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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, 

intercomunicativo y espiritual, en virtud del cual se realiza con mayor 

totalidad la instrucción, la personalización y la socialización del hombre; 

propiciando un desarrollo planeado e intelectual, un crecimiento, que nos 

permite una buena comunicación que dignifica al hombre. 

Dado que la educación es el desarrollo completo del ser humano debe 

existir un cierto orden y diversificación de la misma. La Secretarla de 

Educación Pública se encarga de supervisar, proponer, organizar y promover 

la educación; y ésta, a su vez, se ayuda de diversas direcciones , una de 

ellas es la Dirección General de Televisión Edu~ativa, la cual se encarga de 

los proyectos educativos en los medios de comunicación, facilitando el 

proceso educativo por medio de proyectos o propuestas. 

Los maestros son actores principales en cualquier Sistema Educativo, 

a la tarea que ellos llevan a cabo en la escuela se añade la acción de la 

televisión, la radio, la prensa y el cine, que también contribuyen a 

proporcionar conocimientos, proponer valores y modelos de comportamiento 

e i11ducir opiniones sobre toda clase de asuntos. 

Es importante y relevante, para mejorar la educación de México, crear 

estrategias metodológicas que ayuden a realizar audiovisuales y prepuestas 

educativas alternativas que ter.gan fundamentos en los planes y programas 
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de estudio que integran el Sistema Educativo Nacional. 

Por eso es necesario y urgente contar con una estrategia de r.onten1dos 

que permita abordar proyectos para el tratamiento del audiovisual educativo. 

Dicha estrategia debe dar una visión para la producción, realización, diseñó 

de proyectos y usos del audiovisual , en la Dirección General de Te!e·Jisión 

Educativa se diseño un proyecto que cumpliera con estas expectativas, así 

se creo " Mapa de Contenidos", en él se proponen nuevos lineamientos para 

abordar, fortalecer, ampliar y reforzar los contenidos curriculares, asi como 

sistematizar y organizar la variedad en los Temas, Asignaturas y Niveles 

Educativos. Otro proyecto creado para el apoyo docente fue "Didacta" que 

es una alternativa educativa. 

La finalidad de este trabajo es presentar un informe general de mi 

colaboración en estos proyectos y los conocimientos obtenidos para mi 

formación profesional, así como también los conocimientos que aplique en él. 

La elección de enfocarme más al proyecto de Mapa de Contenido es mi 

interés por las estrategias metodológicas y los contenidos ~urriculares 

impartidos en ei Sistema Educativo Nacional. Considero que es una 

herramienta útil para los docentes, investigadores, productores y sociedad e11 

general; debido a que se sistematizan, ordenan y analizan los contenidos 

curriculares existentes en el Sistema Educativo Nacional y su intención 

esencial radica en apoyar la educación, generando estrategias para llevar a 

cabo las acciones educativas, haciendo uso de la tecnología con que cuenta 

el país y de las potencialidades formativas del audiovisual. 

El informe lo expongo en cuatro capítulos; en el primero abordo de 
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manera general lo que es la Secretaría de Educación Pública, dando así una 

ubicación a la Dirección General de Televisión Educativa dentro de la misma, 

lo cual nos permite tener un panorama de las funciones y servicios que brinda 

cada una de ellas; en el segundo capítulo expongo mi experiencia profesional 

en la Dirección General de Televisión Educativa dentro de los proyectos 

Didacta y Mapa de Contenidos; en el tercer capítulo realizo una valoración 

de lo que fue mi experiencia profesional tomando como referencia el nivel 

institucional, el desempeño de mi trabajo; y los conocimientos y habilidades 

'lUe obtuve durante mi desarrollo profesional, y en el cuarto capítulo hago una 

propuesta teórico-metodológica para la conformación del Mapa de 

contenidos. 
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CAPITULO 1. 
MARCO INSTITUCIONAL. LA. SECRETARíA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

Este capítulo trata sobre la creación de la Secretarie de Educación 

Pública, sus objetivos institucionales, las principales normas juridicas y sus 

funciones generales. Posteriormente se ubica dentro de ella, la Dirección 

General de Televisión Educativa, abordando sus antecedentes, funciones 

y los servicios que ofrece. 

1.1. Antecedentes de I~ Secretaría de educación Pública. 

En la fecha en que Jo;:,é Vasconcelos fue rector de la Universidad 

Nacional ( 10 junio de 1920 ), él junto con otros maestros universitarios se 

convirtieron en los encargados de crear una Secretaría Federal de Educación 

Pública; promovió un Congreso de Maestros ( del 15 al 25 de Diciembre de 

1920) en donde se debatió la idea de federalizar la educación. 

"Esta nueva Secretaría sustituyó la vieja fórmula positivista de 

instrucción por el concepto de educación. En efecto, el concepto 

revolucionario consistia en educar- sin perjuicio de proporcionar datos y 

noticias que ilustran - atendiendo a la tesis pedagógica orientada a moldear 

el alma del educando para desarrollar en él todas sus potencialidades. 
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La diferencia esenciai entre instruir y educar reside en que instruir 

conciste en proporcionar información, sin preocuparse de su repercusión en 

el siquismo de niños y jóvenes; educar, en cambio, es corregir los defectos 

y fom9ntar las virtudes, según un viejo conce:pto pedagógico, siempre vigente 

y certero. 

Pero la diferencia apuntada entre la Secretaria de Instrucción porfiriana 

y la de Educación obregonista, no sólo se !"efiere a dos concepciones 

dif~rentes en el campo de la pedagogia, sino al ámbito geográfico ampliado 

en que la función educativa habría de rel?lizarse desde 1921. Asi la 

Secretaria de Educación Pública y Bellas Artes, tal como la concibió 

Vasconcelos -tías atender la opinión de maestros e intelectuales- inició la 

federalización de la enseñanza, sin perjuici:> de que, por ~u lado, los 

gobiernos estatales impulsaran la educación en todos sus grados. 

En la historia de las instituciones del México independiente nunca hubo 

mayor entusiasmo que el que Vasconcelos supo inspirar hacia la labor 

educativa durante su estancia en la SEP , labor qL•e Obregón apoyó en la 

época en que México fue el segundo productor de petróleo en el mundo. Esto 

permitió al erario contar con los recursos necesarios para practicar un 

importanta mecenazgo educativo. 

Vasconcelos emprendió, con entusiasmo sin paralelo, esa colosal tarea 

& partir de la cual se fue gestando y agigantando el aparato educativo con 

que cuanta actualmente el país. Esta magna labor se manifestó, entre otras 

cosas, en la reconstrucción del viejo convento de La Encarnación, para 

albergar con decoro y propiedad a la nueva Secretaria, en el estudio de 
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programas de enseñanza primaria tanto en el campo como en la ciuaad, en 

la difusión y cultivo de las bellas artes, en el impulso a la educación media y 

a los centros de docencia preescolar, en la proliferación de Dibliotecas, en la 

edición de libros de texto gratuitos y en el reparto de d€sayunos escolares 

para una población infantil secularmente subalimentad&. 

Todos estos factores de la educación moderna de México ya se 

encontraban en las concepciones pedagógicas vasconcelianas, a~i como en 

sus programas. En el periodo de Vasconcelos -1921-1923- se encuentra 

el origen de lo que habrfa de ser la educación pública en México, la lucha 

contra el analfabetismo, la escuela rural, la difusión de bibliotecas, el impulso 

a las bellas artes, el intercambio cultural con el extranjero y la investigación 

científica. "1 

Vasconcelos manejó dos ideas fundamentales: 

1} La 11ecesid&.:f de unificar y reorganizar la educación. Cada entidad o 

localidad se regla por normas educativas propias y; 

2) La urgencia de revitalizar su orientación y contenido para dar a México, a 

través de ella, su identidad definitiva, formando un nacionalismo. 

Posteriormente se elaboró un proyecto de Ley para crear la Secretarla 

de Educación Pública y en noviembre de 1920 se presentó ante la Camara 

de Diputados; por decretó se aprobó y creó el 28 de septiembre de 1921 y fue 

1Larroyo, francisco. Historia Comparada óe la educación en México. Ed. Trillas 8° 
edición. Pp. 497-499 
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promulgada el día 3 de octubre de 1921. Una vez establecida se organizó 

para dar cumplimiento con la función educativa, la cual siempre ha sido una 

preocupación permanente y prioritaria para el desarrollo integral del pais. 

1 .2 Objetivos 1 nstitucionales 

En toda institución un aspecto importante para su buen funcionamiento 

son los objetivos. Estos son los fines que la institución desea alcanzar con su 

funcionamiento. 

Dentro del proyecto educativo se demanda: 

Asegurar la educación básica a toda la población. Procurar a todos los 

mexicanos el uso del alfabeto y la educación básica indispensable que 

mejore la calidad de vida y les permita participar en el desarrollo 

nacional. 

Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bienes y 

servicios social y nacionalmente necesarios. Este es el objetivo que 

orientará el desarrollo de los diversos sistemas de educación media 

terminal y superior. 

Elevar la calidad de la educación. Paralelamente se persigue elevar la 

calidad de la educación con mejores planes y programas de estudios, 

contenidos y métodos adecuados, material didáctico, instalaciones y 

sobre todo con maestros más capacitados. 
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Mejorar la atmósfera cultural del país y fomentar el desarrollo del 

deporte. Se busca además, transformar en colaboración con otras 

dependencias, la atmósfera culturaí para apoyar la tarea educativa y 

contribuir a que la población pueda apreciar la calidad, creando así una 

demanda de cultura y deporte cada vez de mejor nivel. 

Aumentar la eficiencia del sistema educativo. Los recursos que se 

destinan a la educación son siempre limitados. Por ello, el sector 

educativo, con base en el Programa de Reforma Administrativa del 

Gobierno Federal, busca incrementar la eficiencia del sistema. Se debe 

obtener mayores logros y asegurar el buen uso de los fondos que se 

destinan a 13 educación. 

1.3 Principales normas juridicas que rigen a la Secretaria de Educación 

Pública. 

En toda institución también se tienen normas u obligaciones que deben 

cumplirse para !ograr un funcionamiento optimo. 

Las normas jurídicas que rigen a la SEP son: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articules 3º,5º, 

7°, 31, 73 y 123. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Articulo 38 (sef'\ala 

las atribuciones que corresponden a la SEP). 
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Ley General de Educación. Regula la educación que imparte el Estado 

en coordinación con los tres ordenes de gobierno, los organismos 

descentralizados y las instituciones particulares. Reglamenta el Sistema 

Educativo Nacional, establece la distribución de las funciones 

administrativas en los distintos niveles de ensef'ianza y prevé la 

posibilidad de convenios entre la Federación, los Estados y los 

municipios para desconcentrar o unificar la educación en todo el pais. 

Una vez teniendo en cuenta las normas y los objetivos que persigue la 

Secretaria de Educación Pública podemos hablar sobre la administración 

púbiica estatal y su relación con la Secretaría de Educación Pública. 

1.4 La Secretaría de Educación Pública y la Administración Pública Federal 

"La administración pública es la parte más dinámica de la estructura 

estatal, qi.:e depende directa o indirectamente, del Poder Ejecutivo, tiene a su 

cargo toda la actividad que no desarrollan los otros poderes, su acción es 

continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma 

de organización jerarquizada y cuenta con: 

a) alementos personales 

b) elementos patrimoniales 

c) estructura juridica 

d) procedimientos técnicos 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las 

bases de organización de la misma, y la divide en: central o centralizada y 
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para estatal. Básicamente la Secretaría de Educación Pública la encontramos 

dentro de la administració11 pública centralizada. 

La administración centralizada es una forma de organización 

administrativa en la cual las unidades y órganos de la Administración Pública 

se ordenen y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico, a partir del 

Presidente de la República. 

Es importante saber que una Secretaria de Estado es un órgano 

superior politico-administrativo que auxilia al Presidente en el despacho de 

los asuntos de una rama de la actividad del Estado. 

A la SEP le corresponde, según el art. 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública: 

Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas ofici2les incorporadas o 

reconocidas, la enseñanza en todos sus grados. 

Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica 

y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás 

centros que requieran el desarrollo de la educación primaria, 

secundaria, normal técnica y superior. 

Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, 

eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico y 

cultural, educativo y artístico. Fomentar las relaciones de orden cultural 

con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaria de 
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Relaciones Exteriores. 

Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del 

maestro. 

Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad 

literaria y artlstica. 

Revalidar estudios y tltulos, conceder autorización para el ejercicio de 

las caracidades que acrediten. 

Orgar.izar misiones culturales. 

Formular el catalogo del patrimonio histórico nacional. 

Organizar exposiciones artlsticas, ferias, certámenes, concursos, 

audiciones. Representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas 

de interés cultural 

Formular normas y programas y ejecutar acciones para promover la 

educación flsica y el deporte para todos. 

Organizar promover y supervisar programas de capacitación y 

adiestramiento 

Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la 
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juventud. nZ 

1.5 Organigrama de la SEP 

El organigrama nos permitirá ubicar dentro de la Secretaría De 

Educación Pública de manera esquemática las diferentes opciones que nos 

brinda. (Ver la siguiente página). 

2 Manual que proporciona la Secretaria de Educación Pública. Ed. SEP. Afio 1999, 
México D.F. p. 14 
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Organigrama de la Secretaria de Educación Pública 
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1.6. Dirección General de Televisión Educativa 

Para ·que la SEP cumpla con el estudio, planeación y despacho de los 

asuntos educativos cuenta con los servidores públicoi:; y Unidades 

Administrativas; entre ellas se encuentra la Dirección General de Televisión 

Educativa ( DGTV) la cual participa en el mejoramiento y ampliación de la 

oferta educativa en México a través de la capacitación, producción y 

transmisión en toda la República Mexicana de programas de televisión 

acordes con los planes y programas de estudio del Sistema Educativo 

Nacional. 

De esta manera, la DGTV expresa el interés del gobierno de la 

República por dar uso racional e intensivo a la televisión como una opción 

para abatir el rezago educativo y poner al servicio de la sociedad un 

instru,nento que, bajo los principios de equidad, calidad y pertinencia en la 

educación, convierta a la televisión en una vía para la democratización en el 

uso social de los medios audiovisuales. 

1.7. Inicios de la Televisión Educativa 

La televisión no sólo ha servido para proporcionar diversión y 

entretenimiento, sino que también ha sido utilizada como un importante 

elemento para llevar la educación a todas las personas que quieran recibirla. 

Durante el gobierno del presidente Gustavo Dlaz Ordaz, se hizo un 

llamado a todos los mexicanos con el fin de emprender una nueva etapa de 

alfabetización, aprovechando el servicio que podrlan prestar la radio y la 
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televisión para penetrar en todos los sectores de la población. 

El primer paso que fue crear la dirección de Educación Audiovisual, al 

mando de la cual se nombro al famoso bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, 

quien se dio la tarea de introducir el uso de la televisión ~n la educación. 

Debido a la creciente demanda de egresados de escuelas primarias, 

sobre todo en las zonas rurales, que por su situación demográfica y 

geográfica se velan imposibilitadas para la construcción de secundarias 

debidamente equipadas, se proyectó lo que llegó a ser la Telesecundaria. 

Su principal objetivo era complementar el servicio de educación media, 

pero sin intentar reformar o reemplazar el sistema de enseñanza secundaria 

tradicional, fue como una alternativa en caso de no poder implantar el sistema 

tradicional. 

La fase experimental se inició en 1965, cuando se estableció el Centro 

experimental, en donde se transmitieron en circuito cerrado las lecciones 

que hablan sido gravadas en Televicentro, según el sistema del !ng. 

Guillermo González Camarena. 

Aprobado el proyecto, el 2 de enero de 1968. se dio comienzo al curso 

en circuito abierto, las lecciones se transmitieron , a través de XHGC, canal 

5, en la zona metropolitana y su repetidora en las Lajas, Ver., para el interior. 

Se instalaron 304 teleaulas en las cuales se inscribieron 6569 alumnos 

en ocho estados del pals: Edo. de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, 
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Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal. 

En torno a este proyecto de las Telesecundarias se articuló lo que se 

llegó a conocer como Unidad de Televisión Educativa y Cultural ( UTEC), 

después sin la parte cultural ( UTE ) es decir Unidad de Televisión Educativa 

y pcsteriormente como Dirección General de Televisión Educativa ( DGTV). 

Lo cierto es que, paralelo al proyecto de Telesecundaria, por los af'los 

sesenta, la Secretaría de Educación Pública creó la Dirección de Educación 

Audiovisual, en la que se trabajó tanto en la dirección de carácter pedagógico

formal del medio, como en el diseño y producción de series de carácter más 

flexible y ameno como los culturales . Dado que la impulsora del proyecto tuvo 

a su cargo una función esencialmente educativa, el aspecto de la producción 

cultural quedó un tanto de lado, hasta que a mediados de los años ochenta 

se constituyera la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Durante este 

período de 1982 a 1988, la UTEC no sólo superviso el aspecto técnico y 

didáctico de la telesecundaria, sino que su Director General, Ignacio Durán, 

impulso la realización de diversas series que han sido transmitidas incluso en 

el canal 11. 

Ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologlas y con la instalación 

de la Red Satelital de Televisión Educativa, EDUSAT, México cuenta con 

instrumentos sólidos para hacer llegar el mensaje educativo a los rincones 

más apartados del país, e incluso a regiones de América Latina y sur de 

Estados Unidos, a quienes, por decisión propia, han elegido a la televisión y 

la educación a distancia como el medio para dar continuidad a su formación 

académica. 
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Frente al crecimiento de las propuestas tecnológicas y comerciales de 

la televisión, la DGTV se inscribe no sólo como una opción educativa y 

cultural en el panorama televisivo nacional, sino como una autentica 

propuesta de servicios en red que ofrecen al magisterio nacional la 

oportunidad de desarrollar una cultura audiovisual que puede ser utilizada en 

beneficio de su labor docente, Asimismo, se dimensiona como un espacio de 

estudio y evaluación por medio de investigaciones y análisis que contribuya!l 

a dimensionar el perfil educativo audiovisual del próximo siglo. 

1.8. Funciones de la Dirección General de Televisión Educativa. 

Corresponde a la Dirección General de Televisión Educativa el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

"Formular los proyectos de planes y programas de trabajo que se 

requieren para el cumplimiento de sus funciones y someterlos a la 

autorización de su superior; 

Promover que la producción audiovisual educativa esté orientada a la 

superación académica de los maestros y alumnos del Sistema 

Educativo Nacional; 

Realizar la producción y transmisión de los programas audiovisuales 

que le sean encomendados directamente por el Secretario del 

Despacho o a solicitud de las dependencias, entidades e instituciones 

del Sistema Educativo Nacional; 
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Administrar y supervisar el funcionamiento de la Red EDUSAT en 

coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría 

escuchando la opinión de las Entidades Federativas, en materia de 

diseflo, programación y transmisión de canales de televisión, así como 

el asesoramiento del mantenimiento y operación de la Red Receptora; 

Atender a los compromisos que en materia de televisión y audiovisual 

educativo establezca la Secretaría; 

Preservar y sistematizar tanto el acervo de la producción audiovisual a 

su cargo como el histórico y los materiales relacionados con él; 

Asesorar a los organismos del sector educativo en las acciones que 

emprendan para desarrollar, mediante tecnologías específicas, sus 

programas de audiovisual educativo; 

Atender y desarrollar las iniciativas que emprenda la Secretaria en 

materia de Educación a Distancia; 

Impulsar, mediante el uso y aplicación de nuevas tecnologías, la 

utilización y aprovechamiento del audiovisual educativo del Sistema 

Educativo Nacional; 

Organizar un sistema de capacitación en materia televisiva y 

audiovisual educativa dirigido a profesionales de la producción 

televisiva , para apoyar la labor docente en general; 
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Realizar investigaciones y estudios en materia audiovisual para el 

apoyo a la labor docente; 

Disel'lar y establecer sistemas de distribución de producciones 

audiovisuales educativas y 

Expedir licencias a los locutores, cronistas y comentaristas de la radio 

y televisión."3 

1.9. Servicios que ofrece la Dirección General de Televisión Educativa 

Producción de programas educativos en todos los niveles y 

modalidades en apoyo al Sistema Educativo Nacional 

Capacitación en la producción y uso del audiovisual educativo 

Transmisión de programas educativos a solicitud de instituciones y 

profesores a través de la Red Satelital de Televisión Educativa 

EDUSAT 

Consulta del acervo audiovisual de la DGTV 

En México, el uso de la televisión educativa se ha desarrollado desde 

la década de los cuarenta. Destaca la instalación del Modelo experimental de 

Telesecundarias iniciado en el circuito cerrado por el Bachiller Alvaro Gálvez 

3Manual de la Dirección General de Televisión Educativa op. Cit. P. 21 
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y Fuentes en 1965 y, dado el interés que despertó, se convirtió en sistema de 

televisión abierta a partir de 1968. Asl se inauguró una nueva etapa en el uso 

de los medios electrónicos al servicio de la educación. 

Ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologlas y con la instalación 

de la Red Satelital de Televisión Educativa, EDUSAT, México cuenta con 

instrumentos sólidos para hacer llegar el mensaje educativo a los rincones 

más apartados del pals, e incluso a regiones de América Latina y sur de 

Estados Unidos; y a quienes, por decisión propia, han elegido a la televisión 

y la educación a distancia como medio par~ dar continuidad a su formación 

académica. 

Frente al crecimiento de las propuestas tecnológicas y comerciales de 

la televisión, la DGTV se inscribe no sólo como '..lna opción educativa y 

cultural en el panorama televisivo nacional, sino como una auténtica 

propuesta de servicios en red que ofrecen al magisterio nacioné\I la 

oportunidad de desarrollar una cultura audiovisual que puede ser utilizada en 

beneficio de su labor docente. Asimismo se dimensiona como un espacio de 

estudio y evaluación que contribuye a formar el perfil educativo audiovisual 

del próximo siglo. 

El cambio del paradigma conceptual sobre lo que es la televisión 

educativa no puede ni debe retrasarse, ya que el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, considera fundamental contar con áreas y mecanismos 

que faciliten el pleno uso de los recursos de la SEP, asr como con los 

avances tecnológicos necesarios para generar las opciones que permitan 

brindar más y mejores apoyos a la educación de los mexicanos. 
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Esto nos lleva a la creación de diversas propuestas que faciliten las 

funciones y expectativas que tiene la DGTV para apoyar a la SEP en la 

educación del país. Dentro de la DGTV se encuentra la Dirección de 

Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual, ahí se desarrollan diversos 

proyectos educativos. El siguiente capitulo describe la experiencia laboral 

obtenida en los proyectos Mapa de Contenidos y Didacta. 

-26-



CAPITULO 2. 
MI EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LOS PROYECTOS DE 

DIDACTA Y MAPA DE CONTENIDOS EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Este segundo capítulo trata sobre !as actividades que realice dentro 

de la DGTV en los proyectos "Mapa de Contenidos" y "Didacta". Para poder 

ubicar mejor el trabajo realizado daré una breve reseña de que cada uno de 

los proyectos y los aspectos que considero necesarios para explicar esca gran 

experiencia dentro de esta institución pública. 

2.1. Aspectos importantes observados durante mi desarrollo profesional en 

los proyectos 

Primero cabe señalar que en ambos proyectos el equipo de trabajo 

estaba formado principalmente por mujeres que contaban con la Licenciatura 

en Pedagogía, por tanto se tenía la misma formación académica, se contaba 

con el apoyo para cualquier aclaración o duda respecto al trabajo por la 

coordinadora, pero a pesar de esto en cada uno de los proyectos no se tenia 

claro el marco !eórico y esto, desde mi punto de vista, no permitía una 

adecuada estructura y justificación de los proyectos e incluso una mejor 

organización. La carga de trabajo era normal, siempre y cuando no hubiera 

los famosos bomberazos, en los cuales se requería de tal o cual informe de 

lo que se estaba realizando ese mismo dia o al día siguiente y esto nos 

presionaba demasiado a la coordinadora y a su vez a nosotros como 
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colaboradores. 

La experiencia que obtuve en ambos proyectos fue muy enriquecedora 

tanto en mi formación profesional como personal, cada uno de ellos tenia sus 

.:;aracteristicas por eso considero necesario hablar dP. manera breve el 

contenido de cada uno. 

En el Proyecto Mapa de Contenidos eramos pocos integrantes: la 

Cocrdinadora y dos compañeras que realizaban distintas actividades que 

explicare más adelante detalladamente y dos estudiantes que realizaban su 

servicio social. Esta forma de organización se debla a que el trabajo en Mapa 

de Contenidos no requería más gente; la tarea de sacar los planes y 

programas de estudio, analizarlos y organizarlos a veces se volvía tediosa e 

implicaba un mayor esfuerzo para la adecuada organización y planeación de 

esta herramienta metodológica, la cual requeria de una minuciosa revisión 

que tuviera un sentido muy especifico para el apoyo de los diferentes 

proyectos dentro de la Dirección General de Televisión Educativa. 

En el proyecto Didacta el trabajo era más creativo y divertido, aunque 

cuando se trataba de revisar conferencias para mi era un tanto aburrido 

porque no contaba con la suficiente información para entender el tsma. Otro 

aspecto que no me gustaba de este proyecto fue el manejo que se le dio 

desde el inicio, ya que no se conocia la palabra compañerismo, ni trabajo en 

equipo, lo cual perjudicaba de manera notoria al proyecto e incluso a los 

propios compañeros de trabajo, esto empeoraba por la mala coordinación 

que se tenía tanto a nivel de la coordinadora como con la jefa del 

departamento, porque se notaba el favoritismo y no por un buen desempef\o 
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de trabajo sino por la amistad que se tenía con ciertas personas y esto 

implicaba un doble esfuerzo para sacar adelante el proyecto aunque no nos 

importara mucho el compromiso de querer realizarlo para sentirnos mejor. 

Otro problema era la escases de recursos dentro de la Dirección porque se 

realizaban trabajos que no eran de muy buena calidad por la falta de 

imági::nes en la videoteca o porque el material ya estaba muy deteriorado 

pero se intentaba realizar de la mejor manera posible cada videocápsula. 

Después de estos detalles, que yo considero importantes de mencionar para 

posteriormente dar mi valoración y ampliarlos un poco más, continuaré con 

la descripción de las actividades que se realizaban en cada uno de los 

proyei::tos, no sin antes aclarar que me incline más por el proyecto Mapa de 

Contenidos porque se me hace interesante e importante contar con un mapa 

conceptual que nos indique de manera organizada los contenidos 

currict.:lares del Sistema Educativo Nacional y también porque considero que 

el sustento teórico de este proyecto es muy pobre en cuanto a información, 

considerando su importancia, por esto valore la idea de proponer un sustento 

~aórico apegado a la corriente constructivista que es la que se maneja en el 

Mapa de Contenidos. Empezare primero por el proyecto Didacta. 

¿,.2. Proyecto Didacta 

El µroyecto Didacta es un paqu~te didáctico conformado por dos 

elementos principales: a) un producto audiovisual, la videocápsula; y b) un 

dccumento que oriente su uso, la guía de lectura audiovisual. Su premisa es 

el reuso de la imagen, para p0der proporcionarle una utilidad más al acervo 

audiovisual con el que cuenta la Secretaría de Educación Pública. Esto se 

quiere lograr a tra•1és de proyec.tos específicos de la Dirección General de 
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Televisión Eclucativa, como es el caso de Didacta. 

El propósito de Didacta es apoyar al docente en su labor, a través de la 

recuperación dinámica y práctica de los contenidos del Sistema Educativo 

Nacional en sus diferentes tipos, niveles y servicios: tipo básico; tipo medio 

superior y tipo superior. Esta recuperación se logra a través de las 

ubicaciones curriculares que se les hacen a las videocápsulas y a sus 

correspondientes guías de lectura audiovisual, apoyandosa en el Mapa de 

Contenidos. 

Didacta se estructura en paquetes, llamados colecciones, de 

Videocápsulas y Guras de Lectura Audiovisual. Estas colecciones se integran 

en función del área de conocimiento y del nivel, o bien, ate;idiendo al grado 

y a la asignatura en cuestión. 

La videocápsula es el soporte audiovisual de Didacta. En ella ise 

abordan temas que pueden vincularse con los contenidos de los diversos 

planes de estudio del Sistema Educativo Nacional. Su duración oscila entre 

1 y 5 minutos, aunque muchas veces debido al c;ontenido de los temas o las 

conferencias, se prolongaban o no alcanzaba ni el minuto por lo cual se tenía 

que rechazar el material y cuando pasaba de cinco minutos nos era un tanto 

difícil obtener diversas imágenes para ilustrarlo. 

Algunas de las ventajas que ofrece el uso del producto audiovisual, en este 

caso la videocápsula, son: 
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La posibilidad de analizar su contenido en diferentes niveles de 

complejidad, de acuerdo con las características del usuario. 

La facilidad de detener, avanzar, regresar o repetir las imágenes o 

secuencias, observar sin audio, etc., con fines especificas de 

enseñanza y aprendizaje, aunque como ya mencionaba la falta de 

imágenes no permitía mucho la variabilidad de actividades de 

aprendizaje. 

La organización del aprendizaje en función de los distintos momentos 

de observ3ción de la videocápsula: antes, durante y después. 

La Guía de Lectura Audiovisual es un documento que ha sido disefiado 

por el e4uipo para facilitar, apoyar y optimizar el uso educativo del producto 

audiovisual dentro y fuera del aula. 

Cada Guia de Lectura Audiovisual está estructurada a partir de tres 

lineao metodológicas: 

Vinculación curricular. 

Orientación pedagógica. 

Generalidades del audiovisual. 

Estas líneas metodológicas, proporcionon unidad, coherencia y 

sentido a la Guia de Lectura Audiovisual y a su correspondiente 

Videocápsu1a, se aterrizan explícitamente a través de apartados específicos. 

A continuación explicaré cada una de las lineas metodológicas: 

-31-



A. Vinculación curricular. Son todos aquellos elementos que 'tinculan la 

Videocápsula y su Guía con contenidos específicos del sistema Educativo 

Nacional. Sus elementos son: 

l. Ubicación curricular. Comprende diversos puntos dentro de la mism'=i 

Guía con el fin de orientar al docente o facilitador respecto dE: !a 

aplicación más adecuada de Didacta, conside.-ando los contenidos de 

los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional. 

11. Enlaces temáticos. Ofrecen la posibilidad de vincu:ar el contenido de 

la Videocápsula con otros temas de la misma asignatura, o bien, con 

otras asignaturas, inclusive en niveles y servicios educativos distintos. 

lo que hace de los paquetes Didacta un apoyo realmente inter y 

multidiciplinario para el docente o facilitador. El primer enlace temático 

se relaciona directamente con las actividades de aprendizaje, puede ser 

del mismo o un grado menor al idóneo. 

B. Orientación pedagógica. Son todos aquellos elementos que ofrecen al 

docente o facilitador un apoyo didáctico, desde una perspectiva pedagógica 

constructivista e integradora, para la adecuada utilización del paquete 

Didacta. Sus elementos son: 

1) Propósito. 

2) Intención didáctica. 

3) Actividades de aprendizaje. 
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C. Generalidades del audiovisual. Son todos aquellos aspectos relativos a la 

Videocápsula que le permitirán al profesor o facilitador tener datos 

específicos para considerarlos en su planeaciC:.n. 

Titulo. 

Sinopsis. 

Duración. 

Una vez conociendo lo que es Didacta y sus elementos principales 

como son la Vidocápsula y la Guia de Lectura Audiovisual hablaré sobre las 

actividades que desempeñé dentro de este proyecto, el cual estaba dividido 

en dos equipos de trabajo para una mejor organización interna: el equipo de 

la elaboración de Guias de Lectura Audiovisual y el equipo de Edición; yo 

colaboré dentro de los dos equipos. A continuación describiré la labor que 

realizaba para la conformación de las Guías de Lectura Audiovisual. 

Revisaba un video proporcionado por la supervisora, el cual podia 

contener temas de diversas asignaturas, o bien, conferencias 

realizadas por la DGTV. Muchas veces debido a la complejidad y 

especificidad del tema no se encontraban imágenes adecuadas para su 

ilustración y tenian que ser rechazadas o había una cierta repetición de 

imágenes en las cápsulas. 

Elaboraba las posibles propuestas de cápsulas, tomando en 

consideración que la entrada y la salida fueran claras y precisas para 

luego editar, pero muchas veces el material que nos proporcionaban no 
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tenía buen audio o los videos que nos proporcionaban eran tan viejos 

que las imágenes estaban muy deterioradas. 

Una vez hechas las propuestas se elaboraban las Guías de Lectura 

Audiovisual, realizando el siguiente procedimiento. 

Proponer el titulo de la cápsula lo más específico posible. Por ejemplo 

si el video casette se trataba de la célula, se dividía en varios subtemas 

como "La célula animal", "La célula vegetal","Partes de la célula", etc., 

tomando en cuenta que cada una por si misma se entienda y tenga un 

principio, un desarrollo y un final. Esto en un principio me costo mucho 

trabajo porque una vez que se observaba todo el video era un poco 

difícil separar cada una de las propuestas con un inicio que fuera claro 

y no incompleto o que diera la sensación de que antes iba algo, esto 

era realmente muy complicado para mi al ingresar a este proyecte. 

Llenar los datos generales de la cápsula que son nombre, fecha, 

duración de la cápsula, área de conocimiento, asignatura, número de 

video, número de VHS y la intención didáctica. Es muy importante 

contar con cada uno de estos datos ya que tienen un uso interno dentro 

del proyecto, que es la formación de colecciones, su organización por 

áreas de conocimiento, el control para guardar el material y registrarlo 

dentro de la videoteca de la DGTV, la corrección -si es necesaria- de 

algún detalle en la sinopsis, en las actividades de aprendizaje u otra 

información de la guía de lectura audiovisual. 

Especificar la intención didáctica de la cápsula (introducción, desarrollo 
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o retroalimentación).lo cual se hacia dependiendo de la profundidad, 

desarrollo y conceptos que manejará la videocápsula, pero también 

debía que tener en consideración el grado al que iba dirigido este 

material, porque lo que podía ser de introducción para primaria, para 

secundaria podía ser de retroalimentación, era muy raro que una 

cápsula fuera de desarrollo debido a que la duración era corta. 

Posteriormente se elaboraba la sinopsis de la cápsula, la cual es un 

elemento básico para reconocer el contenido temático de un programa. 

Es el resumen del tema principal de la cápsula. Aqul uno de los 

problemas era que como el tiempo era muy corto luego se escribía todo 

lo que decla la cápsula y ya no servía, entonces se tenla que escribir 

una slntesis buena para no caer en este error. 

Después se realizaba la ubicación curricular (idóneo) del tema que se 

'.:!bordaba. Está ubicación se realiza con el Mapa de Contanidos, 

proporcionando el grado o año escolar, la a~ignatura, el área, el eje 

temático y ei tema. 

Se sugerfa el propósito, el cual expresaba alguna de las posibilidades 

de adquisición de conocimientos que el usuario conseguiría d€: 

programa, tomando en consideración el tema de la cápsula y la 

actividad de aprendizaje que tenia que estar ligada al propósito. 

Luego se realizaba una actividad de aprendizaje que comprendiera 

propuestas o sugerencias didácticas orientadas a que los contenidos 

fueran comprendidos por el usuario, utilizando los elementos 
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audiovisuales del programa. Era muy importante tener en mente 

siempre que el audiovisual era nuestra presentación, por eso se tenla 

que explotar al máximo aunque considero que muchas veces, debido 

al tema o la escases de imágenes, no si:: podían realizar actividades 

muy creativas. 

Proponer los posibles enlaces temáticos, los cuales son aquellos 

·vincules que tiene el tema con otras asignaturas, de su mismo grado o 

de uno menor al idóneo Esto también era muy dificil debido a la 

especificidad de algunas conferencias o temas abordados en las 

cápsulas. 

Proponer las palabras clave para tener una búsqueda más amplia en la 

base de datos y en la red de EDUSAT. Aquí se debería tomar en 

cuanta que no se mencionaran palabras del tftulo. 

También elaboraba controles de las cápsulas que estaban editadas, 

con sus Guias ya revisadas por los especialistas, así como también llevaba 

el control del material que se pedía en la Videoteca, el material que se 

prestaba a otros proyectos, y realizaba reportes de las cápsulas con 

diferentes datos específicos de uso como: afio, asignatura, área, tema, 

número de Betacam, etc. 

Este control implicaba la revisión y muchas veces la búsqueda del 

material, ya que sorprendentemente descubrí muchas alteraciones con 

respecto a que, en teoría, se contaba con un material y cuando se buscaba 

no existla o estaba el video pero en blanco, es decir no habla videocápsulas. 
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Esto pr~voco muchos problemas con la jefa del departamento, puesto 

que en realidad era su culpa por no llevar desde un principio un control 

exacto del material que se estaba elaborando, porque muchas veces se pedía 

hacer muchas guias de lectura audiovisual y muchas videocápsulas sin 

importar la calidad del material, lo que se queria era cantidad y esto provocó 

muchas irregularidades dentro del proyecto, así como descontento por parte 

del equipo de trabajo debido a la mala organización del proyecto. 

En el equipo de edición realizaba bitácoras de los videos de Didacta, 

realizaba calificación de imágenes, solicitaba material a la videoteca, e:ditaba 

cápsulas, se postproducía y revisaba las trariscripciones para poder ilustrar 

las cápsulas. 

La calificación de imágenes de televisiór, as un proceso de análisis 

mediante el cual se certifica que los conceptos audiovisuales de los productos 

televisivos reúnan las características necesarias para comunicar de manara 

efic:ante el mensaje que se desea transmitir al teleauditorio. 

Esto es lo que se realizaba en el proyec:t0 de Didacta, ahora se 

descrioirá la experiencia en Mapa de Contenidos. 

2.3 Proyecto Mapa de Contenidos 

el proyecto Mapa de Contenidos es una herramienta que brinda los 

referentes de contenido curricular de forma sistematizada4
, orientando la 

•Ver anexo 
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adecuada utiliz:ación de los medios electrónicos e informativos en la 

educación; es una herramienta de trabajo interno de la DGTV para optimizar 

las tareas de producción, programación, transmisión, calificación y 

documentación de materiales audiovisuales. 

Este proyecto es el resultado del análisis y discusión colectiva entre 

equipos de trabajo multidiciplinarios, los cuales participan en todas las partes 

del proceso. En este proyecto realicé las siguientes actividades: 

Elaboración de fichas curriculares y de enfoque. 

Captura, en word y excel, de las fichas curriculares. 

Apoyo en la revisión mensual a los documentalistas y a otros proyectos. 

Para mejor entendimiento del proceso que sigue el trabajo en el 

proyecto de Mapa se anexará un cronograma para indicar el proceso que ha 

seguido Mapa de Contenidos. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MAPA 
DE CONTENIDOS 

ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

CAPTURA 
ENWORD 

CALIFICACIONES 
PRODUCCIÓN 
MATERIAL DIDACTICO 
ATENCIÓN BAJO 
DEMANDA 

OBTENCIÓN DE 
PROGRAMAS 

ANAL:SIS Y UBICACIÓN 
(AREA., NIVEL ·1NSTITUCION) 

CRITERIOS 
METODOLOOICOS 

(COHQRUENC&A. CONTINUIDAD,) 

INTEORACtON. SECU'!NCIA Y 

QRGANIZAC 

ELABORACION DE: 

REVISIÓN POR LA 
COORDINACION 

VALIDACION POR 
ESPECIALISTAS 

INTEGRACIÓN 
AL MAPA 

APLICACIONES 

FICHAS TEMATICAS 

CAPTURA 
EN EXCEL 

CAPTURA EN 
LA BASE DE 

DATOS 



En el esquema anterior se muestra de manera sistemática, la 

organización y los pasos que se siguen para realizar el Mapa de Contenidos. 

Los instrumentos principales utilizados para elaborar laG fichas que se 

realizan en el proyecto son los planes y programas curriculares existentes 

como ya se había mencionado. Una vez obtenidos los programas se procede 

a: 

Analizar la estructura interna de los ;:irogramas y la secuencia de los 

contenidos tomando en cuenta la dosificación del material, la 

significatividad y la correspondencia entre objetivos, temas y subtemas. 

Identificar la organización secuencial de los ccntenidos, según criterios 

de complejidad y dificultad dentro de los mismos programas. Un ejemplo 

da este es en Matemáticas, primero se enseña a sumar y rester y luego 

a multiplicar y dividir. 

Se interrelacionan las unidades o bloques ( ejes temáticos) con sus 

respectivos temas y subtemas. 

Elaborar ejes generales que integren el conocimiento que deben 

adquirir el estudiante durante un determinado nivel, intentando qu& 

éstos abarquen más de un nivel educativo. por ejemplo el eje general 

de una asignatura puede cruzar primaria, secundaría y bachillerato. 

Los criterios metodológicos que se consideran para valorar el 

planteamiento interno de un programa curricular son: 
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1. Congruencia: Se analizan los objetivos generales Cl terminales del 

programa, éstos se conforman con los f;Jndamentos, se revisa la labor ae 

agrupación y se detectan omisiones, repeticiones y disgresiones de los 

cont~nidos y formas de organización. 

2. Continuidad e integración: Se determina la relación entre los objetivos de 

asignaturas, módulos o unidades, con el µeriodo semestral en que se 

imparten. 

3. $acuencia y organización: Se ubican los nombres de las asignaturas y de 

las unidades o bloques temáticos de la estructura curricular, de tal forma 

que haya un seguimiento en el desarrollo y !a evolución del conocimiento 

que se pretende adquirir. Se observan los cursos que se presentan con 

mayor frecuencia como antecedentes o consecuentes los aislados, las 

relaciones entre éstos cursos y las relaciones con el semestre en que se 

imparten. 

Otras cosas importantes que se realizan son la elaboración de 

orientaciones pedagógicas, en las cuales se describe la asignatura, anotando 

el enfoque, la metodología, las habilidades, las destrezas y, en caso de 

haberlos en forma explícita, los valores que se adquieren al abordar dicha 

asignatura en un nivel determinado. Ésta se captura en word, anotando como 

título la asignatura y el nivel escolar. 

También se realizan fichas temáticas; en ellas se describe11 las 

categorías que forman el Mapa, anotando la información obtenida de los 

programas curriculares teniendo en consideración lo siguiente: 
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Ubicar la institución, el área, el nivel educativo y la asignatura que se 

aborda. 

Identificar la estructura de los programas, debido a que cada institución 

difiere en la organización de los contenidos por la forma de agruparlos 

ya sea por bloques o por unidades (ejes temáticos). 

Se agrega información al eje temático o al tema para especificarlos, 

debido a que en algunos cases la información no es precisa. 

Es importante mencionar que los temas y subtemas que integran las 

fichas temáticas deben ser idénticos a lo establecido en lo!' programas 

curriculares, porque no pueden ser modificados, pues la finalidad del Map~ 

de contenidos es organizarlos y sistematizarlos. 

Una vez elaboradas las fichas temáticas, se captura en excel, 

posteriormente se revisan. El trabajo realizado es validado por Jos 

especialistas en cada asignatura, los cuaies tienen como actividad revisar la 

congruencia de los ejes generales y los ejes temáticos con sus respectivos 

temas y subtemas. 

Al finalizar la validación se hacen las correcciones pertinentes para 

actualizar la información registrada en el Mapa de Contenidos y luego se 

captura en la base de datos. 

En los siguientes puntos se explicará lo que es Mapa de Contenidos y 

sus principales características, para que se entienda el preces:; de 
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elaboración y trabajo. 

2.3.1.Definición de Mapa de Contenidos. 

Mapa de contenidos es un recurso metodológico que se utiliza para 

presentar un panorama visual, puntual, sistematizado y organizado de los 

contenidos que se imparten en el SEN, que sirva de base para el des-;irrollo 

congruente de los proyectos audiovisuales educativos que fortalezcan la 

educación en México. 

2.3.2. Objetivos de Mapa de Contenidos. 

Organizar y sistematizar los contanidos curriculares a partir del análisis 

pedagógico que se realiza a los planes y programas del SEN. 

Vincular los diversos contenidos curriculares entre niveles, asignaturns 

y modalidades educativas. 

Orientar la realización de propuestas audiovisuales educativas a partir 

de los contenidos del SEN. 

Adaptar el material audiovisual elaborado a las div'3rsas necesidades 

educativas de los usuarios, orientando su planeación, producción, 

distribución y recepción. 
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Establecer los criterios para la organización, cla.:;ificación y consulta del 

acervo de la DGTV. 

2.3.3. Clasificación del Mapa de contenidos 

El Mapa está constituido por: 

a) La Base de datos. Es el sistema que organiza el conjunto de los contenidos 

del SEN y su relación entre ellos, y permite a la vez, la búsqueda sistemática 

de la información. 

b) La estructura general visual. Es el desplegado que presenta la totalidad de 

los contenidos de manera puntual y organizada. 

c) Las fichas de orientación curricular. Son esquemas de sistematización y 
organización de los contenidos esenciales y representativos de las diferentes 

asignaturas. Son lo suficientemente flexibles, por lo que se puede hacer uso 

de ellas para el diseño de estrategias que permitan la incorporación de las 

peculiaridades culturales e ideológicas, así como las realidades que 

caractericen el contexto social. En el tratamiento de contenidos se utilizan 

diferentes estrategias educativas, dependiendo del contenido a abordar y el 

nivel en el que están inmersos. 

2.3.4. Aspectos metodológicos del proyecto. 

La Dirección General de Televisión Educativa, de la SEP, lleva a cabo 

tareas en apoyo a modelos educativos más flexibles orientados a partir de una 

-43-



estrategia de contenidos. La estrategia de contenidos se refiere al conjunto 

de acciones encaminadas a dar congruencia y pertinencia al proyecto 

audiovisual como apoyo a la educación, por tanto, una de las acciones 

sustantivas es el análisis de los planes y programas de estudio, que se 

concretan en la conformación del Mapa de Contenidos. 

Las actividades que se realizan dan respuesta al planteamiento qus se 

hace el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 sobre el uso racional 

de los medios electrónicos y la informática para mejorar la calidad, la equidad 

y la pertinencia en la educación de nuestro país. 

Mapa de Contenidos brinda los referentes de contenidos curriculares 

del Sistema Educativo Nacional, en forma sistematizada, que orienta la 

adecuada utilización de los medios electrónicos e informáticos en la 

educación. Este proyecto esta concebido como una herramienta de trabajo 

interno que da respuesta a diversos requerimientos de la DGTV, ya que 

optimiza los trabajos de producción, programación, transmisión, calificación 

y documentación de materiales audiovisuales. 

Mapa de Contenidos ha sido el resultado del análisis y discusión 

colectiva entre equipos de trabajo multidiciplinarios, los cuales han participado 

en todas las partes del proceso. Por sus caracteristicas y el propio dinamismo 

del Sistema Educativo Nacional se plantea como un proyecto de reflexión y 

construcción permanente y de ninguna manera como un producto terminado, 

ya que conforme se reciben los cambios en los planes y programas de estudio 

se va tratando de realizar la actualización del mismo. 
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Como primera instancia se trabajo con educación inicial y educación 

básica ( preescolar, primaria y secundarla) en las diferentes áreas de 

conocimiento, posteriormente se trabajo en el nivel medio superior, pero como 

es un campo muy extenso todavra no se tiene toda la información completa. 

La sistematización de Mapa de Contenidos tiene como principio 

metodológico la agrupación de contenidos a partir de su nivel de generalidad 

y de la forma como se van particularizando do acuerdo a la estructura 

curricular. 

El procedimiento para su formación y lectura va en proceso conlim..;o de 

ordenación de los contenidos, de lo general a lo especifico, en cada una de 

las asignaturas. 

Partiendo de la estructura del Sistema Educativo, Mapa de Contenidos 

ha sido diseñado de acuerdo con categorías ordenadas jerárquicamente, que 

en conjunto permiten ubicar contenidos dentro de los nivP-les educativos y se 

presentan en una ficha temática. 

La planeación de propuestas audiovisuales, en apoyo a la educación, 

nos marca la necesidad de contar con un panorama general de los contenidos 

que se abordan en el Sistema Educativo . 

Considerando que éste comprende una amplia diversidad de propuestas 

de organización de contenidos, se trabajó el análisis de la convergencia de 

estas propuestas a través del diseño del Mapa de Contenidos. El diseño tuvo 

como punto de partida el establecimiento de criterios de sistematización que 
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permitan mostrar las coincidencias y diferencias entre los contenidos que se 

abordan en los diferentes niveles educativos, al igual que las formas de 

interrelación entre los temas. 

El término categoría se denomina a la división y a la ordenación de los 

elementos constitutivos del Sistema Educativo, con los cuales es posible 

localizar cualquier temática dentro de los programas de estudio. Este tipo de 

sistematización permite realizar diversas combinaciones de información que 

proporcionan una lectura horizontal y vertical de los temas, precisando los 

contenidos antecedentes y precedentes y al mismo tiempo conocer su 

relación con temas de otras asignaturas que se cursan paralelamente. 

A continuación de presenta el cuadro de categorias riue se utilizan en 

el Mapa de Contenidos: 

CATEGORIAS PRESENTES EN MAPA DE CONTENIDOS 

Q NIVEL EDUCATIVO 
Q ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Q ASIGNATURA 
Q ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Q EJE GENERAL 
Q GRADO 
Q EJE TEMÁTICO 
Q TEMA 
Q SUB TEMA 
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Las categorías que permiten ubicar temáticas en el Mapa de Contenidos 

corresponden a la forma de clasificar los contenidos en los programas de 

estudios del SEN, a excepción de las categorías denominadas eje general y 

orientación pedagógica. Es importante resaltar que estas categorías surgen 

de la necesidad de identificar los puntos de continuidad, complejidad y 

profundización que articulan los contenidos de un nivel de formación y lo 

distinguen de otro. 

Las categorías se presentan en una ficha temática o esquema cuya 

organización permite visualizar rápidamente los temas que se abordan en un 

programa educativo y sus relaciones. Las fichas temáticas se clasifican por 

asignaturas y están ordenadas en el Mapa de Contenidos de acuerdo al érea 

de conocimiento. 

Las categorías que permiten ubicar teméticas en el Mapa corresponden 

con la lógica que estructura el Sistema Educativo Naciona! y la forma como 

se clasifican los contenidos en los programas de estudios oficiales, a 

excepción de las categorías denominadas: eje general, ficha de orientación 

pedagógica y eje temático, las cuales son una estrategia metodológica dentro 

del Mapa para tener un mejor uso interno. 

2.3.5. Nivel Educativo 

Es la primera categoría de clasificación y a la vez de ubicación de l:>s 

contenidos en el Mapa. 
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Dice Prawda que el nivel educativo" ... hace referencia a determinada 

configuración organizativa del sistema (estratificación de las enseñanzas), y 

también basadas en criterios de carácter didáctico"5 

El nivel educativo se compone de grados, años, semestres o trimestres 

qu'3 un alumno cursa de manera ascendente durante su trayectoria 

académica. El Sistema Educativo comprende en la actualidad tres tipos de 

educación, integrados cada uno por diferentes niveles: 

1. Básico: conformado por los niveles: de preescolar, primaria y 

secundaría, 

2. Medio superior: comprende el nivel bachillerato. 

3. Superior: se integra por los niveles de li-::enciatura, maestrla y 

doctorado. 

A continuación se hablará brevemente sobre algunos 

educativos: 

Educación inicial 

niveles 

La educación inicial atiende a niños cuyas edades van de 45 dlas de 

nacido a tres años. Tiene como propósito favorecer el desarrollo de las 

'Prawda Juan, "Logros, Inquietudes y retos del futuro del Sistema Educativo Mexicano", 
Colección Pedagógica, grijalbo, México, 1989, p. 22 
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capacidades físicas, cognoscitivas, afectivas y sociales del infante, 

estimulando su participación activa en el proceso educativo. Este nivel se 

articula pedagógicamente con la educación preescolar y se vincula con la de 

los adultos; incorpora contenidos encaminados a la prevención del medio 

ambiente, la salud y contiene métodos educativos que favorecen al desarrollo 

equilibrado de las capacidades individuales. 

Preescolar 

El ciclo de Preescolar tiene una duración de 3 años y se destina a la 

población de 3 a 5 años de edad. Promueve el desenvolvimiento integral del 

niño ofreciendo oportunidades de realización individual y constituye la base 

de su desempeño en los niveles subsecuentes. 

Ahora se hablara sobre el área de conocimiento que también es un 

factor importante en la conformación de Mapa de Cont~niclos. 

2.3.6. Área de conocimiento 

Es la agrupación de varias ciencias, disciplinas o cuerpos de 

conocimiento interrelacionados a partir de sus objetos de estudio. Esta 

conjunción de ciencias o disciplinas responde a las necesidades académicas 

de cada institución educativa, por ello se encontraron diversas clasificaciones 

correspondientes a las instituciones educativas más importantes del Sistema 

Educativo como SEP. ANUIES, IPN Y UNAM.6 

~Documentos consultados 
Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. 1993-1994 
Plan de Estudios ActualiZJldo del Colegio de Ciencias y Humanidades,, 1996 
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Frente a esta diversidad de propuestas de organización que utilizan les 

instituciones y la clasificación en los diferentes niveles educativos se 

proponen siete grandes áreas, las cuales se pueden observan de manera 

sistemática a continuación y tienen estrecha relación con la organización de 

los contenidos del Sistema Educativo Nacional. 

A continuación se especifican las áreas de conocimiento que se 

manejan son: 

1. Matemáticas. 

2. Ciencias Naturales. 

3. Ciencias Sociales y Humanidades. 

4. Lenguaje y comunicación. 

5. Educación Artfstica. 

6. Educación Ffsica. 

7. Ingeniería y Tecnologla. 

2.3.7. Asignatura 

"Es el conjunto organizado de contenidos, presentados en forma de 

Planes de estudio del Instituto Politécnico Nacional.1995 
Currfculwn del Bachillerato General, Fundamentos, DGB-SEP 
Cat41ogo de Carreras, Asociación Nacional de Universidades de educación Superior (ANUIES) 1996 
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CUADRO GENERAL DE AREAS 

A REAS 
INSTITUClON DENOMINACION 

ANUIES AREAS CIENCIAS CIENCIAS DE CIENCIAS CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIONY INGENIERIA Y 
AGROPECUARIAS LA SALUD NA TURAl..ES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES TECNOLOGIA 

EXACTAS 

UNAM AREAS QUIMICO.alOLOGICAS FISICO ECONOMICO DISCIPLINAS HUMANIDADES 
MA TEMA TICAS SOCIALES CIASICAS 

TALLERES DE 
CCH AREAS CIENCIAS NA TURAl..ES MATEMATICAS HISTORIA SOCIAL LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
LENGUAJE 

ENP CAMPOS CIENCIAS NATURALES MATEMATICAS HISTORIA SOCIAL COMUNICACIÓN 
Y CULTURA 
LENGUAJE Y 

SEP CAMPOS CIENCIAS NATURALES MATEMATICAS HISTORIA SOCIAL COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 
IPN CAMPOS CIENCIAS NA TURA LES MA TEMA TICAS HISTORIA SOCIAL TECNOLOGIA COMUNICACIÓN 



vivencias, conocimientos habilidades y destrezas durante un curso o un 

grado".7 

De acuerdo a la forma de clasificación de las asignaturas en sus 

respectivas instituciones educativas, son ubicadas en las áreas de 

conocimiento correspondientes del Mapa de Contenidos. 

2.3.8 Orientación Pedagógica 

Es el conjunto de sustento teórico-metodológico en que se basa el 

proceso enseñanza-aprendizaje de una asignatura en cierto programa 

curric•Jlar de un nivel educativo e institucional. La orientación pedagógica se 

retoma de los planes y programas de estudio correspondientes a cada nivel, 

asignatura e institución. En Primaria y Secundaria de la SEP. se rescata del 

apartado denominado "Enfoque". 

La orientación pedagógica está organizada a partir de cuatro líneas: 

enfoque, metodología, desarrollo de habilidades y destrezas, y adquisición de 

valores. Se presenta en este documento una orientación pedagógica para 

cada asignatura. 

En el siguiente esquema se describen las líneas de una orientación 

pedagógica. 

7 Nérici lm!deo G.," Metodologfa de la Ensellanza", Ed. Kapcluz Mexicana S.A. de C.V., México, 1988 p. 67. 
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ENFOQUE 

TITULO DE ASIGNA TURA 

NIVEL 

INSTITUCIÓN 

Se describe la importancia y la finalidad que tiene la asignatura y se menciona la organización de los 
contenidos para su ensef\onzo. 

METODOLOGfA 
Se enuncia la manero en que se orienta la lahor del maestro parad logro de los pro1>6sitos; se establecen 
formas de trabajo y participación para el alwnno, los limites y la profundidad con que serán abordados los 
contenidos, la perspectiva y las herramientas teórico-metodológicas de enseflanza. 

DESARROLLO DE HADILIDADES Y DESTREZAS 
Este aportado enuncia habilidades como el desarrollo intelectual, la creatividad, el análisis, la s(ntesis, el 
cálculo, el razonamiento, la inducción, la abstracción; destrezas como dibujar, programar, resolver, 
transformar, manejar, dramatizar, explicar, lo qUt: permite al alwnno desempef\arse c!e manera efectiva y 
competente. 

ADQUISICIÓN DE VALORES 
Se describen las actitudes esenciales para In formación integral del individuo y los puntos de partida para la 
convivencia armónica entre el alumno y la sociedad. lncluy~ el sentido de libertad, la justicia, la identidad 
nacional, la honestidad, la responsabilidad, entre otros. 

2.3.9. Eje general 

Es la agrupación de contenidos esenciales que conforman una 

asignatura en uno o más niveles educativos. Cada eje general contiene 

varios ejes temáticos afines. En virtud de los propósitos y funciones del Mapa 

de contenidos se incorporó el término eje general, que da cuenta de los 

contenidos generales que se desarrollan en un determinado nivel educativo. 

Independientemente del grado, esta agrupación se selecciona considerando 

la afinidad de los tópicos y su presencia constante a través de la estructura 

( grados, semestres, otros) que tiene el nivel escolar. 
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Los ejes generales tienen como propósito dar unidad a los ejes 

temáticos que se abordan en los diferentes grados o semestres. Por ello, su 

organi:t::ación toma en cuenta la alternancia y continuidad de los temas entre 

los grados escolares. 

2.3.10. Grado escolar 

Se refiere a la secuencia vertical con la que se imparten los cúntenidos 

de u;ia asignatura. Paralelamente al grado escolar, algunos niveles se dividen 

en año, semestre y trimestres. 

.VIVEL EDUr;JI TIVO { 

PRIMARIA GRADOS 

SECUNDARIA Ali'l03 

BACHILLERA TO SEMESTRE 

LICENCIA TURA TRIMESTRES 

2.3. 11. Eje temático 

Se refiere a la agrupación de temas especificas de una asignatura que 

forma parte de una área de conocimiento, un nivel educativo y un grado 

escolar. Un eje temático de cada grado o e.emestre se corresponde con un eje 

general y conforme avanza el grado escolar o semestre, se aborda con 

mayor profundidad el tema, es decir, tiene continuidad ascendente. La 

denominación de eje temático se retoma de los programas de estudio de nivel 
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básico, considerando también su coincidencia con varias formas de 

organización didáctica dentro del Sistema Educativo Nacional, tales como: 

1. Ejes temáticos ( nivel Primaria en las asignaturas de Matemáticas, 

Espaflol, Educación Clvica, Educación Artística). 

2. Bloques ( Preescolar y en el nivel Primaria para !as asignaturas de Ciencias 

Naturales, Historia y Geografía). 

3. Campo ( nivel Primaria en la asignatura de Educación Física). 

4. Niveles ( nivel Secundaria en la asignatura de Biología). 

5. Áreas de desarrollo ( Educación inicial). 

6. Unidades ( nivel Bachillerato en el IPN). 

La forma como se agrupan !os ejes temáticos está vinculada con 

aspectos como: 

a) Dosificación de contenidos: Se refiere al orden y cantidad en que los 

temas deben abordarse durante cada grado escolar 

b)Tratamiento didáctico-pedagógico: comprende las formas, 

procedimientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que se 

contemplan para la organización curricular. 
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2.3.12. Tema 

Está constituido por conocimientos y habilidades afines tales como 

hechos, conceptos, principios, métodos y procedimientos. Los temas están 

integrados dentro de un eje temático y se encuentran numerados con un 

orden secuencial acorde con los programas curriculares. 

2.3.13. Subtama 

Se refiere a temas muy específicos que permiten explicar, detallar y 

aclarar un concepto, método o procedimiento. 

2.3.14. Aplicaciones del proyecto Mapa de Contenidos 

Calificación Videográfica 

En la calificación videográfica se realizan asesorías y consultas a los 

documentalistas para ubicar y orientar el audiovisual de acuerdo al Mapa de 

contenidos. Cotidianamente los documentalistas consultan al equipo de 

trabajo y se realiza una revisión mensual para hacer observaciones del trabajo 

realizado por parte de los documentalistas para ubicar las diferentes 

imágenes que califican. 

Guía de lectura audiovisual, Didacta y Calificación de Contenidos. 

Utilizan el Mapa de Contenidos como una herramienta metodológica 

que les facilita la ubicación de un audiovisual dentro del Sistema educativo 
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Nacional, en el caso de Didacta como también colabore en ese proyecto 

puedo también decir que lo usábamos para ubicar nuestras actividades de 

aprendizaje y realizar los enlaces temáticos de las guías de lectura. 

Apoyo a la transmisión 

El equipo elabora ubicaciones curriculares para la programc=tción y la 

Red de EDUSAT, permitiendo la retroalimentación. 

Guía de programación EDUSAT 

Se llevó a cabo un ejercicio revisando los contenidos de la guía para 

visualizar la vinculación con lo que propone el Mapa de Contenidos. 

Considero importante mencionar que muchos conceptos que 

vienen en el Mapa para su presentación oficial se trabajarón con el equipo 

pedagógico de Mapa de Contenidos en donde todas opinábamos sobre ellos: 

y después la coordinadora los afinaba o modificaba de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, pero siempre nos informaba de los cambios ya que 

en este proyecto considero que si se tomaba en cuenta nuestra opinión, al 

menos por parte de la coordinadora. ª 

Una vez descrito lo realizado en cada proyecto y prindpalmerite en 

Mapa de Contenidos por ser éste el de mi interés, continuare mi trabajo 

haciendo la valoración de mi experiencia tomando en cuanta todos aquellos 

8 Los datos mencionados se obt>.1vieron de ia presentación escrita del Mapa de Contenidos 
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factores que me permitieron crecer profesionalmente y también los obstáculos 

a los que me enfrente tanto académicos como personales. 
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CAPITULO 3. 
VALORACIÓN CRITICA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA. 

Hoy en día es innegable la importancia que tiene el estudio y la difusión 

de la educación y la cultura en México a través de los medios de 

comunicación, como la prensa, la radio , la televisión, etc., lo cual abre un 

inmerso mar de posibilidades en el campo laboral. 

3.1.Valoración de mi experiencia profesional a nivel institucional. 

La evolución de la televisión educativa en nuestro país además de 

constituirse como apoyo para la labor educativa, ha experimentado cambios 

permanentes en su estructura y difusión. Hoy en día existen diversas 

instituciones que trabajc.n en este sentido y una de ellas es la Sc.cretaría de 

Educación Pública ( SEP) a través de la Dirección General de Televisión 

Educativa ( DGTV), la cual creo que es una de las más importantes a nivel 

nacional, por lo que considero debe contar con más recursos económicos de 

los que tiene, ya que durante mi estancia en esta institución uno de los 

grandes problemas es no contar con el suficiente presupuesto, para realizar 

proyectos de mejor calidad y dar mayor difusión a esta institución. Por otra 

parte me parece importante mencionar la falta de organización y 

jerarquización dentro de la institución, yPJ que era evidente que muchas 

personas que estaban a cargo de los proyectos más impcrtantes para 

difundirse no tenían todos los elementos que un jefe de departamento o un 

coordinador de proyecto debían de tener y es realmente lamentable darse 
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cuenta de que todavía en esta época y con todo lo que esta avanzando la 

tecnología y lo relacionado a recursos humanos se cometan errores que 

atrasen y perjudiquen los proyectos educativos, por favoritismos o 

amistades. Esto más que nada lo viví en el proyecto Didacta en el cual tuve 

muchas experiencias desagradables en cuanto al manejo del proyecto como 

a la relación interpersonal entre compañeros. A raiz de esto considero 

importante hacer un perfil psicológico y académico de las necesidades de 

cada proyecto, al contratar al personal y que no sólo entre porque es 

recomendado o porque ya lo conocían. 

Por otra parte la& acciones planeadas y los resultados obtenidos en el 

avance del proyecto al que me incline para desarrollar mi propuesta, 

considero que fueron bien planeadas, ya que rezpondia a las necesidades 

del proyecto conforme se il..ia acrecentado. Claro que se le tuvieron que hacer 

varios ajustes, de acuerdo con lo que el director de la institución requería del 

proy.acto, así como también por lo que los demás proyectos demandaban de 

este Mapa de Contenidos fue, como lo mencion:§ al principio este es un 

proyecto de uso interno, aunque se le quería dar apertura por la red de 

EDUSA T, lo cual me pareció una excelente idea, ya que su confirmación 

permite dar al docente un mayor apoyo para elaborar su material o planear 

sus actividades conforme a esta herramienta metodológica y asi conocer de 

manera general y particular lo que el niño ve en cada grado escolar y como 

este conocimiento va tomando dirección e importancia conforme avanza de 

grado o año escolar. Por este motivo se le debería dar mayor importancia 

a este proyecto que me parece útil, pero como ya mencione anteriormente la 

Secretaria de Educación Pública no cuenta con recursos económicos 

suficientes en virtud de la importancia que tiene la educación para un pais 
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que esta en desarrollo y pretende llegar a competir con las primeras potencias 

del mundo, y que en cuestión de educación le falta mucho. 

Otro aspecto a nivel institucional es el planteamiento de los proyectos 

como tales, ya que no se como se maneje esto a nivel directivo, pero pienso 

que es necesario, antes de crear un proyecto, sustentarlo o justificario de 

manera que al insertarlo al ambiente de trabajo se entienda el por qué de su 

planeación y desarrollo. Esto es muy importante para el adecuado manejo del 

mismo, pero no sólo se da a nivel de proyectos también en la forma c!e 

contratación y organización la mayor parte del tiempo las cosa~ se hacen al 

vapor. 

3.2. Mi formación profesional aplicada en el desempeño de mi trabajo. 

Mi formación en la Licenciatura de Pedagogí& ha sido importante para 

desempeñar varios aspectos en los proyectos Oidacta y Mapa de Cor.tenidos, 

ya que a partir de esto he podido realizar algunas propuestas y analizar 

aspectos como planes y programas de estudio, actividades c;e aprendizaje, 

fichas pedagógicas, elaborar ejes generales, orientaciones pedagógicas, 

fichas temáticas y analizar contenidos pedagógicos, apoyandome en 

materias que cursé en la carrera como Auxiliares de la Comunicación, Historia 

General de la Educación en México, Laboratorio de Didáctica, Didáctica 

General y Psicología de la Educación, entre otras. 

Cada una de las materias antes mencionadas me ayudó a comprer.der 

o a darme una idea de lo que se requería en cada uno de los proyectos, asl 

como también me permitió hacer aportaciones de acuerdo a mi formación. 
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Por ejemplo en Mapa de Contenidos con las Teorías de Aprendizaje y 

las diferentes definiciones del currículum, entendí diversos conceptos que se 

manejaron como el breve sustento teórico, la estructura interna de los planes 

y programas de estudio, la organización secuencial de los contenidos 

curriculares, la interrelación de unidades y bloques de conocimiento; y en 

Didacta, a saber realizar una actividad de aprendizaje de acuerdo a las 

capacidades de los alumnos y a hacer enlaces -temáticos con otras materias 

y áreas de conocimiento. 

Es importante señalar que a partir de mi formación como Pedagoga he 

podido desempeñarme como analista de planes y programas de estudio, así 

como crítica y analista de diferentes técnicas o formas de hacer que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más atractivo a los alumnos y más 

significativo, también me permitió llevar a cabo las diferentes tareas que se 

me asignaron en las diversas comisiones de las que forma parte; otro aspecto 

es el poder realizar aportaciones o sugerencias como en el sustento teórico 

del proyecto de Mapa de Contenidos, que para mi fue algo que logré entender 

durante mi trayecto en la licenciatura; todo proyecto debe tener un marco 

teórico, el cual permite al proyecto tener las bases necesarias para poder 

crecer y ser entendido. 

Algo muy importante que recibí de mi formación, fueron los elementos 

que me permiten continuar con mi superación profesional a partir de 

satisfacer mis intereses profesionales y de conocimiento, en forma 

autodidáctica; un elemento importantísimo dentro de mi experiencia laboral 

es el haberme dado cuenta de la falta de información sobre nuestro campo 

laboral ya que es muy extenso y variado de acuerdo a las expectativas y 
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gustos de cada persona. 

Con respecto a este aspecto siento que la Universidad podría aportar 

más sobre la práctica en nuestra formación, o la especialidad a la que nos 

podemos interesar abriendo más materias de especialización en educación 

continua o dando talleres en diversas áreas. 

3.3. Conocimientos y habilidades aprendidas durante mi desempeño laboral. 

Asi como apliqué mis conocimientos académicos en mi trabajo, también 

adquirí muchos conocimientos y habilidades que sólo con la experiencia se 

pueden obtener por la interacción que se da entre los compañeros con los 

que se labora, por el desarrollo del proyecto y trabajo en el que estes 

inmerso, porque cada área en la que te puedes desenvolver es diferente, así 

como los requerimientos tanto personales como institucionales, pues no es 

lo mismo una institución privada que una pública. También aprendí a trabajar 

bajo presión y en condiciones no muy aptas en cuestión de material para 

elaborar diversos trabajos, otra cosa que desarrolle fue el manejo de 

diversos aspectos pedagógicos para valorar los planes y programas de 

estudio, así como a realizar base de datos y conocer su uso e importancia. 

Aprendí a relacionar mis conocimientos pedagógicos con áreas de 

conocimiento que maneja la SEP como Español, Matemáticas, etc.; también 

aprendí a enfrentar problemas en situaciones difíciles y tener disciplina y amor 

al trabajo que desempefias que es algo muy importante porque si no te gusta 

lo que realizas por más empefio que le pongas siempre se te va a hacer 

tedioso y aburrido. 
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Algo muy importante que aprendf, y que todos deberfamos de tomar en 

cuenta, es que sólo a través de la experiencia podemos saber y conocer otros 

aspectos que están relacionados con nuestra formación y que en la teoría, 

por más que la manejes a la perfección, no la vas a obtener porque sólo 

trabajando bajo presión y interrelacionandote con otras personas de distinta 

visión a la tuya podrás conocer y saber que te hizo falta o en donde tienes 

que estudiar o conocer más. 

-63-



CAPITULO 4. 

PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA LA CONFORMACIÓN 

DE MAPA DE CONTENIDOS 

Este capitulo presenta la propuesta teórico-metodológica para la 

conformación del Mapa de Contenidos. Me incline más a este proyecto porque 

considero que de manera interna esta herramienta metodológica es un gran 

soporte para los demás proyectos, ya que les permite realizar una ubicación 

curricular de manera rápida y eficaz. Otro motivo es el uso que se le piensa 

dar en la red de EDUSAT para que toda persona interesada en el ámbito 

educativo pueda tenerlo a su alcance; también por que considero como ya 

lo mencione que el sustento teórico de este proyecto o al menos el que se 

presentaba es muy pobre en cuanto a información. 

Primero realizare una reseña de su planeación y después estructurara 

la teoría en la que fundamento el proyecto. 

4.1. Mapa de Contenidos, herramienta metodológica. 

El Sistema Educativo Nacional (SEN), es el conjunto de normas, instituciones, 

recursos y tecnologias destinadas a ofrecer servicios educativos y culturales 

a la población mexicana de acuerdo con los principios ideológicos que 

sustenta el Estado Mexicano9 
• 

9 Prawda Juan, 2"Logros Inquietudes y retos del futuro del sistema Educativo Mexicnno", 
Colección Pedagógica Grijalbo, México, 1989 pp. 17-25. 
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Le corresponde al SEN elevar y mantener la calidad educativa; 

consolidar los vínculos de la educación con el ámbito productivo; y, 

aprovechar, incorporar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Para 

l0grar sus propósitos realiza constantemente la revisión y actuali2.ación de 

planes y programas de estudio, considerando la participación de los actores 

:3ducativos y desarrollando estrategias de acción acordes con las 

posibilidades de cada nivel y modalidad educativa. 

Es importante tomar en cuenta las transformaciones que esta sufriendo 

el SEN en un escenario que cambia día con día, inmerso en un proceso de 

globalización y de libre mercado que, indi~cutiblemente, afecta sus prácticas 

educativas, así como los avances en torno a los aspectos tecnológicos que 

requieren de personal con perfiles definidos para su implementación y para 

generar su adaptación, también permiten el desarrollo de nuevas formas y 

modalidades educativas. Los propósitos fundamentales que animan al 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 son la equidad, la calidad y la 

pertinencia en la educación. 

El proceso de construcción del conocimiento, enmarcado en un 

escenario como el que nos encontramos, debe considerar el uso de 

materiales educativos que apoyen esta construcción por parte del estudiante 

en situaciones diferentes a las de un esquema escolar tradicional, así como 

la intervención de éstos en el proceso. Se hace necesaria la inserción de las 

nuevas tecnologías en educación, lo mismo que el desarrollo de modalidades 

educativas a distancia y abiertas que, entre otras cosas, dan acceso a un 

mayor número de personas ubicadas en diferentes espacios y tiempos, a fin 

de coadyuvar a lograr la equidad de la educación. 
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Paralelamente a éstos avances tecnológicos es importante fundamentar 

los programas audiovisuales educativos en una estrategia de contenidos, que 

oriente las políticas de producción, capacitación, programación y transmisión; 

de ésta manera se realizan audiovisuales sustentados en lo establecido por 

el SEN. 

Para visualizar los contenidos curriculares en una forma organizada y 

sistemática, se requiere contar con una herramienta que esquematice de 

forma general e integral el conjunto de conocimientos que adquiere el 

estudiante en el proceso de su formación; es así, como surge Mapa de 

Contenidos. 

Es importante tener bases conceptuales acerca del currículum para 

poder entender ciertos requerimientos que el Mapa de Contenidos cleb':l 

abordar. Para esto se presentarán algunas concepciones de la curricula. 

" El curriculum como conjunto de conocimientos o materias a superar 

por el alumno dentro de un ciclo, nivel o modalidad de enseñanza es la 

acepción más clásica y extendida; el curriculum como programa de 

actividades planificadas, debidamente secuenciadas, ordenadas 

metodológicamente tal como se muestran [ ... ] el curriculum se ha entendido 

también a veces como resultados pretendidos de aprendizaje; como 

plasmación del plan reproductor para la escuela que tiene una determinada 

sociedad, conteniendo conocimientos, valores y actitudes; el currriculum como 

experiencia recreada en los alumnos a través de la que pueden desarrollar5e; 

el curriculum como tareas y destrezas a ser dominadas, caso de la formación 

profesional y laboral; el curriculum como programa que proporciona 

-66-



contenidos y valores para que los alumnos mejorar. la sociedad en orden a la 

reconstrucción social de la misma [ ... ] el curriculum supone la concreción de 

los fines sociales y culturales, de socialización que se le asignan a la 

educación escolarizada o de ayuda al desarrollo, de estimulo y escenario del 

mismo, el reflejo de un modelo educativo determinado, esté tiene que ver con 

la instrumentación concreta que hace de la escuela un determinado sistema 

social, puesto que es a través de él como se dota de contenido. SCHUBERT 

Dentro de toda Reforma Educativa considero que se debe reflexionar 

sobre el currículum porque esta ligado a la revisión de los objetivos, a la 

planificación de los medios, a la producción del material didáctico y a la 

formación del profesorado. Es un proceso dinámico de adaptación al cambio 

social e interrelaciona a todos los integrantes del Sistema Educativo. 

En la planificación de los medios y la producción del material didáctico, 

especlficamente al audiovisual, se abre un panorama donde se aborda el 

proceso de enseña-aprendizaje ampliando las posibilidades de adquirir el 

conocimiento adecuado para la formación integral del individuo. 

Mapa de Contenidos considera que en los procesos que subyacen al 

crecimiento personal, su pertinencia está en gran parte asegurada, cualquiera 

que sea el nivel educativo al que corresponda el diseño Curricular y las 

intenciones concretas que persiga. Las informaciones que proporciona en el 

10 Gimeno, Sacristan J." El curriculum: Una ref.exión sobre la práctica" Morata, Espai'la 
1988,p.415 
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análisis psicológico son útiles para seleccionar objetivos y contenidos, para 

establecer secuencias de aprendizaje que beneficien al.máximo la asimilación 

significativa de los contenidos y el logro de los objetivos para tomar decisiones 

con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro del proyecto de Mapa de Contenidos se encuentran inmersos 

elementos importantes que ayudan a su desarrollo, uno de ellos es el 

currículo que ya se había mencionado anteriormente el cual tiene en cuenta 

los contenidos temáticos, actividades de aprendizaje y objetivos que orientan 

a la '3Cción educativa. 

El currículum es la forma de organizar de manera sistemática los 

aprendizajes que están dentro de la educación, por medio de una planeación 

que se compone de: 

1."Qué estudia: el contenido o materia de instrucción. 

2. Cómo se realiza el estudio y la enseñanza: el método de enseñanza 

3. Cuando se presentan los diversos temas: el orden da instrucción"11 

"El currículum debe ser: 

./ El punto de vista sobre su función social , en tanto que enlace entre la 

sociedad y la escuela. 

11 Díaz Barriga, Frida, et al: .. Metodología de disefio curricular para educación superior". 
Ed. Trillas, Méxicol990, p.78 
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.,/ Proyecto o plan educativo, pretendido o real, como compuesto de 

diferentes aspectos, experiencias, contenidos, etc . 

.,/ Se habla de currículum como la expresión formal y material de ese 

proyecto que debe presentar bajo un formato sus contenidos, 

orientaciones, secuencias para abordarlo, etc . 

.,/ Se refiere al curriculum quienes lo entienden como un campo prácticu. 

El entenderlo así supone la posibilidad de: 1) Analizar los procesos 

instructivos y la realidad de la práctica desde una perspectiva que les 

dota de contenido. 2) Estudiarlo como territorio de intersección de 

prácticas diversas que no sólo se refieren a los procesos de tipo 

pedagógico, interacciones y comunicaciones educativas. 3) Vertebra¡ 

el discurso sobre la interacción entre la teoría y la práctica en 

educación . 

./ También se refiere a éi quienes ejercen un tipo de actividad discursiva 

académica e investigadora sobre todos estos temas."12 

Adecuado a las necesidades de la colectividad nacional y a las 

exigencias de la comunidad internacional; 

Coherente y mejor articulado entre si ocupándose particularmente de 

las relaciones entre contenidos escolares y extraescolares y de paso de 

12 El curriculum: Una reflexión sobre la práctica.Op. Cit. P.98 
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un nivel a otro; 

Equilibrado desde el punto de vista interno, y atendido al tiempo efectivo 

que cada estudiante puede razonablemente dedicar diariamente a su 

educación; 

lnterdiciplinario, de forma que se tenga en cuenta la evolución de la 

estructura de los saberes y la velocidad de integración de éstob en la 

vida nacional; 

Flexible y adaptable al cambio. 

Para fundamentar y justificar el qué se enseñe y cómo se hace el 

currículum se encarga de ello, planifica qué contenidos se van a enseñar, por 

que seleccionar esos contenidos, con qué criterios se seleccionan, al servicio 

de qué objetivos, con qué orden se enseña, por medio de qué actividades, de 

qué agentes puede servirse, con que normas se regulará el proceso y cómo 

se comprobará que las decisiones tomadas son adecuadas o no. Este sería 

el contenido de la Teoría Curricular de Schubert desde una perspectiva 

sincrónica. 

Dentro del currículo se encuentra otro elemento importante para el 

desarrollo del proyecto, el contenido entendido como la experiencia de 

aprendizaje que se da en un sistema de instrucción; normalmente, se 

compone de la información relativa a una asignatura, a destreza ( como 

memorización, conceptualización, abstracción) y actitudes tales como la 
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voluntad de aprender y la actitud con~tructiva. El contenido posee una 

configuración organizativa, los procesos de selección, cuantificación, 

calificación y ordenamiento que lo determinan dependen de las estrategias de 

aprendizaje y del conocimiento de la naturaleza esencial de la información. 

Cabe sefialar que los contenidos no son sólo objetivos de conocimiento 

son productos de la actividad y el saber humano marcado social y 

culturalmente. 

En la Teoría Curricular no de Schubert sólo se conocen los temas y las 

interrogantes que surgen al poner en relación las opciones posibles en torno 

a esos núcleos temáticos ( contenidos), sino que debe organizar y guiar el 

desarrollo en la práctica del diseño o programación de la enseñonza 

confeccionados a partir de los planteamientos teóricos previos. 

Una de las teorías del aprendizaje en que se basa el conocimiento es 

el constructivismo, el cual sostiene que el estudiante construye su peculiar 

modo de pensar, de conocer, de un modo activo como resultado de la 

interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que 

realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno. Esta 

teoría pertenece a la psicología genética de J. Piaget. 

Para el proyecto considero que es importante la teoría del 

constructivismo debido a que parte de la información que el estudiante recibe 

del entorno se da por medio de los audiovisuales, ya que hoy en dí::i los 

avances tecnológicos se dan a pasos agigantados .. Si bien es cierto que la 

tecnologia educativa es una corriente imperante en la sociedad que permea 
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los abordajes pedagógicos, cuya visión es finalmente, fragmentada, 

desarticulada, incongruente y asistemática; se hace necesario unificar la 

tecnología con el currículo educativo y crear una estrategia de contenidos 

capaz de facilitar la formación integral del estudiante que vaya desde una 

preparación mínima, general y básica, seguida de una moderada 

diversificación científica con posibilidades de alcanzar lé:l especialización, lo 

cual es abordado en la teoría del constructivi~mo. 

"La psicología genética ha estudiado la existencia de unos estadios 

que, con pequeñas fluctuaciones de los márgenes de edad, son relativamente 

universales en su orden de aparición . A cada uno de los grandes estadios 

de desarrollo ( sensoriomotor: 0-2 años aprox; intuitivc. o preoperatorio: 2-6/7 

años aprox.; operatorio concreto: 7-10/11 años aprox.: operatorio formal: 11-

14/15 años aprox.) corresponde una forma de organización mental, una 

estructura intelectual, que se traduce en unas determinadas posibilidades de 

razonamiento y de aprendizaje a partir de la experiencia. El diseño curricular 

debe tener en cuenta estas posibilidades no sólo en lo que concierne a la 

selección de los objetivos y de los conten:dos, sino también en la manera de 

planificar las actividades de aprendizaje de forma que se ajusten a las 

peculiaridade$ de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

La repercusión de las experiencias educativas formales, sobre el 

crecimiento personal del alumno está igualmente condicionada por los 

conocimientos previos pertinentes con que inicia su participación en las 

mismas ( Ausbel, 1977; Reif y Heller, 1982). Estos conocimientos pueden ser 

a su vez el resultado de expe:riencias educativas anteriores- escolares o no

o de aprendizajes espontáneos; asimismo, pueden estar más o menos 
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correctos. 

En cualquier caso, de lo que no hay ninguna duda es de que el alumno 

que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en st: 

experiencia previa y los utiliza como instrumentos de lectura y de 

interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. En principio debe 

tenerse especialmente en cuenta el establecimiento de secuencias de 

aprendizaje, pero posee también implicaciones para la metodologia de la 

enseñanza y para la evaluación."' 3 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe señalar que Mapa de contenidos 

esta estructurado de esa manera teniendo en cuenta y dando referencia de 

que abordo el alumno en un nivel anterior y permite ver como va 

incrementando la forma de concebir las cosas; ya que si el nuevo material o 

contenido se relaciona de forma sustancial y no arbitraria con lo que alumno 

ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos en 

presencia de un aprendizaje significativo ya que por el contrario, el alumno !?e 

limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos previos, 

estamos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico. 

"La nueva información adquirida se almacena en la memoria mediante 

su incorporación y asimilación a uno o más esquemas; el recuerdo de los 

aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos 

esquemas: la memoria es pues constructiva; los esquemas pueden 

13Coll, Cesar .. "Psicologla !' currículum"p.34 
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distorcionar la nueva información forzándola a acomodarse a sus exigencias; 

los esquemas permiten hacer interferencias en situaciones nuevas; los 

esquemas integran conocimientos puramente conceptuales con destrezas, 

valores, actitudes, etc.; aprender a evaluar y a modificar los propios esquemas 

de conocimiento es uno de los componentes esenciales del aprender a 

aprender. 

La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno- revisión, 

enriquecimiento, diferenciación, construcción y coordinación progresiva- es 

el objetivo de la educación escolar"14 

Por tanto es muy importante tomar en cuenta siempre el orden que se 

le da al Mapa de contenidos como una herramienta metodológica que toma 

en cuenta este aspecto tan importante para el aprendizaje de los aiumnos y 

de las personas en general, ya que si el aprendizaje nuevo se basa o parte 

de uno ya aprendido puede facilitar este aspecto. 

4.2 Mapa de Contenidos y la Teoría del Constructivismo. 

Se cuestiona mucho sobre la manera como el maestro propicia que el 

alumno acceda a los diversos contenidos que se pretende adquiera en la 

escuela. En esta concepción, el papel del maestro es el de dirigir el 

aprendizaje del alumno, a quien concibe pasivamente en el !)receso de 

adquisición del conocimiento; asume que el niflo aprende al escuchar por 

14 "Psicología y currículwn".Op. Cit. 56 
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simples mecanismos de recepción lo que el maestro enseña. Esta posición 

tradicionalista subsiste actualmente, aún cuando han irrumpido en el ámbito 

educativo propuestas que enfatizan la actividad del sujeto para favorecer su 

propio aprendizaje. En este sentido cabe preguntarse la noción que tienen los 

maestros sobre las teorías que sustentan la Modernización Educativa, es 

decir, al Plan y programas de estudio, ya que de ello depende la posición que 

asuman en el aula frente al proceso de aprendizaje de sus alumnos. En toda 

práctica pedagógica subyace una concepción del aprendizaje que orienta 13 

acción educativa, otorgandole mayor énfasis a uno u otro de los protagonistas 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En la mayoría de las sociedades contemporáneas se han emprendido 

reformas educativas porque, entre otras razones, existe una enorme distancia 

entre lo que los alumnos pueden y tienen interés por aprender y lo que 

presenta la institución escolar. La búsqueda de solución a los problemas 

mencionados es lo que subyace a la utilización de conceptos y tsorías 

psicológicas en los procesos de las reformas educativas. 

La concepción constructivista es en este momento un campo para 

reflexionar y una ei:;trategia par actuar. La concepción constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje es hoy una empresa integradora, es decir, se 

integran ideas de otras teorías ( Piaget, Vigotsky, Ausbel..)15 Éstas poseen 

más elementos en común que diferencias y se insertan en un esquama 

coherente de conjunto. 

"Carretero, Mario. "Construtivismo y Educación. Edelvives. Madrid, 1993p. 46 
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ula perspectiva constructivista consiste, pues, en aceptar lo común y lo 

propio de cada una de las teorlas antes mencionadas y a partir de éstas 

formular una nueva. El constructivismo sostiene que el niño construye su 

peculiar modo de pensar, de conocer de un modo activo, como resultado de 

la interacción de sus capacidades innatas y la exploración ambiental que 

realiza mediante el tratamiento de la información que recibe de su entorno. En 

el constructivismo, el aprendizaje no puede ser entendido únicamente como 

resultado de una influencia externa, sino como un proceso dinámico e 

interactivo a través del cual la información externa es interpretada y 

reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente. Lo que el 

sujeto construye, son significados, representaciones relativas a los contenidos. 

El constructivismo es la construcción propia que se va produciendo día 

a dia como resultado de la interacción de los aspectos cognitivos y sociales. 

Según esta posición, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 

construcción del ser humano. 

Cuando se habla de constructivismo se deben propiciar tres puntos: 

¿Quién construye? 

¿Qué se construye? 

¿Cómo se construye? 

Para aclarar tendrlamos que decir quien construye es el alumno, es él 

quien elabora sus conocimientos y nadie lo puede hacer por él ( esta es uno 
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de los principios básicos de la concepción constructivista). "16 

Se cree que la actividad constructivista del alumno se da cuando éste 

manipula, descubre, inventa, explora; pero no sólo en esos momentos 

construye. Es activo también cuando escucha, lee, recibe explicaciones, etc., 

aunque es evidente, que determinadas situaciones favorecen más o menos 

la actividad constructivista. Lo que construye son saberes ya preexistentes que 

es lo especifico de la situación escolar. 

Cuando el alumno y el profesor llegan a la escuela se encuentran ~on 

que tienen que reconstruir unos conocimientos que ya están construidos y que 

están más o menos aceptados como saberes o formas culturales a nivel 

social. Ejemplo: el alumno al ingresar a la escuela tienen que construir el 

sistema de la lengua escrita, tiene que aprender a leer y escribir, aunque es 

obvio que la lengua escrita ya está construida desde antes de que éste se 

inicie en el aprendizaje. También tiene que construir conceptos como el 

tiempo histórico, pero es evidente que estos conceptos forman parte de 

nuestro acervo cultural. 

El conjunto de informaciones que llegan al alumno, de toda una serie de 

fuentes diferentes, las selecciona, las organiza de una manera determinada 

y establece relaciones entre ellas. Esto quiere decir que construye un modelo 

o una representación de ese contenido, es decir, aprender un contenido es 

atribuirle un significado, en este proceso de elaboración de los conocimientos, 

los factores que juegan un papel absolutamente decisivo son los contenidos 

16LUNA PICHRDO, Laura." Teorías que sustentan el plan y programas del 93'" SEP. 
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previos, porque son los que el alumno se acerca al nuevo contenido de 

aprendizaje.Todo conocimiento nuevo se construye a partir de otro anterior{ 

este es otro principio básico del constructivismo) por eso Mapa de contenidos 

se basa en esta teoría ya que Mapa nos da un panorama casi exacto de lo que 

los alumnos en af'los académicos anteriores han visto. 

En una perspectiva constructivista el profesor ya no es un transmisor, es 

un guía, un orientador muy e<>pecial el cual tiene que tener en cuenta lo visto 

anteriormente, porque lo que tiene que hacer es intentar engarzar los 

procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente 

organizados. La tarea del profesor es organizar los procesos de construcción 

del alumno hacia lo que significan y :-epresentan los contenidos escolares: 

tanto el proceso constructivo como los errores son elementos necesarios para 

el conocimiento y querer suprimirlos es intentar eliminar un recorrido necesario 

para llegar al fin. 

Un aprendizaje constructivista es el .-esultado de aplicar sentido común 

a la enseñanza. Lo cual empieza por asegurar las ideas que el alumno posee 

sobre el tema a tratar, no para que pase a formar parte de una lista de 

curiosidades pedagógicas, sino para i:enerlas en cuenta en el próximo paso 

a seguir. 

De la teoría del constructivismo tomé a Piaget a Vigotsky y Ausbel17 

pon . .¡ue son los más representativos en el constructivismo, pero a mi criterio 

17Pozo J. L. "Teorías cognitivas del aprendizaje", 3a. Ed. Edit. Morata Colección 
Psicología Manuales. 165-170 
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el Mapa de Contenidos se enfoca más a lo que plantea Ausbel, pero daré una 

breve resena sobre le que piensa cada uno de ellos. 

"La metodologla de investigación de Piaget combina las 'tecr.icas 

psicoanáliticas con los procedimientos habit•Jé'lles de la investigación 

experimenial. Piaget postuló que un estudio del desarrollo intelectual 

proporcionaría la embriologla de la inteligencia"18 

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso de reestruct•Jración 

del co:iocimiento. El proceso comienza con una estructura o forma de pensar 

propia de un nivel, algún cambio externo o instrucciones de pensar crean 

conflicto y desequilibrio. 

La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su 

propia actividad intelectual. De todo esto resulta una nueva forma de pensar 

y estructurar ias cosas, una manera que da nueva comprensión y satisfacción 

al sujeto; en une palabra un estado de nuevo equilibrio. 

Piaget distingue varias etapas o periodos en la construcción de un 

inteligencia práctica. 

Vigotsky concibe al sujeto como un ser eminentemente social y al 

conocimiento como un producto social, de alll que atribuyera una importancia 

!Jásica a las relaciones sociales. Considera que la educación debe promover 

18 Erickson, Piaget Y Sears. "Tres teorías del desarrollo del niño.Amorroutu. Buenos 
aires,. 1980 pp. 90-167 
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el desarrollo sociocultural y cognitivo del alumno ( se ha comprobado cómo el 

alumno aprende eficazmente cuando lo hace en un contexto de colaboración 

e intercambio con sus compalieros). 

En las fases iniciales de la enseñanza, el maestro toma un papel más 

directivo y provee un contexto de apoyo amplio, a medida que aumenta la 

competencia del alumno de este dominio reduce su participación 

sensiblemente. 

El educando, durante todo ese proceso, debe ser activo y manifestar un 

alto nivel de involucramiento en la tarea. 

El trabajo docente debe preocuparse menos por las conductas, 

conocimientos fosilizados o automatizados, y más por aquellos en proceso de 

cambio. 

Los procesos del desarrollo no son autónomos de los procesos 

educativos ambos están vinculados desde el primer día de vida del niño, en 

tanto que éste es participante de un contexto sociocultural y los otros ( padres, 

compalieros, escuelas, etc.), quienes interactuan con él para transmitirle la 

cultura. La cultura proporciona a los integrantes de una sociedad las 

herramientas necesarias para modificar su entorno físico y social, por ejemplo 

los signos del lenguaje. La educación es un hecho circunstancial al desarrollo 

humano en el proceso de la evolución histórico-cultural del hombre y en el 

desarrollo ontogénico, genera el aprendizaje y éste a su vez el desarrollo. 

La enseñanza debe coordinarse con el desarrollo del niño en sus dos 
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niveles real y potencial sobre todo éste último, para promover niveles 

superiores de avance y autorregulación. 

Lo que Vigotsky asienta fundamentalmente es la importancia que tiene 

la instrucción formal en el crecimiento de las funciones psicológicas superiores 

( la memoria, la inteligencia y especialmente el lenguaje) que se adquieren, 

primero en un contexto social y luego se internalizan. 

Las teorías de Vigotsky 19pueden ser de gran utilidad, ya que todo 

maestro necesita conocer los marcos teóricos que le permitan aplicar una 

epistemología que sostenga su prática pedagógica. 

La aportación fundamental de Ausbel2º se ha dado en la concepción de 

que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende. Dicha significatividad está directamenta relacionada con la existencia 

de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. 

4.3. La Teorfa de Ausbel y el Mapa de Contenidos. 

La teoría de Ausbel se ocupa del aprendizaje de asignaturas escolares, 

alude a la adquisición de esos conocimientos de manera significativa. Para 

poder manejar mejor esta teoría considero importante mencionar algunas 

definiciones que Ausbel menciona mucho: 

19Riviere, Ángel. "La psicología de Vigotsky" Ed. Visor 1988. Consulta 

2ºAusbel, David. "Psicología educativa". Ed. Trillas. México, 1976. Consulta 
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Aprendizaje significativo de contenidos escolares. Ausbel se ocupa sólo 

del aprendizaje significante de la asignatura escolar y toda la 

investigación que hizo se base en esto. 

El Aprendizaje significativo para Ausbel es lo contrario al aprendizaje de 

contenido sin sentido, como la memorización . Un contenido tiene 

sentido cuando es incorporado al conjunto de conocimientos de un 

individuo de manera sustancial, relacionado con sus conocimientos 

previamente existentes en su estructura mental, este aprendizaje 

significativo no debe ser arbitrario, en el sentido de que se lleve a cabo 

con algún objetivo. 

En cualquier nivel educativo es preciso tener en cuenta lo que el alumno.:> 

ya sabe sobre lo que vamos a enseñarle, puesto que el nuevo conocimiento 

se asentará sobre el viejo. 

Esto supone una concepción diferente sobre la terminación del 

conocimiento y también sobre la formación distinta de los objetivos de 

ensef'ianza. Para Ausbel aprender es sinónimo de comprender, por ello, lo 

que se comprende será lo que se aprenderá y recordará mejor por que se 

quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

Para el profesor es fundamental conocer las representaciones o 

conocimientos que poseen los alumnos sobre lo que se les va ensef'iar y 

analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya 

poseen. De esta manera no es tan importante el producto final que emite el 

alumno como el proceso que lo lleva a dar esta respuesta. 
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La teoría de Ausbel ha utilizado el método de mostrar aue la transmisión 

de conocimiento por parte del profesor, también puede ser un modo adecuado 

y eficaz de producir aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los 

conocimientos previos del alumno y su capacidad de comprensión. 

Aprendizaje significativo es un término que se emplea en oposición al 

aprendizaje repetitivo y mecánico. El aprendizaje significativo se da cuando se 

ponen en relación los elementos que ya existen como conocimiento en el 

sujeto ( saberes, creencias, certidumbres, etc.), con lo que se va aprender de 

manera sustancial, no arbitraria. 

Lo arbitrario se refiere a un material que no tienen una organización y 

significación adecuadas. Lo sustancial cuando lo aprendido no es impuesto 

arbitrariamente. 

Para que se de el aprendizaje significativo, Ausbel refiere estas 

condiciones: 

1) Que el alumno manifieste disposición. Que haya una actitud o una 

tendencia favorable ( disponibilidad) para aprender significativamente sin 

la cual a nadie se le puede obligar a que aprenda si no quiere. Aquí el 

profesor juega un papel fundamental, puede saber aprovechar cada evento, 

acontecimiento, etc. que despierte interés en los niños y los motive. 

En el proceso del aprendizaje significativo, cuenta mucho el factor 

motivacional, de aqui la importancia que juega el maestro para lograr que los 

alumnos se interesen en los nuevos aprendizajes. Esto significa crear las 
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mejores condiciones antes de presentar el conocimiento nuevo. 

-Propiciar en el grupo un clima de confianza y colaboración 

-Crear un ambiente de gran entusiasmo por lo que se aprenderá 

-Mostrar la relación entre lo que se aprenderá y lo que se ha aprendido esto 

es muy importate a que el alumno le da seguridad saber que lo a::>rendido :e 

ayudará a aprender lo nuevo. 

-Crear en los alumnos expectativas relacionadas con sus intereses inmediatos 

hasta donde sea posible. 

-Mostrar los aspectos positivos y los logros por obtener con el nue110 

conocimiento y no las dificultades que se puedan presentar en su aprendizaje. 

-Plantear actividades interesantes y es aqui donde se utilizan los recursos 

auditivos y visuales como Didacta para llamar la tención de los alumnos o 

reforzar ese conocimiento. Este proyecto debe tener en cuenta lo que el 

alumno ya trae de ciclos escolares anteriores, por lo tanto debe contar con una 

herramienta metodológica que le permita tener esa visión. 

El maestro debe valerse de los recursos didácticos más adecuados y de 

todas las estrategias que ayuden a conservar el interés conseguido. 

2) Que el contenido de aprendizaje sea potencialmente significativo. 
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Contenidos de aprendizaje potencialmente significativos, es decir que la 

información, tarea, actividad, etc. que se ponga al alumno sea significativa 

desde el punto de vista de su estructura interna, que sea coherente, clara, 

organizada, para que pueda relacionarse con los conocimientos previos del 

alumno. Estos conocimientos pueden ser a su vez el resultado de experiencias 

educativas o de aprendizajes espontáneos. 

Para que el contenido de aprendizaje sea potencialmente significativo, 

es necesario que : 

A) La naturaleza del material por aprender tenga sentido para el alumno, pero 

también que sea un material con organización y significación adecuadas. 

B) Que existan en la estructura cognoscitiva del alumno contenidos previos, es 

decir, que se puedan relacionar con el nuevo conocimiento. 

La interacción de éstos da como resultado un aprendizaje significativo. 

El material de aprendizaje será potencialmente significativo cuando 

posea un significado propio, es decir, posea un significado en sí mismo. 

La información de determinada materia que se presente al alumno debe 

tener una secuencia lógica, por lo cual deben respetarse los niveles de 

antecedentes y consecuentes, de generalidad y especificación de los 

conocimientos por aprender. 

El no contar con los conocimientos previos llevará a un aprendizaje por 
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repetición de conocimientos aislados, pues como no se puede relacionar el 

conocimiento nuevo con otros anteriores que constituyen el antecedente, es 

dificil para el sujeto hacerlos suyos. El maestro debe tomar en cuenta las 

experiencias previas de sus alumnos tanto escolares como extraescolares. 

Las caracteristicas del aprendizaje significativo son: 

La funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos. Un 

aprendizaje es funcional cuando una persona puede utmzarlo en una situación 

para resolver un problema determinado, y además que puede ser utilizado al 

abordar nuevas situaciones y para realizar nuevos aprendizajes. 

La memorización comprensiva es absolutamenta imprescindible porquP. 

el aprendizaje significativo es un ingrediente esencial en el aprsnd1zaja escolar. 

"La memorización se da en la medida en que lo aprendido ha sido 

integrado en la red de significados. Es decir, lo que se aprende 

significativamente es memorizado significativamente. 

Las áreas en las que influyen los aprendizajes son: 

Area afectiva: sensaciones y sentimientos. 

Area cognoscitiva: certezas, sabar, conocimientos, creencias, 

situaciones en forma de información, verdades socialmente aceptadas. 

Area social: elementos como valores, prejuicios, costumbres, situaciones 
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mitificadas, sentidos de pertenencia e identidad. 

Área flsica: expresión corporal, cualidad de movimientos, cualidades de 

coordinación, organización, orden y equilibrio. 

Con base en lo aprendido, el alumno es capaz de recrear, innovar, 

descubrir, haciendo del aprendizaje una experiencia con sentido personal. 

Por todo lo anterior yo baso el marco teórico de Mapa de Contenidos en 

la teorla del constructivismo ya que el Mapa como ya lo he mencionado nos 

permite una visión de los contenidos curriculares que adquiere el alumno en 

al ámbito escolar."21 

La teorla de Ausbel es la que nos permite tener una visión clara del por 

qué el Mapa de Contenidos es una herramienta metodológica que nos permite 

diseflar proyectos educativos que promuevan un aprendizaje significativo y no 

memorlstico al poder conocer los contenidos que se manejan en los diferentes 

grados escolaíes y asignaturas. 

21 Teorías que sustentan el plan y programas del 93' SEP Op. Cit consulta 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que la experiencia que 

obtuve al trabajar en los proyectos de la Dirección General de Televisión 

Educativa y principalmente en el de Mapa de Contenidos, me permiten tener 

una visión del campo laborar que puede realizar y planear desde muchas 

perspectivas diferentes un Pedagogo, así como proponer proyectos que 

ayuden a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cualquier nivel escolar o ámbito educativo. 

El haber hecho una propuesta teórico-metodológica para un proyecto que 

ya estaba diseñado me costo mucho trabajo, porque se deben tener muy 

presente los lineamientos o expectativas que están establecidas, para no 

darle un uso para el que no fue diseñado; pero considero buena mi propuesta, 

la cual justifica el por qué es necesario un Mapa de Contenidos, para elaborar 

cualquier tipo de material pedagógico que apoye las actividades académicas 

dentro de un ámbito educativo y no sólo eso, también puede servir de consulta 

para cualquier persona interesada en conocer qué contenidos se manejan en 

el Sistema Educativo Nacional. 

Aunque el Mapa de Contenidos sea utilizado únicamente dentro de la 

Dirección General de Televisión Educativa, creo que sería muy conveniente y 

útil que cada escuela contara con está herramienta metodológica, para 

consulta interna de los propios profesores, ya que les sería muy sencillo por 

ejemplo realizar los perfiles de ingreso y egreso de cada grado escolar, 

teniendo en cuenta los ejes generales y temáticos que se siguen en el Mapa 
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de Contenidos, obteniendo asl un aprendizaje significativo y no 

memorlstico,obteniendo una educación integral, con ayuda en este caso, de 

los medios audiovisuales como un elemento didáctico, que en estos tiempos 

es muy común, pero que debe tener un uso especifico y bien dirigido para 

obtener buenos resultados. 

En cuanto al hecho de haber trabajado en una institución pública, 

considero que fue muy enriquecedora. Por muchos aspectos, primero te 

enfrentas a situaciones de favoritismo muy marcadas que también en 

empresas privadas debe haber y esto lo tienes que superar y aprender a 

sobrellevarlo sin afectar tu desempeño; también trabajas bajo mucha presión 

y esto se debe a la falta de organización de cada departamento, por lo cual 

tienes que considerar varias posibilidades de trabajar y resolver problemas que 

muchas veces están fuera de tu alcance, como por ejemplo la falta de material 

y de información para trabajar. Al principio esto es muy desconcertante y 

desmotivante, pero si le tomas cariño y sentido a las cosas puedes obtener 

mucho más de lo que imaginas, aunque no siempre todas las personas quieren 

sacar el trabajo adelante y mucho menos si no existe una adecuada 

organización y control de equipo, empezando por la coordinadora del proyecto. 

Con respecto a la formación que recibí en la Universidad, como ya se 

mencionó a mi me fue de gran utilidad, pero también es cierto que se aprende 

sobre la marcha y cometiendo errores, sabiendo corregirlos, pero seria muy 

importante y enriquecedor que se abrieran en el Colegio de Pedagogla 

talleres, seminarios, conferencias o cursos de capacitación para egresados de 

la carrera que quieran especializarse más en algunas de las áreas que maneja 

la Pedagogía. 
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S. UIO de los,._ "lrúl y del¡Xlis"; ""Y", "hoy 3. ConslrUcci6n de 1lgunos ;:uerpoo medonlt 
y 1111/\lnl", y .......... -y noche", nocildoo 1 di'lorlOI ~os (piHl~a. popctes) 

Id~-
6 us ldMdldes qu111reemnenuno111Nn1 

FIGURAS GEtJMÉTRICAS 
1 Roprodu:ción pldÓóCI d> rOITl\lt-.01 

2 Recanocimlenlo de cl!CIJ>1, CUldrodcll, 
~yltlingulosenr......,~os 

3. ldlnlJliCIClóndtllnnsrr.tasyannenoqetos 
dtltnlorno 

4.T11Zodtf9-'1'dNmnuidlllndolllegll 

SEllbcncrdndegr•cll 

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
t.--r.-ain11o~-
que~--Nglmo,~do 

nrtrmlClón, - pic:dmrll 

2.R-do~r_..,.do~ 
...-dlll que pueOon ._....... pdrdtlN .... .-
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NUt.fEROS FRACCIONARIOS 

1.F.-do~poro ---(lordoo. .....,, ..... ¡ 

2.cw...-pn.-11 ,._ ..... ..,,,_ 
3F-cai-10,100y 
1000 

··~·-,,_,...,.. canmnee e1 nurnndor o., -5.~.-... .-.....-
e. -yr-.aonc1o 
~ .... ~ ..... ,-. ---lglllill 
7.Algorlmo-dollunoy ---.... ~-

NÚMEROS DECIMALES 
1. Llct&n r-=re.n de cnidadel con ----· -·-·--,-
2. An.,....,.o y rnotud6n de 

~do"'""''"""'"""""" 
i~llOti9dc»1r.onlldo.dldinero 
,_ 

DGTVE 

1El ... ,11-.flo/glo,ll-

MATEMÁTICAS 
CUARTO DE PRIMARIA 

•.R--dodl..-Wt9'>1 

- 1 .... - yq,a (1riiopll 
-.-y~;trtqoAo 
rdngl.lo) 

'· Ulo ·-cid moclci6n: 111..._ 5. T""'dolollllnldolol~(OllOI 
rodpilral~ .. _,c:erllfln>I -) ---llqlldol 

5. Con'10liddo J~do ilgllu _....._ 
1. TtUO do Unao poroJelll J porpondlcUoroo 

--~ 
8 TtllOdeltlfQllolAJizlndo\l'\IQICfdl 
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EJES GENERALES 
ARITMÉTICA 

EJES TEMATICOS 
LOS NÚMEROS NA TURALE.<; Y SUS 

OPERACIONES 
1. Ledura y escntura de mimetos natura~ 

• Orden y compa!lción 

• Ubact6n en la recta~ 

2 Oper aaones con nirneros naturales 

• Problemas y aplicaCICllltS drvmas 

• Pr!dJca del cllculo rnerQ/ y estimael6n de resultados 

· R""'6n de los tlgorlmos, verificaciones 

3, MUl!.1plos y dMsores de un número 

· Cntenos de dMsibilrdad usuales (entre 2. 3, 5 y 9) 

- ESCfl!ul'I de un nümero temvnado en "'ceros"' como el 

ptOCl'UdO de 161natl.Qfpcf10, 100, 1000 •.• 

4 Cuadraoos y cubos de nimeros 
\ 

· Cuaorados periodos y"" cu•drada 

• Uso de una libia de cuadrados y de la calculadorl para 
oblenor la palle enror1delaraizcuadradade111 0llmoro 

MATEMÁTICAS 
PRIMERO DE SECUNDARIA 

ÁLGEBRA 1 GEOMETRÍA Y TRIG,QNOMETRÍA 

PREALGEBRA DIBUJO Y TRAZOS GEOMÉTRICOS 

1. Jemqula de~ yuso de pWilesls en la 1. Uso de la l'!jla graduada, el car¡>H y las escuodnls 
arlm!lica 
2. lniclacldn 11 uso de • .,.re. • ReproduccJ6n y !rozado de ligurll., dis<nos V patrones 

geoniM:ot 

• F óm\ulas de geometrlo; problolnn que corducen t la • Femmartzxl6n con los tsazos yelwcat...la1.:> Wlko de 

escnturt de erpresior .... .a algebrllcas &enellas lageomelrla 

• Prirntras reglas de escrtura aJg;ebralc:a (21 en k.wJar dt 2. TIBZ>doyconslrUc:clónOela11\¡¡un11Wslcn.Oe 
a•a o 2Xa, aben IL";lt de a:xb; l In lugar de axa o u perpendiculartS y paralelas 

- Conslrucaón de tablas de va:.ns 1 partrt de fórmulas o 3 UIO del lr!nspOltador en la medición de ingulol y P"' 
exp!'esiof\e<'.algebraicas la reproducro1 y trazado de íogl.'11i 

J OperaclOfleS lsocladn' llU11I y'"'"· mulllpjlcaclón y 
dMWi Ecuacoonesde"1pHOdtl~po Zl7.45• 
..-51325,6096(). •579 85: "5. • 325 5 

SIMETRIA AXIAL 
1 Obsetvacitio. enunciado y 1pbcadón de IH 
propiedades de S1metrl1 a.oaJ de ung íigU1'1 I partir de 
Situaciones que f¿ivotezean las mar •pulaebnes, el dibujo y 
1-lmedlCIÓn 

• Oe<e1111Ul1C'6n y tramo de los ej<s de 11metrla 0e una 
figura, en partcutar, de las íigins usuales 

• Apbc.lctones 1 la soluclón de p:-oblemas y en la 

consltuCtlÓl1 y trazado de meo~II1ces y brsectnces 

MEDICIÓN Y CALCULO DE AREAS Y 
PERIMETROS 

1. RftSÓn y tntiquecttnierr!o de In noclOt'IH de Mea y 
perímetro y 1us pr~1dts 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

PRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

1. Lecluni y elalxncl6n de llblH y gr.lr1e11 

·Tablas y grjrlcaa construldn 1 perti de t.n tnlmclldo, 
de lftuocioon e>dllldH dt la goome!tla (dt Ylllocldn dt 
.trea de un CUldfldo al Clll'lblat 111 Jor.glr.dM di IUI 
lodo>J. de 1a nw, de dalos recdedldol pct lol IUTra 

• Tablas y g:ircas de uso común en ia ntldliticl, 11 
eronomla, las d""9as CAenCIH yen la l1da cotolilnl 

• Uso Cid papel mlllméirco en la e:~aborl~ de tablas y 
gráíicas 

2 Ut,l~aclóo .. ""' """' o de"" g<illc.I pon! nplcnr ~ 
dos can~idadet vtrlan proporcionllrnll1t o no 

3. EJ<mplos P"' lultrlr el UIO dt '""""'y porctrujol 
en la prtSenllclón do lnfDmllCión 

PROBABILIDAD 

1. R~1stro y tratamiento, en lllUICionn aenc&t, de lol 
"5Uftados de un rmmo npenmerjo alea1or1o que .. 
repite vanas veces 

2.Exploraclóny-delos~resLl!tdos 

de una txpenenci.l 1lealonl 

3. Estimación y "'11p111<16n do prollltldrdades en 
situaaones drmsn, en fom\I emplra o teóncl 
4 Fatn1lia~conaltp\ndl.lllcionelk»llHdtLI 
probabl~ volados, lltllllnienlos de dadol. nfH, 

rvtetas. extl'BCCIOl'leS de una urna 

5 Aprq>ación gr>duaJ del vocabulario etrjllt Ido en lo 
P<oba~lidad reswdo> poslbln, casos r..,,.bl<I 

39 
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EJES GENERALES 

SERES VIVOS Y SU ESTUDIO 

EJES TEMA TICOS 

LOS SERES VIVOS 

1. La ~y lo no~ en efentomoftned'iil:o. 
Corx!erlstocnydlferenclngenetales 

·Lo vM> [¡>WU1, 1nhnalrl, ser humano) 

·Lo no vM> (objetos) 

. Carxterlltlen del emmo· nbjctos, 1rumales y 
ptonlas 

2. Seres YIYOl 'f su entorno 

• 0.lerencln r oemejanus entre planlu yeninoles 

• C..derlsbcH de algunas r:!antH de la COfTIUl'lidad 

· Caracterlstica• de 11gunot anlrnales de la comunidad 

3 Cutdadol y protecc.:)n de m seres vtvos de! medio: 
plantas. 1ruma16 y el ~ hum.ano 

4FunclOl"IH~depl~ntasyanimales 

Al1merdaoón, ctrtul1c:ión, resperxlón, w:rectón y 
reproducci6n 

5 lolser,YIVOlenlosamblentesl~y 
ac~co 

·ElamboenlellCUilr:x> 
• flambientelerrectte 
• Caraderfstica1 ~les de lol anm¡let terrestrel 

6. Fuenles Oe allmentatJón de bs seres vivol 
• COmo te 1hment1t1 las plantas 

7 Animales cwlparoc y 'll'tlparos 

• lderMOCICl6n cfe .1g,,,...,..,p1o&elelnimales 
ovlparo1 y vrvfparoa 

;TVE 
Rll 1999 

CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDO DE PRIMARIA 

CUéRPO HUMANO Y SALUD AMBIENTE Y SU 
PROTECCIÓN 

EL CUERPO HUMANO Y SU EL AMBIENTE Y SU 
SALUD PROTECCIÓN 

1. Ellntdura del cuerpo lunlno. Plel, 1.Eloguo 
_,_ 
• Funciooes generales 1-que requl!n • Ac:lMdldel COfTM..NI que corUmlnin el 
el' cuerpo humano egue 

2.1.1 lmportJl'cia de ll 1flrnerucl6n en el"' 2. Clmblol en ol e<iomo 

~"' 

• Les 1llrnenlos básicol. carne, c:ecrales, ·lolCl-no!unlfesylolproplcladoo 

1

iecl>e,lrutuper<luras pon! hombro 
• U higiene de lol 1limentot 3. ProblemH ele de!erlon> 1mtieni.I 

3. LI higiene persooel ·Talo, otoslln, IOtnpoll0te0 

-Riesgosde!cleteuldoenllhig.,,. · ll contlmlnleión del agua, del 1ire y del 

'"''° • Cepllodo denlal • CIJldadol y proltcdOn que requieren loa 
aercavl'IOI 

·Bailo 

• Lavado de manos 

• ünpiw ele .. ropa 

1 

MATERIA, ENERGIA Y 
CAMBIO 

MAn:RIA, ENERGIA Y CAMBIO 

1.Clmblol que 1e perdben en el 1mtilerl:e 
"1m1nl1eldl1 

·Lll_....y .. luz 

2.Llluyolcelo< 

• Fuenl"' n¡tUflles y 111ifidelel 

• tmpotbncie ele to luz y et celo< poro lot ......... 
3. R-cle ceuu r eledo en 1lgunoe 
fenóme:ioa nat1.nles 
• Nube! y nuv11. dla r celo<, noche y frlo .. 
·Los estados Rslcoldel 8Q'!Ja, como 
relYbc:Q del calor.o ~frto 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y 
SOCIEDAD 

1.-doartgon'91co1oy~ 

2.1'>oedo1-.N-.~. 

--· Vsnltjndolol•-......... 
3. IAl--.0 y ligo.NI 
l¡illc:acjoc'M clonllnc. qui pennlen IU 
ltencl6n en 11 entmno del nino 
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DGTVE 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y A LA QUÍMICA 
PRIMERO DE SECU~úARIA 

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
1. Ln ¡nguril• y In fljpóles<s 
-Oesctipcicln, mediante relalo o leduni. de 19-flOS cnos cláslcol de lmfttigación clenllfa 

• Análillt de 1lgún caso que rnue5tre la evoluci6n hislóóel de alguna exp(ICIClón cientfrica Por ejemplo el CHO 
de la rtdondez de 11 TlerTI 

• Pevlslóo det proceso soguodo en algtms dnCub<imlen1os e t..mos. poo-ej<mplo el !OC<>, los rayos X o la 
ruemo de gr.-
- lnlercambio de lmprtslOl'lf'S er1 el grupo IOtlfe las consecuer..11s de tstos des.cubr'\mlentos e Inventos en la 

vida COOdiana de la época que se dieron 

-ElaboraClón de un repo<le &obte cómo llega el hombre 1 dOSC1 !lnr o mentar y del Impacto del r"5Uftldo de IU 
ltlblljoenll>ldlCOCld111111 

2. LI lmpollardl da 11 maddln y 11 nparlmorbclón 
• lnlen:ambio de OOlt'llOOeS sobre ejempm aeleccionados por el maes.tro y~°' por lot tlurm::>S, en kJI 
que ae aprecie eómo nos damos cuenta de 11 lransloonaci...n do un octeto o una sustancll 

4. U10 cctidilno da potrones dt rnedidl 
• E,1ert1c1:J1 dt meddln de longlud, llllSI, volumen y tiempo con unidades corwenclonlles y no .......-
• Oiscull6n ICOICll dt los p<oblemu que prol«Mfa la medición con unldadH no 

""~ 

NOCIONES BÁSICAS DE ENERG/A 
1. Apreciaciln de 1~\61as morur_.,,,.. y lrlns!omiacionn da onergla 
• ObseMdón y-Ullón &obte el~ dd funclonamienlo de algunos 1r1e11c1o. cneto1 y 
del tipo de 1nergl1 que se emplea en cadl caso 

- IOYeSllgldón &obte algün cic~ de ~ ene•gla en el que u aprecie su ltlns!ormoelón delde 'i"' 
n produtdl hatll que n utdlllda por el hombre 

• Anál1111 di 11 Importancia de ta energía. de aus usos y de sus coosecuencias 

• Reporte del hbap realizado 

• RullzJci6n da ex:perlellCll1 con ~.ancs 
• Expenenclas sobre fenómenos electrontáticos 

ComerUrio5 actrca de lo que es necesario mtdir pm apreciar un cambio o fenómeno • Construc.ción de un cirCUllo elkttico b.isic:o para apteciar la comne elktricl 
• OllCUl'6n acere.a de la ntCf'Sdad de cortn:Ur y repet1r ui f~. ,..ara epreoar\o mefCll' • Elabcncl6n de un reporte dentas eJCperiencias 
- Etab<ncióo de un repo<1e en or que,. 01lpllqve la no«SlC1ld <le r. meddln y eJ!!>011trl'f'ICIÓll l>"1 IC<edo< 11 J. Propa¡¡ocióe Y erec1os ce! calo< 
conocirnitrdocienUrico 
3. Ob&ervación l/l!emfü:.a y registro de los fenómenos • Olsc1"'6rl dt la forrn1 en la qoe propaga el calor en IOs "61·*'5, llquidol y '11MI 
-Discusión de dJferenles tablas y grificn lomadas de tibltll de le.do, periódicos, pJillc.aonel de dMAglCión • R.,hZlddn de erpel1mentos Q1J" mt1'5111n la ddalacióo en los sdldos. los llquidos y lol Qlltl 
cienllfa El caso del agua 
• Elaboración de tabl.H y giifas a partir def registro de fenómenos del entorno. ¡,.OOlO lemperaturas en una • lnve"Shgldón y Clncripcaón de aparmos OJ)'O funcionamiento se bas.1en11 dDl!lci6n. 
&em1n1 , tallas. edades, pu!VJ EJrpl1C1Ci6n de su funoonamiento utikundo esq~ 

·Elaboración de un rtpOl'lt de lo rP:tlllJdo 

~ 
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EJES GENERALES 

CALOR Y TEMPERATURA 

EJES TEMA neos 
CALOR Y TEMPERA TURA 

1. - de la fl:mpe!>l<n. Buso de! 12tmómetro 

. Oifemicll entnt color y l!rnperllwl 

·~·de "IUlll:iiothmico 
.1Jdlatacl6ndeloolluldosylac:onstrvc<idode ·-• Escalasdelempeo"1.n: Ceblus, Far.,1hefty 

Kelvln, como ''""ª fundamental 
• Punloo de fuslln y ebullicl6o Factores que m 
modifican 

• Apltcodones de m rWftOS sotn el calor 

2. l.J diferencia de temperaturas como motiviJ de 
lransferencla de calor 
• fl calor como energl1 en trinsllo 
·Ditecdóndelnujodelcalor 

• Mecanismos de transmisión ~I calor 
3 Equtva~I• m~n<o del calor 
·El Joule como unmd de calor 
4' Efectos def caJor sobre los cuerpos 

. Relaclón entre r.alor y ~IÓl'I de la lemperatura 

• El caler y las tr.nsfonnaoones del estado de la 
l!lllena 

5.MáqUllllS-
·Conversión paroaJ del calor en tr>baJO 
• ~I furdonamlento de! refnger.tdor 

GM 

F(SICAll 
TERCERO DE SECUNDARIA 

CUERPOS SÓLIDOS Y ELECTRICIDAD Y 
FLUIDOS MAGNETISMO 

CUERPOS SÓUDOS Y FLUIDOS ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
1.~ydlf- ..... bl- 1.l.oll!lll-y~·--
-.,bl_ 

·Forma .-,-
• Rlgldozy!Ulez ·Elee:tnllol•.,,... 
2. Clractorlzacl6nycll....aacidnri1111q<*">oy ·Moleldtelodronetydelones -• Volumen ocupodo • RHlslancJl el!drica y 1lslanteo 

·~IUJ'f0Slla'1lluoncilde1Nfueml . 2.lntotaoclónel!dl'a 

~ 
3. Rellción e<'lrt fueml, m y preal6n en bl - ·Carga-

• Presión en coUnna$ de l!quldos • ltyde CMlmb 

·Prlnciplodel'ncal 3.comenteel6ctl1ca. 
·Flotaciónypri>dpildt~I-- • lnt!!11idld dt aime'1lo. El ampo" como unidad 

hm1menta1 

• Coo:;epto de vaclo ·D~erencildtpotenclal 

4.Propoecll<fasdebl~. • R""11'1"da ol!dnca 
• Tensl<lnauperflcial • ltyde Ohm 
· W~o de los tuerpo1 a6üdc::. en los lkJldos • Clrtullos elidrtcoo 
VISCOMlod 

·Res>slenct11llluJO Frlcclón · Pt(encla elktnca 

~Reloc>:lnenlrealoryele<:lncilld 

l eyde Joule 
·Eficiencia 
5 Mlg<10!ismo 
• Imanes y polos magnéticos 

• MaQne1ismO en la Tleml 
6 Rellelón entre electncld•d y magnetrsmo 
·lndl.C:l6n~ICI 

. Motores r gene<ldO<es .-

ÓPTICA Y SONIDO 

ÓPTICA Y SONIDO 
1.El-ylU~ 

• llllnclonft como MrDI de lrilo 
·Modloode~ 
·-dtpml6nonur:oondlde-

·Valccidaddtp!llplglClón 

• lnlensidadyll<JllOridld.1-mualcalH 

·Eloldoyla1-

• Efedo Ooppler 

2-·-
• tcngllud de ondl y -

·Velocidad da p<opaglClón 
• lenlH y 1¡:a11lol Ófl(<ol 

·ElojoylaVlsJón 
3. Rld!ICIÓO ereetromagrMlico 

·Futnlesdeluz llumlnlaón.Ellcllnclaenlo 
dc'llÍlllCIÓn 

• Unidad fLrdamental de lnlenalcfld IJmi'osa . 
Clndela 

• luz ilSÍbie Colorls 
·Ondas da lld~ 
-R~111franqayu11~1 
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BIOLOGIA 
PRIMERO DE SECUNDARIA 

EVOLUCIÓN: EL CAMBIO DE LOS SERES VIVOS EN EL TIEMPO 

t. ideas~ 
- Ln ptimel1> Ideas: el ljislno 
-Llmarck 

2. OllWin y 18 - nallnl 
-DaJWln y el •Je del Beagle 
• Lis lnllutnclls de OaJWln: Malhus y Wollaoe 
- LI variabilidad y IUS fuentes 
-Ll..iecaónnalur>I 
• Publicación de El origen de las !'Species 
3.Evolución.d-idadylldaplación 
-Elorigende~ólY01Sldadblol6gicaylaeo¡ieclacl6n 

-Elprincipiodelldaptación 
• El neodarwtnlsmo nuevas evtcSencias pn la teorll de ll evolud6d 

LOS SERES VIVOS EN E~ PLANETA 
1.Elorigendelavida 
-LI gene<acl6n espordnea 
- Spallar'IZ3ni y Needham 

-PastN 
• LI panspermia 
-ElcreJOOnrsmo 
- ll teorla de Opim.Haldane 

- Los experimentos de Mdler y Urey 
2 Las ern geológicas 
-los fósdes 
-Toposdelósiles 
- Téalicas de lechamienlo lk: f~ 

- :nterlo de dMSión de la< eras geol6gicu 
• Vida en las diferentes eras geol6glcn 
• Evolucl6n l'lur.iana 
3 BIOdrvel'Sldad 

- Topos de seres""" (lerrestrel, ICUáticos, -· anoe.oblos; 111.!-. helerdltofos) 

• lmpo11ancia de la btodi~ad 

- ln wones que prowt1C1n ta pb'dida de btodlftrlidad 
· Espeoes en ewt1nción 
• la gran d•~·Sldad b"'""'-"• de MtOc:o 
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4.lec:llsifx:addndolosseres>iws 
• Clle<los Dlrfnle<os • i1lrlnsecos 
• Lis prinern daslfaoones 
• Los lrlbajoll do ÜV1oO 

-No.leslaxooOmicos 

BIOLOGIA 
PRIMERO DE SECUNDARIA 

• Los cinco - de lol sef!S >iws: - praloctista, hongos. animales y pllnlD 

• El uso de los nombres cien!líocos 

GENt.TICA: CIENCIA DE LA HERENCIA 
1. Las Ideas IOtn 11 htrencia anles de Mendej 

·LOS pl1meroo procMOI de domesticación 

·le-
.EJ--delosgametos espenna!OZ<idesy6vulos 
2.LoslrlbajosdeMeoclel 

• Gonctipo 1 F~ 
• Oominoncil 1 rocesMdad 
·Lllil)'Oldellondel 
• los clllchmuo: 1111 elección afOl1unadl 
3.EIADN. 
·El arjgma de fa elbudllll del AON 

·El-deW1toon1Cr1clc 
• Fu-gene<>/ del rrodelo de Watson 1 Crtcll 
4. lol cromosorro11 genes 
-¿Ouhl un gen? 
·Los crorno&omlS y 5U 1T1poftancia 

• ElcariolJpo 
5. Genltb tunana 
·He<!OOlllgadlll""" 

· Enf""10dadelhe<edi!arias11fterac..,..~ 

·le 1nfer1Cdón ero. los genos 1 •l •mboenl• 
5 le manipullci6n de .. """""' 
• Clonoo6n de DlglnlSlllOS 

• Procesos de nsemnaaón artiriaal 
• Feardación 11 vi1n> 
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HISTORIA 
SEGUNDO DE PRIMARIA 

EJES GENERALES 
ESTUDIO DE LA HISTORIA PERSONAL Y DEL ENTORNO SÍMBOLOS PATRIOS Y EFEMÉRIDES 

INMEDIATO 
EJES TEMATICOS 

EL TIEMPO EN LA HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR FIESTAS y cosnJMBRES DE LOS MEXICANOS SEGÚN EL 
CALENDAR/O C/V/CO 

1. R~ • le escuela: el tiempo lranscurr'do desde el lngmo 11 pnn.... grado 1. Erem!f1des del mes de Se¡tiembre 

2 Principales acomeclrnlentos en 111 his1oria ~I y famllllt • 13 de Se¡&nbte: la delonsa del Cesl.llode Chapullepec:y lol IMoo-

3. Edades de k>s padrn, ebuekls u otros ramffi.lrn • 16de S~e: Inicio llela lucha por la lndeperdenciaNaclcxlal 

4. El caml>o en las co5!umbfes y ac!Jvidades d•rln de la famlia 1 lo largodel l.iempo: forma de 2. Ef"""1des del mes de odubre 
preparar b-;, alimmos. utensilios utilr.zldos en la casa y en el trabajo, la \ivlenda y et transporte 

-12 de octubte. el en'fbo de Crtstóbal Colón 1 ~nea 

LA MEDICIÓN DEL TIEMPO 3. fürrhldea del mes de N<Membre 

1.Elrelo¡ • 20 de N!Memln. lnlelu de le Revoiución Mexic:ona 

2. El calendano· los dlas, las semanas, kF.. mtSe"S y los at'ios 4 Eferrhidesdelmesd<Febrero 

3 Ecladesycumpleallos • Sde Febrero· Prornu!gaclón de la Conslrlud6n de 1917 

• 24 de Febrero: Ola de la Bando<> Nacional 

BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA 5. Eferrhides del mes de Mmo 
1. ldenbfocacióo de los principales ca"""'5 que ha e>:penmerádo le escuell: planta fisica, • 16 C:. Mal?O Expropiación Petrolera 
personal que ria lnibaj¡Oo en 11 escuela, nümerode llurnnol, lrldielone9 yCOSl\.l'flbreS 

2 los lest1monios de los mayores (padres dt famtlia, maestros, \'Klnos) como fuente para • 21 de Marzo Niltahcio ce Benito Ju4rez 
conocer el pa~do de la escuela 

1 6. Efeméndes del mes de Mayo 

EL PASADO DE LA LOCALIDAD • 1· de Mayo Dia lnlemacional del Tnobajo 

1. El nomln de la localidad 1""51~ac>ón acere> de au origen y 11g11Wado> • 5 de Ma¡<>: Balalia del 5 de Mayo en Puebla 

2. Pnropares cambios en la tustona rKie"lte de IJ k>Cllldad. en el pallajl. en los 1er.1cio1, 
poblatJÓ'l, vias de comunaaón y transpot1e 

3. TrslJmonlOS materiales del pasado construcclOl'ltS, !Jenab de u.:~. vesüdo 

4 Tracloones. costumbfes y lej!ndas 

5 Juegos y ioguetes de antes y ahora Semet3tl.;:n y ttrferenc:ln con kll JUeOOS y tJgueres de 
sus padres y abuelos u otros fam1l,arn 
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~riel óescubrimlenlOde 

Améra 

• El nacimiento de la agncullura (slgnr!lcado 2 LICOnqulstl 
de la rewlución agricola) 

2. LI Región de Mesoamér .ca y sus • E.rpedidón de Heman Corth 
granclescM!rzacooes 
- Elementos comunes de las cutlur3s ele • L1 ...is!encll y calda del lfl1*10 
Mesoamericl centros uroanos. Azleca 
otg•-polllrcayr<l~Ó'I 

-CMWciones rnesoar.iencanas: ubicaCl6n • CaUSIS que pt1m1befon '8 CXJ1QU1st1 
lempcnl y espacral los olme<as, los mayas. 
los 100011uacanos.1os zapolecas, los 
mcttecn. los tollecas 

• Andoaménc.a carac:teristic.as de los 3 La extens.ón de la conquTSll en el siglo 
grupos humanos ChlChtr'necas XVI 
J. los Aztecas o Men:.as 

• La 'i.n:Saoón de la ciudad de T enochllt!án lA COLONIA 

• Un mporio millar •n et MélOCO 1. La arrquis1a esprritual 1 Ja l!lis1erdl 
prehrspánlCO cu11ura1 m;g.n. 
- la soaedad meioca en e1 Méxx:o ¡2 la Nueva EspW 
J>ell"Pánrco 

· DGTVE 

HISTORIA 
CUARTO DE PRIMARIA 

MÉXICO EN EL SIGLO XI:< 

LA INDEPENDENCIA Y EL 
PRIMER IMPERIO 

1. ca.aa de ll 1ndopondoncla 

• Condldor"'5 de loo crlolos, meslJZDS, 
llldoosyc:aslls 

2 EIMcMmit"lo Jn.oril""'' JIU idearlo 

-Hldllgoyloo¡mwo.""'11entes. El 
Grio di Dolortl 
• Lis ICdones mlillres y la demltl. Muerte 
de Hic!llg> 
·El-deHldllgo 

• Motelos JIUI ICdonn ""'1Nes 

• Las !den de Mena; 

• fl Calgmo de Chiplncingo 

-V'ioenfabl...~!-~ 

'"""V"'l• 
3. La consumación de la Independencia • 
lmperiodefturbrde 
4. La wtl calidana en el periodo de la 

lndependcnal 

EL fORFIRIATO Y LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA 

i:L PORFIRIA TO 

1. El --y pro1onglcl6n de la 
dlc:lld111cleOlaz 
-PIClficacióndelpol1dlnrltolPorllrblo 

• ReprtSlln en el Porflrialo 

2 Los cambJoo oconómia>s y 11 otn mal erial 
din/lle el i'aMalJ 

• Agrl:u1lln y laUMd1> en el Porfrriolo 

·Llmlnerf.oenolPafrrlalo 

• LI lndus1ril en el PorfN!o 

• El comerro o:!erior en el POf'frialo 

• Los femarriles en el POlfriato 
3. Llsdlferenolas-ylosmcMmierdosde .. -
4. Cu1!111 ytdJCaClónen el per1ododol pcrliteto 

5.Aiglms-dela"1acdioranaenel 
Paf mato 

MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO 

ELMtxlCO 
CONTEMPORANEO 

l. Llt U:hn lrúnws "'" Máloo 
Corl_.wo 
• El Clldlllamo 

• LI lnst!uoonlllzJC de la ~-

·l..ellllbilldldpmltica 

2. Loo cambloo econ6rricol., 11 Máloo 
Moderno 
• Jndull!1IJIZx& en J.'.mdc:o 

-~ 
··El tt .. !.tgro mexicano· 

3. LOI tamOOI IOCllles en ef Mhico 
Moderno 
·Oelcampo1ilciudad 
-Oeil9gliculli.naluf6"tc::lly111 -·Elcrecin.Onlodolo~ 
4.los~en1'1edl.e~ 
culin en el Mélico Moderno 
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-Muric .... colind"11es 

1. C.racterfl!ica1 fillcn 
.R ...... 

-Olmo 
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2. Reano1 naturales 
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·Vegetación y fal.N 

-~y-delocllClnOldellenbdld 

·El deletio<o amtileruly tu locallzlcl6n on lo onlidld 

• lot reanot nohnles ysu t¡Jn>VOCNmiri> 

3.l.JI-

·-""" 
• PotUdón por edad )' texO 

· PotUd6n nnr y urtiene 
• lenguas y grupoa f!nlc:oe: 

• Coll:umbrea 'f tradtdonel 

4 Compar>e& y ret.elón de algwa 11-de lo población de la &!filad con los deatm l!ltlda611 

5Mownoentoclela~ 

·EITllg!>eión 

·lnm>graciOn 
6 Prineipalel vfH de comunác:aci6n y medlOI de tranlp:'lttt 

1.Agiieola1ygal\lde1?1 
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EJES TEMA neos 
LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS MEXICANOS 

t LIConstituciót'I Pol!ticade lol Estados Unldo5 Mexicanos· ley que esta~ bl 
dertchol y obligaciones de los meI>Clnos que ae aplica en lodo el pala 

2 U. defechol de lodos k:ls ni~vs 

• - y noaonaidad 
·Derecho a ser protegido por á familia 'I el Estado contra abusos fllÍCOI y fT'el"ltales 

-Educlclónyulud 
• Recrucoón y detcanso 

EL TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA SATISFACCIÓN 
DE NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

1.1..1 d~nidod y la /mpottanc:ll dellraba¡o para la uh1lltdón de In fl«<lidodel. 
lntroducttón 1 11 noción de interdependenoa 

- Bienes que H producen y l.eMcios que se preatan en la localidad 
-l.11 irnportlncll deflrlbapOOlec:ttYOyeoll~oon par111 IOlucióni:!e prtlblemal 
de 11 loelbdld' construcción y repa~ de pl&Zas, jatd1~. merCl6ol o C.'ninol 

-Vertaja' y dlílC\Jftadn del trablp en grupo 

OGTVE 

EDUCACIÓN CIVICA 
TERCERO DE PRIMARIA 

INSTITUCIONES Y RASGOS DE LA 
ORGANIZACIÓN POLITICA DE MÉXICO 

LA ENTIDAD EN MEXICO 
1.1.urtid>d 

- Orlgen de"' nomb<e y..,,._ 
2. LI erO:Sad en 11 Repübllcl: Mm:INI 
- lDc:altnclón di 11 ertdad en el mapa de Mhk:o 

• Ropúbllco Malclna:"" fedef1clón de entldldet 
J LI entmd M dMde en mt.nldplol 

• M- de la rtJdad 

• ldenllfación del municipio de realdencla 

LA 1..0CAUOAD Y EL MUNICIPIO 

1. la b:alld.ld pertenece 1 un municipio o~ poflla 
·El 11'11.ncipio como foona de orgll'\IUdón 

-B-:etpociolerrdorial.-ygol>óerT<I""""° 
l.09 Pn'llles det m.ri:ipio 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
NACIONAL 

MExlCO, NUESTRO PAIS 
1. Tetrllotio met1c:ono 

• Fronteru ydn.Uidn polltkl 

·U enbdld en el mape de Mfxlco 
.C. El ~mo fedetal: el gobierno común de bl mcdcano9 

J. l.0& 1/mboloo potriol: la B.lndera, el EICUClo ye! HiMo Nldonll 

LA POBU\CIÓN DE LA ENTIDAD: DIVERSIDAD E 
INTERDEPENDENCIA 

1.1..opobllcióndelaenlodod 

• Poblmln rural y urbana 

-~~~~,:...~;-.-::~hlltenentacnlWd 

• Prinelpa?es ildMdades económicas y~C:' la polltld6ri 

2. ·dcnl1ricacm de algunas m1nrfeslacionn culturalel dt 11 rtgiOl'l y del Pll&: 
bllln, lbmenlDI, vatldo, 1rteunl11, anloa, i.JeOOI y juguetel. lrl'lpCll'tandl 
delC0f10Cll!lle'1ty1preciode~O<YmidldculhnldeMhlc:o 
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09 derKhol del homtn, la leorf• del c:ontrwto sodll r 1U t9nlflll".ado pofi'lco 

1 enddooedia 
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• L11 Rslca yla ek'drlddad 

a Independencia .:e las coloniat lnc;!euscnAmériea 1. L• Primer11Guerra Mundial 

a qevolucl6n Franceu lot connlc1os de la~a soctedadylasca~utdell~;li1~dt'llmahldónylol contllttol -C.UHSdela PnmeraG1•erni ML#ldtal 

"Opeo&,, 11 era napoleónica 

1 lndeprr'ldencia de las colonLH ihertta1 en ~rica lol 1UC60& europeoa y su ¡fy,paeto ~ ArMric.I; ~de • LIS 1liariza9 inlernat!ONlet y el d !l.1rrollo de la Primtni Guem Mundill 
ePf!ndent~ en M~DCO. procno de tnde~ncll en Aménc.a del Sur. La fotm; .:'6n de nueva naciones 
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!VF 
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• fl molor de combvif•'in 1n!trr1y1 t t~l11c:ld1d 1ut aplac:IOf1t1y1t.r1 erectos aoble e. Yldl c:dd1r.a 

4 fl periodo de entre gutrras 

·hplZll"IWlble 

MA 'A DE CONTENIDOS 
ARR•I 1999 

111 



l.l>lluoadodela

·Elcnode~lndiorel--lngl!t 

• ctlhl r 111 penelrld6n europ&1 en su tenlo1o 

-L>-deAI""' 

OGTVE 

HISTORIA UNIVERSAL 11 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

• U1 lrnllOl"le'I ec:onórnlea• 't soaales· ta criM cSe 1929y11.11 comeeucncra:;.; ideas 'f l'l'JOmliertos nacionakocllkllH (el fncsmo 
en n11ia yel nai·J"'IOenAlematil) 

tA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
1. Mloeederles de~ S.,.m. e;...,,. M<nlial 

• u polltic.I ~a di Japón en Orirlte 
·Lotl\llW'IOltnÁlric;i 

• El erpanaloMma 1lem.in 

-L>g"""CIWE..,..,,.. 
1 Oeurrollo y con&eelJtf'dn dt la Segtnia' Guem Murw:fill 

·L111rianzn~i.. 

·El dnar1vllo det coofldo WGc:o 

·la tec:nologla pan1 la guerra: la IViadón, ~radar, ti bat,riba lt6rnica 
• Rendiclón de ln fuemi• del QI y b lrall.dol de pu ' 

· L01 costos honanol y rmter'laltl del c:onf'ido 
· LI Orpal"Gción de las NIClonea Unidu 

La formación de bloque1 y mapa mundial en 1950 

LAS TRANSFORMACIONES DE LA ~POCA ACTUAL 
1 ll~yla1nur111l\Klonh. 

2. u G~ Frll 'f et enf~ erbe bbques: el annameiümoy i. amenaza nudear, guerr1 ~Cota y v.mam; lenllones y . 
-:ontlldot en el Medio OrictU 

l •~11ei.c;...,,.rrlaycrloildelliloque1oclahm lotconlid0&-Jr.f¡lotoo 

4 l:lmap:arnLndillen1W2 

CAM.0:0-~ ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS \'CULTURALES DE LA t:f'oCA ACTUAL 
1 L1 n'Oludón demogrtb y l.A. r~ nat.Jralel 

• Crec.nwento poblleional y l1J &.,1 ibución regional 

. lJI dud<.d y el campo en Is 6poel Ktual' 

·Ahulodt'la~dllolt'ectnOINlLKalel 

1 El gr1n ~ indultrW y" creern1ento econ6'nico 

· l• det.·~ad econ6miel y lodal erirt loa paises 

3 Cambi .... tecnol6:leol.el9etrdnica.~rónictyU10del'IJeVOlmateriales 
4 LOl l'lllf"YOI medlol di~ yll c:ullin de mana 

·Elirnpul&0delÓ'lit,brld'io11taleievtailn 

• Ol:sarrollo lnlen\ldonll de la k'ldultrb de 11 lnfonnaaón 

5 LOI c.mbiot en bi wia cdldiana t900 ·1992 

MAPA DE CONTENIDOS 
ABRIL 1999 

112 



3 

OGTVE 

2.La•--.. -
• Rogionel !"""'""' lem¡illelll y_ 

GEOGRAFfA 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

. Caracterf_ y_ Oe In rtglord _di_ 
-La-Cll""'°"'Y"'-nudll 
l. Relaclónorlr11n11giot>e1"""1lel,lilllbdlndlmpolllacl6ny_.....,,_ 

•. 1.as ·•-qua hin aufrldo ~· r1g1onn-t11-por• acd6n 1unana 

1.A¡pectos"'"'°ll<jí<CI 

2.0islrt>ucJéndt•polllacl6n 

·CaUOlly~ 

Jl'<lblacllnnnlyllt>anl~-) 

4 Mlgrlci6nmemaewerna 
S Prot:iltmaa Clo 111 urt.nlnc~ 

-La-ur!Jol\aen-
6 La poll!ica dornogrjllca ~ Ellldo mDlca"' 

IA POBIAC/ÓN DE M~CO 

7. Com¡>olicilnetnlcaydillllidac!C\lllr"Jaellpot>ldnmextcw 
-Loo_ g._ nllgenn 

·lHlel'IQUlln:l'Í~ 

e l.I edUCICIOn en Méioco 
• OISlnbución regicnll de la etedlndld 

IAgncuftuni 

2 G11'11deril 

J Pesca 

4 RICUrlOS fortsl1lea 

5 Mmeri1 

<F.nergétlCOI 
7 lndullna 
B Tr1naporteycom~ 
SI Comercio 

10 ServiclOS 

IAS ACTiVIDADES ECONÓMICAS EN Mltx/CO 

MAPA DE CONTENIDOS 
ABRIL 1999 

121 



ESPAÑOL 
~EGUNDO DE PRIMARIA 

EJES GENERALES r·~ 
~~.,..,...L=E_N_G_u_A_H_A_eLA_o_A ___ ~NGUA ESCRITA RECREACIÓN LITERARIA 

EJES TEMATICOS 
CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y 

ACTITUDES DE LA LENGUA HABLADA 

2. FIJdez "' dillops y conversaciones 

CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y 
ACTITUDES DE LA LENGUA ESCRITA 

CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y 
ACTITUDES DE LA RECREACIÓN UTERARIA 

1. Audición de ledol 

2. lectut1dec!iYenostipot01;;,<o.ldenll!'anclo11Wcll- l PllticipoclálenlectlnsllolizJ<lnporelmaesito 

3 An&:lplclónde!-llCUel1Cilldeunle'101pll1irdesu 3. Redlccldnyled1111cllpoem1sycue!lloo 
pal'le~liclil 

4 klentifaclóndellemlde111Wto 4Cuidadoene!rrunejodelosit>tos 

REFLEXIÓN SOBRE LA 
LENGUA 

CONOCIMIENTOS, 
HABIUDADES Y ACTITUDES 
DE LA REFLEXIÓN SOBRE LA 

LENGUA 

2.lcllrllllcoci&lm°"""""'dll"'*""' 
C!'.11 rultu 11 ICddn 

3 ldenliía::Jcln y "'° de cnclonts 
1rrm.t..syneg""'• 

5 Redacci6n ele ln2.c» 10bt1 l1m1s defMdo9 de" llcb.n di 

descnpclones' 1 pll1lr di Ul\l -

5 Comprtnl.ión de! llgMado de relrann y c:opln trldiclonalN 4. ObleMción dll orden de ... pellbrn 
onlocncl6n 

SITUACIONES COMUNICA Tl\'AS DE LA 
LENGUA HABLADA 

1. ConverNcl6n 

6 Elatcnclón p:ir 8'Cl1o de p-tgurbs IObre lemas "'-7 R~ywodeltap1C10enllela:r.J.lllibr11 

· lnlrrtlmblo dt op11'\1one's tn!re pequer'tos grupas. de lllKMOI • B Uso de '"'~' tn nombtn propiot, dnpuft de pno y lf 
p1/'1Jr de 11 ledura de latos u Olto!o malenalts, prelerenci11 en p!Tlttp·o de la or8ci6n 
mater.a dt ~s lelevlstYol o raddórucos y Olros temn 
eitgdos coledivlmente 

• 0~1ogos sobre anet.dotn famrhares y pe!IOOl!ts 

2. Nan1t"V. 

• Narraceón de IUCnOI y VMnCllS. de hlltonu reales o íldcla. 
oncluyendo petSOtJa,.. yl.guendouna secuencil ~ 

DGTVE 

10 Cornpr...i6n di ntrucaonll ncth• 

SITUACIONES COMUNICATIVAS DE LA 
LENGUA ESCRITA 

SITUACIONES COMUNICATIVAS DE LA 
RECREACIÓN UTERARIA 

IAudOón 

s lderllíaclón ti• IJv.ml ~' -8.Atnpblcll¡1dol"1CObJltlo11rM1clllo 
~c11campoo-. ... , .. 

SlnJACÍONES 
COMUNICATIVAS DE LA 
REFLEXIÓN SOBRE LA 

LENGUA 
• Audicidn de cuenloo, le)endl1 y poem11 ~Ido> por el rnonlto 1. Juegoo con polobllS p111 t1mb11t ti 

ptl'IOl'lltf prtndpll en Ln cuento o relato 

2 Leduro 

• led!XI de wenlos y poemas de un ntf1o 1 olro t11fio 

2 Re'Ml6nyatAcccnlCCl6ndelel'!os 

3 Etabcnción d~ campos s.ernán!icos 
50bre lemn certJnos 1k>s11umnos 
oí<~•. 11111T11les, IM11. ob¡<los de uso 
OSCollr 
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EJES GENERALES 

LENGUA HABLADA 
EJES TEMA neos 

CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y 
ACTITUDES DE LA LENGUA HABLADA 

1. F1uidez en et desarrollo de d~logos. narrxionn, 
descrlpciann '(~sobre Uf'I leml 

2. Expx.oón de temas con el apoyo de díwer'lol maltn1lel 'f 
reano1 griícos 

3. AdecuaCJ6n del tono y volumen de voz en In dlver&as · 

~-
' NOONI de Wllemnción en dllCl.ISIOntS Rttpelo 11 lt.m0 

5.~rreallzación~e~ 

SITUACIONES COMUNICATIVAS DE LA 
LENGUA HABLADA 

1.N1mCIOn 

• N.,,•c:IOn de 1ucete11 y vivendn, de histottl• ruin o 
llClldll, Incluyendo ptfl()NJCI y siguiendo W\l lec:uendl 
cninolOga 

2 Oelcripc:IOn 

• DetcripclOnde objetos, personas, lugares e lulttlcionelde 
libros ponll!ndo atenoón en lol detalles "/ dKllcando mgot ; 
impottantea y .elrtudea de personas 

3.-

• DlcUllOn en grupo p.m tomar 1cuerdol sobrt nunlot de 
inlerk comUn, rrspel•r111o l!l lumo acordado ¡Mini rittrvenit 

4 Eipoo..ic:iOn 

• ErposiciOn de temu tomadot de In asignatum def plan de '. 

~IOI 

OGTVE 

ESPAÑOL 
TERCERO DE PRIMARIA .. 

LENGU/\ ESCRITA RECREACION LITERARIA 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES CONOCIMIFNTOS, HABILIDADES Y 
DE LA LENGUA ESCRITA ACTITUDES DE LA RECREACIÓN LITERARIA 

1.ltdl.Rerivozabdelf'!!to,,;:wqilol,delos~y 1. ApreclW6n r .,....dón.., ,;gMado .... balengvn. _ ....... 
adlvu'lanns, dichol. chilt•. eaneionel, coptas,~ y 
..,:~Mll..,.1nD:o.tll'tradielot'm 

2. flabneidn de ~delcdot 1. Oadón dete:dos lll!!t.Y'lol9R ~ ~ 'f Wdvl 

l.lnlerca-de ......... ewlooporloo""""" J. Cteacl6n de distintn 'ltnki'h."S IObfe un mismo cuento y 
de hls!onetn e.obre un tern1 dado 

4 Datotdeldcnbf"ICICIOnoeunaeart1 deltll'll!arioyrrm'lentc 4 Repr~lcióndecucilas 

5 Contr.m'ento de drwn'.11 UIOI dd orden alf~ 

6 Conodmltrd:o de la llllldld del chcdonlno 'f IU UIO SITUACIONES COMUNICATIVAS DE LA 
RECREAGIÓN LITERARIA 

1 ktcnl1fa ··~de 111 Plt1n pnnclptlel de un llbto 1. R1ttcacl6n 

ll Cdeni1flCllJOn de las pat1M pmclpMt de 161 periódico - Ledin indl'lldual, por P51'$• y por equipa delol '1wol 
diaponíb!N en el Rincón de L.edw1 o en &I bit>fdea dd aull 

9. ~· de lnlorm...:lón en llbro9 de contull1 • lnveatlgaclón sobre Unt()net.. coplas y m'IOI ttfte lot 

f•mlhlret o conoddol de °' akJmno& 

10. Elaborld6n de ÍIChH blbelogriflCl'J ~·~ (~ SulOf y • Tr1n1formación de wenios modlfando el tlnll, 1fgún 
IQoAa) peflOl"\aje o algww artuacl )n 

11. ledLP de mtructMJI ~ 2 CrtldOn 

12 Mlntjo de .. dMI& IUbica ·Elección de m lem1 o a.itrio pm ll ellbcndOn de 
hlltoritfas 

13 Usodt~ldr119R". YyY l. Recq>i¡aón 

14. Uso de In 1lllbl1 "ca". "co". "cu'", '"que", "qui"" • Recopiladdn d.: lraba~,un. adMnlnl:ll, ddlol y 

' 
cfustH, comparKión entm tllos e idenbfcación de IUI 
elernentosc..radtrflticos 

15 UJOdolos~1"'0"7V 

REFLEXION SOBRE LA LENGUA 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
ACT:lUDES COMUNICATIVAS DE LA 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENG~A 
1. Reconcci'nleriode paiabnm lnd~ de ut0comUn9Rel 
npai'ial hablado en 11 loc:alild 

2 l<Sentiíaeiónct.....;..:..~·~· .... ..,,_t 0 "1cnclofm 

l R-oyut0dolllll<lll.,."°'ydoloo~ 
eallfa!IYOI 

4 Reconocimienlo y UIO de•» \'el'tlot, fl~O di los 
liempos wrt.11n· pt"Ken!e, ~y ltAllO 

5 R~..onodmk!nl., dt tu en :Iones lnlt1log.UV.1 y 
e1ciun1t ..... n 
6 kfenltfadóo de 1Mllmol y anlf.Wmot 

1 Reconocimlenlo J UM> de ¡:111bt11 hotnó1Wn11 

8 Arnpkad6n del V"'lt•blbrio • rartir de 11 ~bcncidn di 
Clmpol serNnlicos 
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EJES GENERALES 
LENGUA HABLADA 

EJES TEMA neos 
CONOCIMIENTOS, HABIUDADES, ACTITUDES 

Y SITUACIONES COMUNICATIVAS DE lA 
LENGUA HABLADA 

1."--
·"--dolemlt-on~P'f'il-• ·-2. Oeblt• 

• Elecdón drt un lema pn doblli" 11'111111.U 

. lrwee!l;.aon ndlvldl•I dtil ttml i-om perUe.tsllr en el dtblte 

3 U. debll:es como lcrma de tratamierto dt temas 

- EJ.,tUoodee>¡nslóncnl 
·Llr1.rdóndeldrtltt:contra11areletnerto9ypsrt01devtsbl 
dlltnotpn9c:onor..tnlen!odlU'ltll'nl 

4. LI ~. c:cm:• un Q6nero per1odl1hco y su utilidad rn 

"""'""""' · l.eclln de ñe'tilttl dlYnll qtJI IP91VW1 l"f1 ef pmódlc:o O 

qur formen patt8I di Rwot 
5 RAinción de ertJMtn 

. DetenniMd6l'I del lm\I r cbjetlvo di 11 ~ 

o ·P'--~•to-·-'· .... :.. ..... ·~.distnbua6ndl 
~.-dopenonnque ... .;. • ... ....._, 
. f11tJcnc1onet dtD'-bwtrcuettW1ino1 

• Uso ldec:uado de llgl'IOI de ptnUIOOn en 11 lraMCnpción 

DGTVE 

ESPAÑOL 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

LE~IGUA ESCRITA RECREACIÓN LITERARIA 

CONDCIMIENTCS, HABIUDADES, ACTITUDES CONOCIMIENTOS, lfABIUDADES, 
Y SITUACIONiES COMUNICATIVAS DE lA ACTITUDES Y SITUACIONES 

LENGUA ESCRITA COMUNICATIVAS DE lA 

1. ledl.n do ...... ,_ y lej<ndu 

1.IJlodo_y,. ...... ~ • ledl.n -.di do rnloo, flbUH y i.y.ndai do la 
lrl<fdón rnefcana o lrlomodona¡. eor.,..-, con 
lolproducloedeiltrw:ldónoralde•.Jc:omunlcll<t 

. U fund6n de In ccn._ en un talo 2. ledur"I de c:wnf'09, polmll J obral a!MUI de la 
lltrltur.~dllllgfoXX 

• LI tl.liCi6n do lotpwtnfesla fl'l "1111tO l. Oltlnc:ldndo ........... llempo, .. podoy 
•mblertel., ... rwrllNtt 

2. El-dol¡Uónllr¡O ·CIOOerl1tlcH pú:xilógic.11 de lol ~tet 

3EIU10doloo-~ • El maneio del lll'fT'ICJO en 11 otn 

e U.OdolK'll!ttoen,,tlcoycfwaf:ico · Oisti'dón.Ue ti noca0o (te ~pad:J y 11 de lrnb!enl:I 

. Ln l'9gllt drtl0ef'tu1Ci6n tienen ~qui idc8n c. LKhn dt obru drwMtletl de 11.1ore1 mnbno1 
anibioa de lftkSo er palabm ió6reb• --.,,.~-""'"'"""- - lecttn tn dne dt otn1 lrltrl5et brfYt'I Wfistl 

del!tm11ydlilltllamllnlo 

. Palrbrn con ICe1to enfMico . Cndertlllc:n fOl'l"l'Ms dr In*"" draN!ic.n 
penonijel, cUlogoa, neenH. cuaJros, 1dos, -5 u.o dt atwftlltlnr, • El uso etpedll de 11 piriJKidn en tn obrn ........... 

---llbr1'411>n•yli¡¡lal 

· ln ltlrmalufas mh UIUl$et. S9wfadoyempll0coneclO 

. t.n 11g111 mH U1U1tes Signd"ada r empleo correcto 

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

CONOCIMIENTOS, HABIUDADES, ACTITUDES 
Y SITUACIONES COMUNICATIVAS DE lA 

REFLEXIÓN SOBRE lA LENGUA 

1. lllrldlciónOtllcanomri-c:Uhnl~ 
·l~,rnftooohiltorf11comornonlf.mcionesdo1N 
lrad'cl6nCtllltnllll'C<tlrlf 

2. Reci.not. no verbllet de 1poyo 1 la lengut 

• Wll&lt dG lot elemonlot qu1 forman un e1rtel 

• Elaboración de canelet pot bl equipot pww '°' empudol en 
la et.euela con 1.1"1 rnotiw deíini::1o Retaddn entre tl!ldol 1 
Ouslrldón 

J El prod"ocado en la or-. '"~ 

·Ell>'l'fado...,..,.,ylncua-y""""'oodtllljeto.ll 
tL.lltiónde 1ot wrbol ..,yesw, yde pmcer, U:lr,quedlr, 
logar 

·El ~\'tfbafyla ICddn dol oujdo 

• Tiempoo únplet del modo IUbORNo (pteserQ r pret!tlol 

· El rJgnifocado temporal de loo-en modo oulJjunlNo 

·Lll IObJrdinad6n de lolvtrtlol ~r:nmodo ~ 
• ...,~corM*r:n moda indicatMJ 
·LoodoobpoldolerrnNdonesdelpretlllodo~ 

· Prklicas en redKtiones 

5 LOS liempol Wlf1)ales 
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EJES GENERALES 

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN. 
MUSICALES 

EJES TEMATICOS 
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAi.ES · 

1.ldenl1focaci0n de sonidos que,. P<JOden p!!Jducir con part~ 
del """JIO y objetos dcl enlomo 

2. PercepclÓn y·~ de las ca1>cteristicls de los 
sorudos lntensldad(fuertes y~les),duración(largcsy 
C<Jl1os). 1ftU11 (pies y agudos) 

3 lden~rocacJOn del"""° 1 na!Uf>l y musk:aQ 

4. Cootd1naa6n entre 50Ndo y l'l'ICMmienlo corporal 

5 A¡irtcloclln y ¡ric:t1c1 de rondas y tllllos lnlanllles 

OGTVF. 

EDUCACIÓN ARTISTICA 
PRIMERO DE PRIMARIA 

DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN 
PLASTICAS 

DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN PLÁSnCAS 
1.8J¡J!oraci&1del~:geslollldalesyll'<J'llmlen!os 1. ldenlif1C1Cl6n de formas, .:ciorfs y texturu de obje!os def 

oorpcnlosquellizMlll- entorno 

2. TenWM!lltenslón, aJ'lrlcwl_,¡\n de rraMlienlOS 2 ldenl1í<acilndelos-11ptimanosye~acióncon 
c:ctpo<illes mezt~I 

3 C<Jon!1naclón del lll<JYVNri> caporal. desplwmJenlOS 3 Olbujobbre 
Sll11pi<s 

4. Reprt'Sef'Üeión corpcnl rftmtCI de sern 'f renómenos 4 Mai!lp.llaaón de maten111's moldeables 

5Prklade)t'9g(ll.,I- 5 Reprnenlaclón de objetos • Plf1J' de modelado 

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN 
TEATRALES 

APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN TEATRALES 
1. Juego leotrl!: represetáclón dtclljetos, ..... y,....,,,..,,.. 
del enlomo y lltllelor<s cdlllwl 
2. Arimaci6n de objetos 

3. Conll:rucción de lfltrtl 

• Re¡nser<ación con 1n .... 

S. Reprnerücl6n de 1Mc6U1 
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EJES GENERALES 

DESARROLLO PERCEPTIVO· 
MOTRIZ 

EJES TEMATICOS 
DESARROLLO PERCEPnVO·MOTRIZ 

1 lden!Jfadóndelequillbl1o 

• Dlfefenles formas de desplanmler«o en ireas deWnbdn 
por llntn. r.gura1 o tlnen mart:ldll sotn el pilo, 
.-..yendo puntos de •poyo 

2 Marvfesfadón de tl'IO'Mllentos con uno y Olro lado de{ 

Cue<pO 

·Lanzar. atrapar, golpear, tx..lat. manrpularcon un.a yotrl 

ma'° 
·Patear, g1r¡r y Mbr con uno y otro pie,a pe rirmey con 
des¡ilazlmlelllos 

3 Expenmentaa6n del rtmo memo y esllmull"6n del 

""'""° • Sdlf 11 cuerda ibremenle 

• Siilar la cuerda sigu6endo UN1 melodl1 -- • OrierUe"'1enelespocioyelllernpo 

l" · Df!'lpiaumientos· 1futt1, ldenlrtl, lfrjs, ldeilnle, ambl, 

""'JO 
5 Cooo2if\I06n de mownientos ll!CIJeflC»dos 

· Juego ·El m1nnero· 
ó ldentlfcaaón de poslll'H def tuefPO parl Mar~ 

-E,erocm ese pe, ROtados y ICOltldol 

1. P.:e>..i¡acaón ycorh::clón l'l1lllCIAar utiftzandoeslirrUos 
mualesy•-
• JIJl!90 ·Los enanos· 
8 R!'Spir3JCJ6n abdominal 

· Rnpirac'6n y espratl6n por &a bota. tratll'Oo de mantener 
un globo o una pluma en el 1re al rspqr 

OGTVE 

EDUCACIÓN FÍSICA 
SEGUN!lO nE PRIMARIA 

··--
DESARROLLO DE LAS FORMACIÓN DEPORTIVA BÁSICA 

CAPACIDADES FISICAS 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FORMACIÓN DEPORnVA 8ASICA 
FISICAS 

1 Mlnrt'esllclón de fUllfZIS en diferentes partes def cuerpo· 1. Juog¡s or¡¡•nlzados pora la lnlclac:l!n en la pr6dlcad~ 

brazos, plemu, - ylmo deporte 

• J•lat o tn1P'.flt objetOI de mfertn:e wli.men con dNerl.11 • Mlnl¡>Jlaclónde peiolitde W111 &lmilares1 lnque oe usan 
porlncl.t""'pc> enllloilbol.-yWilbol 

2. MIM"""'6nde-ene&:r1mco<11s(quince 2. McMmiieltos bHlc:os icertitlcados a:m> l'l.ndamenl:os 
metros) depof1ivol 
• Juegoo· "Piolas y wdln", "Llnzlderl", "Mlnllls ·Patear, sallar. bc(ar yt111zar, utl1zando pelcin de \.inl 
Qbentt!-· y·Ac.1.rón de Ll'I fandargo· 

J ESlmJlaclón de 11 _,,.,. IO llCCUa-•de 

tresmlrlltos 
• Juegos "El pa.luelo", "Robar bnlerl", "P"811" 

4 Est1rn...illei6i de 11 n.idbllldad rn rnovtmlenfm amplios 

• MoWTWenlot crc•n con im brazos ftendidot 
• Flc.aon•, torllonel, &denslonl'l 'f rtUdonel con 
mernidldel•-.~re11or11y1nn:o 

--
PROTECCION DE LA SALUD 

PROTECCIÓN DE LA SALUD 

1 l.lldMWfislclc:orno.-p1t11-ltWIO! 

2. ltnpOl1lnda de 11 Nglene PI" la c'lnWlldón do 1t Wld 

• 1.1 mpcx1lncli deldelcln:"""' re<:upnr ll*gla 

J. IO"j)0111ncil do cuidlr 11 Mldlo 

• Cuidldodel espodoon el 'I'" 11 rullZJ la --
llroau!lvl 
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