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1. REFLEXIONES IMPRESCINDIBLES 
 

Eurídice Sosa Peinado1

Ma. Eugenia Toledo Hermosillo1

 
Consideramos que leer detenidamente las reflexiones que aquí presentamos le será de gran 
utilidad porque en ellas ubicamos el contexto teórico, metodológico y práctico a partir del cual 
se elaboraron los programas de estudio de los componentes básico y propedéutico de la 
Estructura del Bachillerato Tecnológico. 
 
Tal ubicación la hacemos, mediante la recuperación de las interrogantes, los comentarios, las 
objeciones, las confusiones, los planteamientos, las peticiones académicas ... que los y las 
docentes del Bachillerato Tecnológico, cualquiera que sea la función que desempeñen, han 
venido planteando, en diversos foros, con respecto a los programas mencionados. 
 
Al revisar estos programas podría ser sorprendente o desconcertante para usted darse cuenta de 
que: 
 

• no tienen un formato común, rígido y tradicional como suele suceder con casi todos los 
programas; 

• el único apartado homogéneo es éste, el de las reflexiones imprescindibles; 

• todos los demás apartados presentan muy diversas formas de escritura en la 
construcción del discurso;  

• estas formas se relacionan con un discurso abierto que recupera procesos y no con un 
discurso cerrado que dicta lo que “debe ser”, lo que se “debe hacer”, “lo que se debe 
pensar”...;  

• En lugar de dar instrucciones: 

a. Se presenta la historia de la elaboración de los programas. 

b. Se expone la estructura de la materia (disciplina), así como la de cada asignatura, a 
partir de sus conceptos fundamentales y subsidiarios. 

c. Se muestran ejemplos y sugerencias acerca del cómo hacer y del cómo pensar 
aquello que se aconseja en dichos programas, es decir, se expone una estrategia 
metodológica pertinente y relevante para desarrollar la materia (disciplina) y, por 
lo tanto, las asignaturas. 

 

                                                 
1 Profesoras Investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional y Asesoras en el proceso de elaboración de los 
programas de estudio del Bachillerato Tecnológico. 
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Además de lo anterior, se presentan, por supuesto, los propósitos de la materia (disciplina) y de 
cada asignatura. 
 
¿Por qué no dar lugar a formatos comunes, rígidos y tradicionales? ¿Por qué dar lugar a la 
diversidad de escrituras y construcciones discursivas abiertas a la recuperación de procesos? 
¿Por qué dar lugar a la historia del proceso de construcción de los programas? ¿Por qué 
presentar la estructura de la materia y la de cada disciplina, a través de sus conceptos 
fundamentales y subsidiarios? ¿Por qué mostrar ejemplos y sugerencias acerca del cómo hacer 
y del cómo pensar aquello que se aconseja en dichos programas? Son algunas de las 
interrogantes que iremos respondiendo a lo largo de este texto. 
 
Con este fin queremos plantear, en primer lugar, que la elaboración de dichos programas fue 
alimentada por una propuesta de intervención educativa original, denominada “Integración de 
contenidos en la práctica docente de la educación básica y media superior” de la cual somos 
autoras. 
 
En esta propuesta planteamos dos premisas fundamentales: es indispensable que  cualquier 
cambio educativo se realice con la participación de los docentes y a partir de la transformación 
de la práctica docente, porque lo que no cambia en la cotidianidad del aula es imposible de ser 
transformado desde la normatividad, es decir, desde el “deber ser”. 
 
La participación de los y las docentes frente a grupo en cualquier cambio educativo, en este 
caso específico, en la construcción de los programas de estudio de los componentes básico 
y propedéutico de la estructura del Bachillerato Tecnológico ha sido de vital importancia, 
además de una experiencia inédita en nuestro país y en muchos otros países del mundo, porque 
hoy por hoy los y las docentes son las autoras y los autores de tales programas. Lo fundamental 
de su autoría consiste en que  ellas y ellos son quienes: 
 

• conocen las materias (disciplinas) y pueden repensarlas para reconstruirlas en 
torno a conceptos fundamentales y subsidiarios, así como a categorías. Por 
tanto, son docentes que, después de esta experiencia, piensan el aprendizaje  
como un proceso de construcción de estructuras conceptuales y categoriales 
que requieren de situarse en contextos pertinentes a los educandos; 

• se enfrentan, en la cotidianidad del aula y la escuela, a las posibilidades e 
imposibilidades de que los educandos construyan o no su propio 
conocimiento. Por tanto, son ellos(as) y sólo ellos(as) quienes pueden 
elaborar y desplegar estrategias centradas en el aprendizaje innovadoras para 
arribar al proceso de aprendizaje planteado en el inciso anterior;  

• Pueden transmitir a sus colegas su experiencia de construcción de los 
programas, a partir de lo cual se abren condiciones de posibilidad para 
generar producciones constructivas -en la docencia, investigación y difusión- 
que se multipliquen geométricamente. Asimismo, pueden transmitir dicha 
experiencia a sus estudiantes con los mismos resultados. Esta transmisión es 
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posible debido a que han pasado por la experiencia de construcción, en este 
caso, de los programas. De otra manera dicha transmisión es imposible 
porque nadie puede transmitir lo que no tiene; y 

• Pueden hacer realidad cualquier cambio en la cotidianidad del aula y de la 
escuela o pueden hacer de él una simulación. 

 
Lo sorprendente o desconcertante de los programas de los componentes básico y propedéutico 
también se debe a que forman parte de un currículo que no se ubica de ninguna manera en la 
Tecnología Educativa y, como consecuencia, no se fundamenta en los enfoques que lo conciben 
como un sistema tecnológico de producción o como un plan de instrucción. Concepciones 
ampliamente difundidas los últimos 30 años que ya mostraron su enorme ineficacia. 
 
Por el contrario, tales programas se sitúan en un currículo que recupera las premisas pertinentes 
y relevantes de tres enfoques contemporáneos que  lo conciben como: a) una estructura 
organizada de conocimientos, b) un conjunto de experiencias de aprendizaje y c) una 
reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción. 
 
Como estructura organizada de conocimientos, los programas de estudio: 
 

• son una expresión sustantiva y sintáctica de las disciplinas, por esta razón, se 
elaboraron a partir de pensar los conceptos fundamentales y subsidiarios, así como las 
categorías estructuradoras de cada disciplina;  

• se orientan a desarrollar modos de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la 
experiencia del Ser Humano. Como consecuencia, tales programas se encaminan hacia 
la constitución y el despliegue de un pensamiento complejo o categorial en los 
educandos; 

• posibilitan la construcción de múltiples relaciones entre contenidos y procesos, así 
como entre conceptos y métodos, por tanto, en los programas elaborados se distinguen 
tres tipos de contenidos: los  fácticos o informativos, los procedimentales o 
metodológicos, así como los actitudinales o axiológicos. 

 
Como conjunto de experiencias de aprendizaje, los programas de estudio se elaboraron a 
partir de pensar la educación tecnológica como el despliegue de procesos de aprendizaje desde 
su integralidad, es decir, de procesos en los que se pone en juego tanto la objetividad como la 
subjetividad porque quienes estudian son considerados como sujetos de aprendizaje y no 
objetos de enseñanza. En este sentido, dichos programas: 
 

• abren condiciones de posibilidad para contribuir a la constitución y al despliegue de 
sujetos;  

• proponen una metodología para operar y desplegar tales programas, cuyo punto de 
inicio parte de recuperar las experiencias de los educandos, mediante la identificación 
de sus intereses para relacionarlos con las necesidades institucionales, estatales, 
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regionales, nacionales e internacionales. Esto es posible, a través de “Temas 
Integradores” que se desarrollan a partir de “Secuencias Didácticas”. 

 
Como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, los programas de estudio 
elaborados por las y los docentes favorecen la reconstrucción sistemática del conocimiento y de 
la experiencia. Con este fin tales programas abren condiciones de posibilidad para que cada 
docente reinterprete los programas de acuerdo al contexto, así como a las necesidades de 
aprendizaje que se le presenten. De esta manera es posible que cada docente elabore múltiples 
diseños para la operación y el despliegue de los programas, a partir de la formulación de 
criterios que orienten tal reconstrucción. Por ejemplo: 
 

a. Criterios para la elección de los contenidos, para su organización en temas 
integradores y para su desarrollo a partir de secuencias didácticas. 

b. Criterios para la formulación de temas integradores. 

c. Criterios para el diseño y desarrollo de secuencias didácticas. 

d. Criterios para la evaluación del aprendizaje, así como para su traducción en 
calificaciones. 

 
Que sea posible que los(las) docentes reconstruyan los programas de estudio significa, en los 
hechos, que son abiertos, flexibles y dinámicos. Esto implica que serán operados un semestre, 
después del cual podrán ser reestructurados a partir de la recuperación de las experiencias 
obtenidas como resultado de su puesta en marcha.  
 
En tanto los programas de los componentes básico y propedéutico comparten las concepciones 
y características expuestas anteriormente forman parte de un proyecto global, integrado, flexible 
y abierto, cuyo propósito es contribuir a la formación de un pensamiento categorial en los 
sujetos, al despliegue de su subjetividad, así como a la realización de valores que les permitan 
pensar y actuar en lo cotidiano del aula y la escuela. Tal formación, despliegue y realización es 
el medio a través del cual es posible que los educandos accedan al mundo de la Ciencia, la 
Técnica y la Cultura para incluirse, de manera digna, crítica y creativa en la sociedad 
globalizada del siglo XXI. Es decir, para incluirse en esta sociedad desde una posición valoral e 
informada que les permita acercarse, lo más posible y en un proceso de aproximaciones 
sucesivas, al ejercicio de una ciudadanía plena. 
 
A fin de lograr tal propósito, a cada uno de los programas de los componentes básico y 
propedéutico subyace una concepción de educando, de docente, de aprendizaje, de enseñanza, 
de planeación de la enseñanza y de formas y medios para desplegarla, así como de evaluación. 
 
El educando es un sujeto de aprendizaje y no un objeto de enseñanza. Como sujeto es capaz de 
pensar, actuar y sentir, a partir de su esquema referencial que, de acuerdo con Bleger, “... es el 
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conjunto de experiencias, conocimientos y afectos ...” 2, con base en los cuales es capaz de 
construir nuevos conocimientos, así como de construir relaciones entre este conjunto y su 
entorno familiar, comunitario, estatal, nacional, regional e internacional. Es un sujeto que, 
durante la construcción de conocimiento, desarrolla no sólo su dimensión intelectual –en el 
sentido cognoscitivo-, sino también la afectiva y la física. Por lo tanto, es un sujeto integral para 
el que no es suficiente pensar y hacer al margen de sus afectos y su desarrollo físico. 
 
El(La) docente es también un sujeto en el sentido planteado líneas arriba; como sujeto cuenta 
con saberes, conocimientos y experiencias sobre su materia de trabajo que es la enseñanza. A 
partir de ellos es capaz de reconstruir su enseñanza y los programas de estudio para construir 
nuevos conocimientos al respecto. Es un sujeto que deja de ser el dador(a) de información para 
convertirse en un(a) docente mediador(a), es decir, en un(a) docente cuya función es ayudar a 
los educandos a construir conocimiento, así como a construir múltiples relaciones entre el 
conocimiento y la realidad. Esta ayuda significa que el docente, durante el proceso de 
enseñanza, juega diversos papeles hacia cada sujeto en particular y hacia el grupo en su 
conjunto. Por ejemplo, en algunos momentos funge como asesor, en otros como facilitador de la 
comunicación y en otros más como informador. En este sentido el docente es un mediador entre 
el educando y el conocimiento. Al desplegarse en este sentido, por la vía de la docencia, la 
investigación y la difusión, construye conocimiento sobre su materia de trabajo y reconstruye el 
programa de estudios que despliega en el aula.   
 
El aprendizaje no puede ser, entonces, un producto observable y medible solamente, es también 
y primordialmente un proceso, durante el cual el educando recorre un camino y, en ese 
recorrido, va dando cuenta de sus aprendizajes a partir de diversos productos que puede 
elaborar en distintos momentos del proceso, sin embargo, como dice Bleger “... puede haber 
aprendizaje aunque no se tenga la formulación intelectual del mismo. Puede también haber una 
captación intelectual, como fórmula, pero quedar todo reducido a eso, en cuyo caso se ha 
producido una disociación en el aprendizaje, resultado muy habitual de los procesos 
corrientes”3. El aprendizaje tampoco es un producto cien por ciento objetivo, es también un 
proceso subjetivo, ya que quien aprende es el sujeto, un objeto es incapaz de aprender.  
 
La enseñanza es un proceso mediante el cual cada docente contribuye a que sus estudiantes 
construyan su propio conocimiento en términos de contenidos fácticos o informativos y 
procedimentales o metodológicos. Durante este proceso, la enseñanza contribuye también a la 
realización de valores en la cotidianidad del aula y de la escuela, así como a la reflexión sobre 
los valores realizados. Una enseñanza de esta naturaleza debe “...tender a moverse hacia lo 
desconocido, a la indagación de lo que no está suficientemente elucidado...” 4. Entonces, la 

                                                 
2 Bleger, José, Grupos Operativos en la Enseñanza, en: “Temas de psicología (Entrevista y grupo)”, Ediciones 
Nueva Visión, México, 1983, p. 70, pp.57-86, 117pp. 
  
3 Bleger, José, Grupos Operativos en la Enseñanza, en: “Temas de psicología (Entrevista y grupo)”, Ediciones 
Nueva Visión, México, 1983, p. 63, pp.57-86, 117pp. 
4Bleger, José, Grupos Operativos en la Enseñanza, en: “Temas de psicología (Entrevista y grupo)”, Ediciones 
Nueva Visión, México, 1983, p. 62, pp.57-86, 117pp. 
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enseñanza es un proceso mediante el cual es posible desplegar en los educandos la curiosidad, 
la imaginación, la fantasía y la capacidad de interrogarse e interrogar a la realidad. 
 
El conocimiento disciplinario no está dado ni acabado, se ha ido construyendo a lo largo de 
siglos de existencia de la Humanidad, por lo tanto, es producto de su Historia. Su construcción 
es un proceso que se ha desplegado debido a la curiosidad, a la necesidad de encontrar 
explicaciones a fenómenos, hechos, situaciones o circunstancias de la realidad, a la necesidad 
de preguntarse por ella, de construirla y reconstruirla, de cambiarla, de reorientarla, de 
controlarla... Entonces, el conocimiento se ha generado a partir de procesos en los que se 
despliega el pensamiento, la acción y la actitud de los seres humanos. Por lo tanto, como dice 
Bleger “... lo más importante... no es el cúmulo de conocimientos adquiridos, sino el manejo de 
los mismos como instrumentos, para indagar y actuar sobre la realidad...” 5. La relación del 
conocimiento con la realidad hace que sea imprescindible dar cuenta de él, a partir  de sus 
contextos de producción y aplicación y no sólo de sus productos, así como de reconstruirlo de 
manera integrada, es decir, en sus relaciones con diversas disciplinas. 
 
Una consecuencia de esta concepción es que en los programas no se presenten largas, 
larguísimas listas de contenidos, agrupadas en unidades, en cada una de las cuales se definen los 
objetivos generales, particulares y específicos, porque esta sería la forma de presentar un 
conocimiento concebido de manera fragmentada sin relación entre contenidos y sin situarlos en 
los contextos pertinentes en los que se produce y se aplica el conocimiento. En lugar de ello se 
presentan mapas, organizados a partir de conceptos fundamentales y subsidiarios que 
contribuyen a la construcción de cinco categorías: espacio, tiempo, materia, energía y 
diversidad. 
 
La planeación, así como las formas y medios de la enseñanza no son fragmentadas, cerradas ni 
rígidas como la de las cartas descriptivas que no dan lugar a la diferencia ni a la multiplicidad 
de construcciones, sino a una homogeneidad que pretende tanto la objetividad del educando, del 
docente, de la enseñanza y del aprendizaje como la previsión de todos los eventos que pudieran 
llegar a suceder en el aula. Por el contrario, proponemos una planeación, así como formas y 
medios de enseñanza integradoras, abiertas y flexibles para dar lugar a: 
 

a. La diferencia, porque sin diferencia no hay sujeto ni construcción posible. Sin 
diferencia hay objetos de enseñanza 

b. La multiplicidad de construcciones, debido a que cada sujeto construye a partir de 
sus esquemas referenciales, los cuales son diferentes de sujeto a sujeto y,  

c. lo imprevisto, porque durante los procesos de construcción se despliega el sujeto y 
es posible producir innovaciones, las cuales son imposibles de prever, es decir, 
nunca se sabe a priori lo que se va a producir cuando se trata de innovaciones. 

Una planeación integradora, abierta y flexible, incluye la realización de secuencias didácticas, a 
partir de las cuales se construyan múltiples relaciones entre la imaginación y la posibilidad de 
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simbolización de los educandos. Por esta razón, en los programas de cada asignatura se presenta 
un ejemplo de secuencia didáctica que pretende mostrar una planeación con estas 
características. 
 
Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres bloques: apertura, 
desarrollo y cierre. Las actividades de apertura son aquellas, a partir de las cuales es posible 
identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos 
previos de los alumnos. A partir de tal identificación y recuperación, se realizan las actividades 
de desarrollo mediante las cuales se introducen nuevos conocimientos científico-técnicos para 
relacionarlos con los identificados y recuperados en las actividades de apertura. Las actividades 
de cierre son aquellas que permiten al educando hacer una síntesis de las actividades de 
apertura y de desarrollo, síntesis entendida como aquella que incluye los conceptos 
fundamentales y subsidiarios, así como las categorías: espacio, tiempo, materia, energía y 
diversidad construidas durante estas actividades. Entonces, al realizar una secuencia didáctica 
se desarrolla la dimensión fáctica o de conocimiento para introducir al educando al mundo 
científico-técnico. 
 
Introducir al educando a este mundo es fundamental, pero insuficiente. Es absolutamente 
necesario abrirle las puertas del mundo de los procedimientos de tal manera que sea posible 
desarrollar la dimensión procedimental o metodológica. Por lo tanto, durante la realización de 
cada actividad de una secuencia didáctica es primordial que, además se recuperen e identifiquen 
los procedimientos que utilizan o conocen los educandos para, en las actividades de desarrollo, 
introducirlos a nuevos conocimientos procedimentales o metodológicos. En las actividades de 
cierre, la síntesis consiste en dar cuenta no sólo de los contenidos fácticos, sino también de los 
procedimentales. 
 
Abrir a los educandos el mundo científico-técnico y el de los procedimientos, también es 
primordial, pero igualmente insuficiente. Es forzoso abrirles las puertas del mundo de lo 
axiológico, a fin de desarrollar, en ellas y ellos, la dimensión valoral o actitudinal. Como 
consecuencia, durante el desarrollo de cada actividad de una secuencia didáctica es primordial, 
además de desarrollar los contenidos fácticos y procedimentales, realizar valores. Nos referimos 
a los Valores Universales: Libertad en sus tres vertientes: de expresión, de elección y de 
tránsito; Justicia en sus dos vertientes: igualdad y equidad y, a la Solidaridad en sus dos 
vertientes: colaboración y ayuda mutua.  
 
Los criterios, planteados a manera de preguntas, a partir de los cuales es posible evaluar si una 
secuencia didáctica está correctamente estructurada son los siguientes: 
 

a. ¿La secuencia didáctica se ubica en un tema integrador? ¿Cuál es ese tema 
integrador? 

b. ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de apertura? ¿Cuáles son? 
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c. ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de desarrollo? ¿Cuáles son? 

d. ¿La secuencia didáctica cuenta con actividades de cierre? ¿Cuáles son? 

e. ¿Existe coherencia y congruencia entre las actividades de apertura, de desarrollo y 
de cierre? 

f. ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 
contenidos fácticos? ¿Cuáles son?  

g. ¿Las actividades que constituyen la secuencia permiten la construcción de una 
categoría? ¿Cuál es? 

h. ¿Las actividades que constituyen la secuencia favorecen la construcción de 
contenidos procedimentales? ¿Cuáles son?  

i. ¿Las actividades que constituyen la secuencia propician la realización de un 
valor? ¿Cuál es? 

j. ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar a la producción de los 
educandos? ¿Qué productos se generan? ¿Cuáles son los criterios para evaluar 
tales productos? 

k. ¿Las actividades que constituyen la secuencia dan lugar al trabajo individual y 
colectivo de manera sistemática y continua para que los educandos transiten en un 
circuito individual-colectivo-individual..? 

l. ¿Las actividades que constituyen la secuencia contribuyen a que los educandos 
transiten, de manera sistemática y continua, en un circuito imaginación-
simbolización-imaginación..? 

 
En el contexto de las secuencias didácticas se incluyen las prácticas de laboratorio, de las 
cuales es absolutamente necesario cambiar la concepción que, hasta ahora, se tiene de ellas 
porque de ninguna manera se conciben como la comprobación de la teoría. Continuar 
desarrollándolas tal como hasta ahora se ha hecho, contradice la propuesta en la que se sustenta 
la Reforma Curricular del Bachillerato Tecnológico porque no contribuyen: 
 

a. A formar en los educandos un pensamiento categorial que combine la dimensión 
fáctica y la procedimental. 

b. A que los educandos construyan su propio conocimiento acerca de los temas 
tratados en tales prácticas. 

 
Desde la perspectiva de esta propuesta, hacer estas dos contribuciones serían los propósitos que 
debieran tener dichas prácticas. A fin de lograrlos es conveniente analizar cada una de las 
prácticas de laboratorio para identificar qué contenidos fácticos y procedimentales se despliegan 
a partir de cada una de ellas, así como la pertinencia y relevancia de introducirlas como parte de 
la secuencias didácticas que se realicen durante el semestre. Entonces, es necesario reformular 
las prácticas de laboratorio para que dejen de ser recetas que los educandos deben seguir al pie 
de la letra sin comprender su intencionalidad y sin poder desprender de ellas las conclusiones a 
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las que se les solicita que lleguen. Como consecuencia, es necesario transitar de la aplicación 
lineal y mecánica de recetas hacia la construcción de contenidos fácticos y procedimentales. 
Pensar y realizar así las prácticas permite que formen parte de cualquier bloque de actividades 
(apertura, desarrollo y cierre) de las secuencias didácticas porque su ubicación, depende de su 
intencionalidad. Si esto es así, el ordenamiento de las prácticas de laboratorio dependería de su 
pertinencia y relevancia en relación con el tema integrador y la secuencia didáctica. 
 
A fin de que un tema sea integrador es necesario que cumpla con los siguientes criterios: 
  

a. Que surja de los intereses de los educandos. 

b. Que permita relacionar tales intereses con las exigencias y los retos comunitarios, 
estatales, regionales, nacionales y mundiales. 

c. Que se relacione con la vida cotidiana de los educandos. 

d. Que permita relacionar la vida cotidiana con el conocimiento científico-técnico. 

e. Que sea posible relacionar, en torno a él, más de un contenido fáctico de una 
misma asignatura. 

f. Que sea posible relacionar, en torno a él, contenidos fácticos de más de una 
asignatura. 

g. Que sea posible desarrollar, en torno a él, contenidos procedimentales. 

h. Que sea posible realizar valores en torno a él. 

 
Una evaluación educativa desde un enfoque constructivista que permita establecer estrategias 
de evaluación del aprendizaje de los educandos, a partir del desarrollo de secuencias de 
actividades, como las ejemplificadas en el último apartado de los programas, puede resultar una 
tarea compleja, que seguramente no se resolverá del todo, a partir de una primera lectura de los 
mismos.  
 
Desde nuestra experiencia, la evaluación situada en un enfoque constructivista requiere que 
usted pueda operar criterios y procedimientos evaluativos, así como desarrollarlos y 
ajustarlos de acuerdo a las características y necesidades de los educandos y de la institución en 
la cual trabaja. De esta manera, le será posible iniciar un proceso de aproximaciones sucesivas, 
que le permita ampliar, diversificar y mejorar, progresivamente, los dispositivos de evaluación 
del aprendizaje. 
 
Con este fin, a continuación, caracterizaremos qué es un proceso de evaluación 
constructivista, desarrollaremos algunas de las estrategias para generar dispositivos de 
evaluación constructivista en torno a la realización de secuencias de actividades y, finalmente, 
haremos algunas sugerencias para optimizar los procesos de evaluación constructiva. 
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Nuestra invitación es a reflexionar sobre los criterios y procedimientos para desarrollar 
procesos de evaluación constructiva, es decir, es una “invitación a pescar más que a comer 
pescado”.   
 
A fin de caracterizar un proceso de evaluación constructiva, que permita evaluar el 
aprendizaje de los educandos, a partir del desarrollo de secuencias de actividades requiere, 
primero, de caracterizar la evaluación constructiva para poder diferenciarla de las prácticas 
tradicionales de evaluación. 
 
Desde una perspectiva constructiva la evaluación es un proceso dinámico, es decir, la 
evaluación no son momentos de asignación de calificaciones “objetivas” y fragmentadas del 
proceso de aprendizaje, marcados por la aplicación de dos, tres... exámenes parciales. Tampoco 
es el final del proceso educativo. La evaluación constructiva es un proceso continuo que se 
realiza a lo largo de las secuencias didácticas, por tanto, la evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa se convierten, también, en un proceso continuo, dinámico e interrelacionado. Esto 
significa que al realizar las actividades de apertura, desarrollo y cierre es posible diagnosticar, a 
la vez que identificar los aprendizajes significativos producidos por los educandos. Por lo tanto, 
los criterios aplicados en la evaluación diagnóstica pueden ser aplicados, también, en la 
evaluación sumativa y final. De lo que se trata es de que, en las secuencias didácticas, se 
realicen actividades generadoras de productos posibles de ser evaluados. Podríamos decir que 
aspiramos a que la evaluación no sean imágenes sueltas del proceso de aprendizaje, sino una 
película que nos de cuenta de él en su continuidad y movimiento. 
 
La evaluación es un proceso integral, porque se trata de evaluar los aprendizajes referidos a 
los contenidos fácticos, procedimentales y valorales. Podemos evaluar los contenidos fácticos al 
responder ¿cuáles son los conceptos fundamentales y subsidiarios, así como la categoría 
que construyó el educando en una secuencia de actividades? Pero, si sólo respondemos a la 
anterior pregunta, estaríamos evaluando la construcción informativa, expresada 
conceptualmente, lo cual es fundamental, pero insuficiente para realizar una evaluación 
integral. Por ello proponemos evaluar, también, los aprendizajes referidos a los contenidos 
procedimentales, a partir de identificar ¿Qué aprendió a hacer el educando? Por ejemplo, 
aprendió a construir indicadores, a trazar a mano alzada, a calcular los insumos de un proceso 
productivo, a resolver un problema de comunicación, a diseñar un proceso de verificación de 
calidad, entre otros aspectos posibles de evaluar. Y, finalmente, es fundamental evaluar los 
aprendizajes referidos a los contenidos valorales, dimensión casi totalmente abandonada en la 
evaluación educativa. Así lo plantea la UNESCO en su propuesta para la Educación del Siglo 
XXI (Delors:1996) cuando señala que los aprendizajes que nos ayudan a ser y a vivir con los 
demás  son los menos observados y evaluados, a pesar de que hoy diversos sectores sociales 
insisten en la importancia de que la escuela contribuya a la formación valoral. Sin embargo, 
¿cómo vamos a favorecer dichos aprendizajes, si no podemos evaluar, de manera continua, a lo 
largo de todo el proceso educativo la realización y reflexión de los contenidos valorales? A fin 
de identificarlos se requiere responder ¿Qué contenidos de un valor universal aprendió a 
realizar y a reflexionar el educando durante el desarrollo de la secuencia didáctica? 
Contestar esta interrogante implica observar la actitud de los educandos durante el desarrollo de 
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las actividades de una secuencia didáctica, así como durante el proceso de elaboración de sus 
productos.  
 
La evaluación es un proceso de cualificación y no sólo de calificación, es decir, la 
evaluación es mucho más que una calificación porque la evaluación es, ante todo, un juicio 
estructurado en torno a criterios que dan cuenta de la dimensión fáctica, procedimental y 
valoral de los aprendizajes en el aula. De manera que lo fundamental de los procesos 
evaluativos es que se conviertan en insumos para repensar, reformular, reconstruir y 
transformar los procesos de aprendizaje y enseñanza.  
 
Para diseñar y operar evaluaciones del aprendizaje de los educandos,  coherentes y congruentes 
con el enfoque constructivo, es posible desarrollar los siguientes momentos: 
 
Momento primero: Relectura de la planeación de los tres bloques de una secuencia didáctica 
para detectar las actividades y los productos evaluables en términos diagnósticos, formativos y 
sumativos, en la dimensión fáctica, procedimental y axiológica y en términos cualitativos y 
cuantitativos. Si no es posible identificar esto en alguna actividad o producto es necesario 
rediseñarlos o incluir otros que permitan realizar tal evaluación. De esta manera, es posible, en 
los hechos, hacer de las secuencias didácticas y de la evaluación dos dispositivos 
interrelacionados. 
 
Momento segundo: Elección de  criterios, indicadores e instrumentos. Una vez elegidas las 
actividades y los productos evaluables es necesario definir con qué criterios se los evaluará. Es 
posible detectar los criterios de evaluación si se identifica qué se quiere evaluar y para qué se 
quiere evaluar eso y no otra cosa. La respuesta a las siguientes interrogantes permiten detectar 
tales criterios: ¿Qué concepto fundamental y subsidiario, así como qué categoría aprende a 
construir  el educando (competencias fácticas o informativas)? ¿Qué aprende a hacer el 
educando (competencias procedimentales o metodológicas)? ¿Qué valor realiza y 
reflexiona el educando para vivir con los demás  (competencias valorales o axiológicas)?  
  
Momento tercero: proceso de retroalimentación del aprendizaje y la enseñanza, el  cual se 
desarrolla durante todo el proceso, a fin de aportar insumos que permitan detectar errores para 
corregirlos, aciertos para potenciarlos y limitaciones para superarlas tanto en referencia al 
proceso mismo como al aprendizaje de los contenidos fácticos, procedimentales y axiológicos.  
 
Finalmente, para nosotras es importante compartir algunas sugerencias que contribuyan a la 
elección de criterios, instrumentos e indicadores de una  evaluación constructivas:  
 

a. Diversidad de estrategias evaluativas: si recuperamos los planteamientos de 
Howard Gardner, un elemento fundamental a considerar es el hecho de que 
aprendemos a partir de inteligencias múltiples, por ello las maneras de evaluarlas 
no pueden ser únicas, rígidas y homogéneas, deben ser múltiples, flexibles y 
abiertas para dar lugar a la heterogeneidad.  
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b. Diversidad de instrumentos de evaluación: se ha tipificado como instrumento 
tipo de evaluación, en la mayoría de asignaturas, el cuestionario cerrado o abierto. 
Sin embargo si queremos realizar una evaluación integral, deberíamos aspirar a 
que los jóvenes sean capaces de enfrentar exitosamente la diversidad de 
instrumentos evaluativos desde los tradicionales (cuestionarios cerrados y 
abiertos) hasta la resolución de problemáticas situadas en contextos de la realidad 
y cuestionarios de escala o de opinión, entre otras posibilidades. Tales 
instrumentos debieran permitir al educando evaluarse, además de adquirir amplia 
experiencia en codificar y resolver diversos instrumentos de evaluación.  

c. Diversidad de maneras de objetivar aprendizajes: el cuestionario oral o escrito 
no es el único instrumento de evaluación, es posible evaluar a los educandos a 
partir de otras producciones, tales como: testimonios, imágenes, representaciones, 
escenificaciones, canciones, poemas, libros, revistas, periódicos, etcétera. Esto los 
prepara, además, para el mundo del trabajo, en el cual operan múltiples maneras 
de objetivación de soluciones y respuestas a las problemáticas que este mundo les 
presenta. 

d. Diversidad de criterios de evaluación: cada actividad o producto debiera contar 
con criterios de evaluación claros, precisos y explícitos para que el educando los 
conozca. De esta manera, podrá vivir la experiencia de aplicar en su trabajo 
cotidiano en el aula diversos criterios de evaluación que le permitan formarse para 
dar cuenta de sus propios aprendizajes y, de esta manera, desarrollar una cultura 
de la evaluación. 
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2. HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
La Reforma Curricular del Bachillerato Tecnológico, da respuesta a uno de los lineamientos de 
política educativa que establece el PRONAE 2001-2006, en materia de educación media 
superior. Para llevarla a cabo, la SEIT convocó a la participación colegiada de las direcciones 
generales de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de Educación Tecnológica 
Agropecuaria, Tecnológica Industrial, de Secundarias Técnicas, de Institutos Tecnológicos y de 
Centros de Formación para el Trabajo, que bajo la coordinación del COSNET y con el apoyo de 
especialistas, han desarrollado el currículum del Bachillerato Tecnológico, que se ha diseñado 
en el marco de la educación para la vida, el concepto del desarrollo sustentable y la sociedad del 
conocimiento. 
 
El currículo elaborado toma en cuenta los cuatro pilares de la educación, señalados por Delors6: 
 

• APRENDER A SER; que se vincula con los valores éticos, estéticos y sociales. 

• APRENDER A CONOCER; que guarda relación con los conocimientos considerando 
aspectos específicos como: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• APRENDER A HACER; que se vincula con las capacidades mediante las cuales se 
logra la transferencia de saberes hacia otros campos. 

• APRENDER A CONVIVIR; que se refiere a la convivencia con los demás, 
identificando las actitudes para el trabajo colaborativo con la búsqueda permanente del 
conocimiento, amor a la vida y al trabajo teniendo un espíritu proactivo. 

 
Asimismo se hace énfasis en: 

 
• Enfoque centrado en el aprendizaje 

• El dominio de una lengua extranjera 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

• El desarrollo de las competencias profesionales 

 
La asignatura de Economía se ubica en el componente de formación propedéutica en el área 
económico-administrativa y se imparte en el VI semestre, cubriendo un total de 80 horas al 
semestre con 5 horas por semana. 
 
Para el diseño del programa de Economía se tomaron como referencia los programas de estudio 
anteriores, de los tres subsistemas de educación media superior tecnológica, así como las 
recomendaciones realizadas por instituciones de nivel superior. Se organizaron mesas de trabajo 
que mediante la revisión, el análisis, el debate y la discusión, dieron como resultado el presente 
programa. 
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Este  programa fue diseñado para responder a las necesidades de los diferentes sectores de la 
sociedad y el entorno geográfico en que se desempeñan los alumnos, de tal manera que  puedan 
interpretar su contexto y desarrollar las habilidades y conocimientos requeridos para el nivel 
superior. 
 
Asimismo, se ha procurado orientar el desarrollo del programa por el paradigma constructivita 
del aprendizaje, que centra su atención en el alumno, como el constructor de su propio 
conocimiento, promueve estrategias de aprendizaje significativo, así como la creatividad e 
interés por la investigación y el autodidactismo. Es importante señalar que se trata de la 
apertura de una transición en cuanto al enfoque de la enseñanza, ya que la nueva propuesta 
difiere del paradigma anterior de enseñanza tradicional, soportado en la teoría conductista, 
esquema  con el cual fueron diseñados los programas por objetivos orientados hacia procesos 
memorísticos y de evaluación de resultados. Esta propuesta se interesa en los procesos de 
aprendizaje y el fortalecimiento de aprendizajes significativos a partir de las construcciones de 
los alumnos; es decir cómo aprenden, para lo cual se planteó la necesidad de integrar los 
contenidos a partir de temas integradores abordando los contenidos con la metodología  de las 
secuencias didácticas. Presenta  contenidos vigentes que se apegan a los intereses y 
necesidades de los alumnos. 
 
La asignatura de Economía se ubica en el componente de formación propedéutica en el área 
Económico-Administrativo y se imparte en el VI semestre, cubriendo un total de 80 horas al 
semestre con 5 horas por semana. 
 
Para el diseño del programa de Economía Plan 2004 se tomaron como referente los programas 
anteriores de Economía de los tres Subsistemas de Educación Media Superior Tecnológica, así 
como las recomendaciones realizadas por instituciones Nivel Superior. Se organizaron mesas de 
trabajo que mediante la revisión, talleres, consulta con expertos, investigación documental y de 
campo, el análisis, el debate y la discusión, dieron como resultado el presente programa, el cual 
crea la expectativa para promover el aprendizaje significativo en los alumnos, preparándolos 
para la vida. 
 
Este programa fue diseñado para responder a las necesidades de los diferentes sectores de la 
sociedad y el entorno geográfico en que se desempeñan los alumnos, de tal manera que puedan 
interpretar su contexto y desarrollar las habilidades y conocimientos  requeridos para el nivel 
superior.  
 
Asimismo el programa esta sustentado bajo el Paradigma Constructivista del Aprendizaje, 
que centra su atención en el alumno, como el constructor de su propio conocimiento, promueve 
estrategias de aprendizaje significativo, así como la creatividad e interés por la investigación y 
el auto didactismo. Lo cual es importante señalar en un momento de transición en cuanto al 
enfoque de la enseñanza, ya que la nueva propuesta difiere del paradigma anterior de enseñanza 
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tradicional, soportado en la teoría conductista, esquema con el cual fueron diseñados los 
programas por objetivos orientados hacia procesos memorísticos y evaluación de resultados. 
Esta propuesta se interesa en los procesos y  el fortalecimiento de aprendizajes significativos, a 
partir de las construcciones de los alumnos, es decir le interesa conocer como aprenden, para lo 
cual se planteó la necesidad de integrar los contenidos a partir de temas integradores abordando 
los contenidos con la metodología de las secuencias didácticas. Por consiguiente se integran 
contenidos que se apegan a  los intereses y necesidades de los alumnos. 
     
La materia de Economía es una ciencia interdisciplinaria que se relaciona con diversas 
asignaturas, Administración, Biología, Ecología, Dibujo, Matemáticas, Ciencia Tecnología 
Sociedad y Valores, Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otras. 
 
 

3. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA  
 

Que el educando interactúe en la búsqueda de los conocimientos y habilidades necesarios para 
conocer la importancia de la Economía en la producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios dentro de la sociedad,  aplicando el concepto de desarrollo sustentable.  
 
 

4. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 
 

La renovación pedagógica exige replantear el diseño curricular de los planes y programas del 
Bachillerato Tecnológico, en este sentido se propone un diseño de innovación que permite 
orientar las acciones que sirven para desarrollar el currículo. La calidad de la educación se 
relaciona no sólo con los contenidos, sino con la manera de abordar estos. El programa de 
Economía fue estructurado de la siguiente manera: 
 
Se basa en tres categorías: tiempo, espacio y diversidad, se identifican los conceptos 
fundamentales propios de la asignatura, a partir de los que se derivan los conceptos 
subsidiarios. 
 
El diseño curricular de la materia de Economía en esta nueva propuesta, se presenta con un 
enfoque interdisciplinario, el cual pretende seleccionar, organizar e integrar los contenidos y 
métodos, modificando las barreras impuestas por cada asignatura y vincular las diferentes 
disciplinas que integran la estructura curricular, tendientes a facilitar una mejor percepción y 
comprensión de la realidad por parte del alumno. 
 
4.1. Conceptos fundamentales y subsidiarios 

 
Los conceptos fundamentales que se consideraron para esta asignatura son para que el alumno 
adquiera los fundamentos teóricos, metodológicos y operativos de la Economía, analizando su 
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evolución histórica, significado y utilidad actual en nuestra sociedad, para motivar el interés por 
la investigación, el estudio y la aplicación de los conocimientos económicos. 
 
Como consecuencia de lo anterior se desprenden los conceptos subsidiarios que son necesarios 
para el logro de los objetivos de cada uno de los conceptos fundamentales, considerando que 
estos satisfacen las necesidades y expectativas de los educandos, los cuales reflejan los cambios 
vertiginosos que ocurren cada día en el mundo de los negocios. 
 
Se consideró pertinente incluir estos  conceptos ya que permiten realizar el análisis de los 
distintos indicadores que inciden en el crecimiento y estabilidad económica de un país. Cabe 
destacar que se omitieron los conceptos de  Modos y Factores de la Producción, que de acuerdo 
a las recomendaciones de los especialistas, estos fueron tratados en el nivel académico 
antecedente (secundaria), mientras que los conceptos subsidiarios, que fueron seleccionados, 
permiten interpretar el nivel de desarrollo económico alcanzado en sus diferentes actores 
económicos, así mismo se excluyó el tema de Factores Productivos que forma parte de 
conocimientos previos de los alumnos. 
 
Sin embargo, es importante recalcar que en  materia de Economía pueden ser abordados todos 
aquellos temas que se presenten derivados de acontecimientos reales, tales como: Reforma 
Fiscal,  Laboral, Financiera y situaciones económicas de actualidad, por lo que se incluyeron en 
el nuevo programa. 
 
De los Conceptos Fundamentales se derivan los Conceptos Subsidiarios: Necesidades, Escasez 
de Recursos, Concepto e Importancia de la Economía, Campo de la Economía, Indicadores 
Económicos, Actividades Económicas, Finanzas Públicas, Ciclos Económicos, Mercados y 
Globalización. 
 
En la siguiente página  se presenta un mapa conceptual el cual integra categorías, conceptos 
fundamentales y conceptos subsidiarios (Introducción a la economía, desarrollo económico y 
proceso económico). 
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4.2. Mapa conceptual de economía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalización 

Ciclo económico 

Introducción a la economía Desarrollo económico 

Escasez 

Actividades económicas 

Finanzas  públicas 

Elementos del 
Desarrollo

Indicadores económicos 

Mercado

Campo de  
la economía 

Conceptos e 
importancia 

Teorías del crecimiento económico 

Crecimiento económico y sus determinantes 
en México

Proceso económico 

Necesidades 

ECONOMÍA 
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4.3. Dimensiones de aprendizaje 
 
4.3.1.  Dimensión conceptual 

 
 
Dimensión conceptual 

Categorías Conceptos 
fundamentales Conceptos subsidiarios 

Temática Dimensión ética 

Diversidad Necesidades 
Clasificación de las necesidades del 
país, estado, municipio, empresa y 
familia básicas y secundarias 

Libertad y respeto 

Diversidad, 
tiempo y espacio Escasez de recursos 

Naturales, humanos, financieros y 
tecnológicos 
Sector agropecuario 
Población economicamente activa 
empleo, subempleo y desempleo 
Explicar qué son los satisfactores 
Clasificación de los bienes y servicios 
Teorías del valor 
 

 

Tiempo, espacio Concepto e importancia de la economía 
Definiciones, importancia para el 
gobierno y las empresas conceptos de 
economía 

Libertad  y responsabilidad 

Tiempo, espacio 

 
 

Introducción a la 
economía 

 

Campo de la economía 

Sector publico 
Sector privado finanzas 
federales 
Estatales y municipales 
Economía agrícola 
Economía industrial 
Comercio exterior 
Competencia económica 

Libertad  y responsabilidad 
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Dimensión conceptual 
Categorías Conceptos

fundamentales 
 Conceptos subsidiarios Temática 

Dimensión 
ética 

 
 

Tiempo y espacio 

 
Elementos del desarrollo 

 

Recursos humanos 
Recursos naturales 
Formación de capital 
Cambio tecnológico e innovación 

Responsabilidad y 
justicia 

 

 
 
 
 

Tiempo y espacio 

 
 
 
 

Teorías del crecimiento económico 
 

Dinámica clásica de Smith y Malthus 
Modelo neoclásico 
Análisis geométrico del modelo 
neoclásico 
Cambio tecnológico y crecimiento 
continuo trabajo: empleo y calidad 
Capital 
Crecimiento de la productividad 

Libertad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo y espacio 

 
 
 
 
 
 

Crecimiento económico y sus determinantes en 
México 

 

Factores de la producción 
Ley de los rendimientos decrecientes 
Frontera de posibilidades de producción 
Inversión y formación de capital 
Medición del PIB en México 
Distribución del ingreso en México 
Como deflactar el PIB mediante el 
índice de precios 

Libertad y respeto 
 

Diversidad, 
tiempo y espacio Indicadores económicos Producto interno bruto,  inflación, 

empleo,  flujo de inversión 
Justicia y 

responsabilidad 

Diversidad, 
tiempo y espacio Finanzas públicas 

Ingreso público 
Gasto público 
Distribución del gasto 
Gasto corriente 
Gasto de inversión 

Responsabilidad, 
justicia y libertad 

Tiempo y espacio 

Desarrollo  
económico 

 

Actividades económicas 

Producción 
Intercambio 
Distribución 
Consumo 

Honestidad, 
responsabilidad 
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Dimensión conceptual 
Categorías  Conceptos

fundamentales Conceptos subsidiarios 
Temática 

Dimensión 
ética 

Espacio y tiempo Proceso económico Ciclo económico 

Etapas del ciclo económico  
Crisis, recuperación, auge, depresión 
Gráfica del ciclo económico 
Causas de los ciclos económicos 
Ciclos económicos y desempleo 
Medición del desempleo 
Causas del desempleo 
Inflación 
Tipos de inflación 
Consecuencias económicas dela 
inflación 
Devaluación 
Causas de la devaluación 

Libertad y respeto 

Espacio y tiempo  Mercado 

Clasificación del mercado 

Fuerzas del mercado 
Concepto de demanda 
Tabla de demanda 
Curva de la demanda 
Elasticidad de la demanda 
Variaciones en la demanda 
Concepto de oferta 
Tabla de oferta 
Curva de oferta 
Medición de la elasticidad de la oferta 
Variaciones de la oferta 
Equilibrio de la oferta y la demanda 

Libertad y respeto 

 
 

Dimensión conceptual Temática Dimensión 
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Categorías  Conceptos
fundamentales 

Conceptos subsidiarios  ética 

Espacio y tiempo   Globalización

Sistema financiero internacional 
Cooperación internacional 
Fondo monetario internacional 
Banco mundial 
Coordinación de políticas 
macroeconómicas 
Convenios bilaterales 
Comunidad económica europea 
Bloque asiático 
Tlcan 
Organización mundial del comercio 
Acuerdos comerciales 
Desarrollo sustentable 

Libertad 
 

 
4.3.2.  Dimensión conceptual 

 
En cuanto a la dimensión procedimental, existen muy diversas formas de abordar las temáticas importantes,  como se muestra en algunos ejemplos. 
 

Temática   Procedimiento Ejemplo

Etapas del ciclo económico (Crisis, 
Recuperación, Auge y depresión ) 

Identificar e interpretar las etapas  
del ciclo económico 

La gran Depresión (1929) 
El error de Diciembre (1994) 
China en la OMC 

Mercado  
Analizar el comportamiento de la 
oferta y la demanda como fuerzas 
del mercado 

Incremento y decremento de los 
precios de los bienes y servicios. 

Actividades Económicas 
(Economía formal, producción, 
intercambio, distribución  y  
consumo) 

Identificar las actividades  
económicas 

Proceso de producción  agrícola, 
pesquera, petróleo, entre otras.  
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Indicadores económicos 

Analizar e interpretar los 
indicadores del desarrollo 
económico (PNB, PIB, empleo, 
flujo de inversión) 

Aportación de los sectores 
económicos al PIB, estadísticas del 
INEGI, Secretaría de Economía. 

Finanzas Públicas (Ingreso y gasto 
público) 

Conocer e interpretar la 
importancia de las finanzas 
públicas en el desarrollo de un país 

Impuestos  como fuente principal 
de Ingresos Públicos. 
Distribución del gasto por parte de 
los gobiernos (federal, estatal y 
municipal) 

 
 
4.3.3.  Dimensión axiológica o valoral 

 
Se considera que al abordar los contenidos en este orden, permite al alumno comprender la importancia de la Economía, a partir de situaciones reales. 
 
Por otra parte, se pretende desarrollar y fortalecer valores de los ingresos público(libertad, respeto, responsabilidad, justicia, honestidad, solidaridad) que 
permitan la convivencia armónica entre los actores de una sociedad. Por ejemplo, el manejo de manera equitativa y responsable entre todos los sectores de la 
sociedad; otro ejemplo es considerar que en los mercados  debe existir una competencia leal y justa, así como la libertad de elección por parte de los 
consumidores.  
 
Cada facilitador tendrá la oportunidad de desarrollar, fortalecer  y/o aplicar los valores a la temática  y al entorno que considere pertinente. 
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5. METODOLOGÍA 
 
La estrategia metodológica plantea realizar actividades que involucran la aplicación de secuencias didácticas 
que consisten en un conjunto de actividades ordenadas y estructuradas en forma lógica para la consecución de 
objetivos educativos. Toda secuencia didáctica está organizada en tres partes: Apertura, Desarrollo y Cierre. 
 
El manejo de las secuencias didácticas permite valorar la pertinencia y la importancia de los contenidos, así 
como ajustar las evaluaciones según criterios relacionados con el aprendizaje significativo. Se pretende 
entonces que a partir de hechos reales, el alumno establezca su relación con esta situación y pueda identificar 
cómo incide en su ámbito personal, familiar y social, elaborando sus propios conceptos a partir de la síntesis, 
el análisis, la analogía, diferencias de status, discusiones, entre otras.  En tal sentido las estrategias didácticas 
centradas en el aprendizaje proponen una función mediadora, que hace un vinculo entre los contenidos 
culturales y las capacidades cognitivas del alumno, de esta manera las estrategias centradas en el aprendizaje 
son una alternativa que permite desarrollar y potenciar el aprendizaje en el alumno. 
 

• En el contexto de educación centrada en el aprendizaje se concibe al profesor como un mediador 
entre el contenido y los alumnos; como un agente activo en el desarrollo curricular, un modelador de 
contenidos que se imparten. 

• El profesor es quien coordina los aspectos a cubrir en clase, determinando los tópicos que se 
desarrollan en función de la planeación curricular institucional, así como los tiempos de acuerdo a lo 
establecido y determinando la evaluación pertinente. El profesor ya no es un transmisor de 
conocimientos sino un facilitador, colocando al alumno en su zona de desarrollo próximo.  

 
 
 
 

 



 

5.1. Ejemplificación de secuencias didácticas 

 

Área: Económico administrativa Tema integrador: "necesidades y satisfactores” 
 

Concepto subsidiario; necesidades y escasez de 
recursos 

Asignatura: economía Concepto fundamental: introducción a la economías Temática: escasez de recursos naturales, 
humanos, tecnológicos y financieros 

Interdisciplinariedad:  
Administración, matemáticas, química, física, ecología, ética, estadística, ciencia tecnología y sociedad de valores, tecnología de la información y comunicación 
 
 
Situación problemática: 
Cada quince segundos nace un ser humano el cual requiere de alimentación, vestido, salud, educación, etc, y cada día un número considerable de hectáreas dejan de ser 
productivas, por lo que de continuar así las generaciones futuras enfrentarán ciertos problemas; ¿qué debemos hacer para que esto no siga sucediendo?. 
 
Tiempo: 
3 horas 

Propósito:  
Que el alumno identifique  la importancia de aprovechar racionalmente los escasos recursos de que disponemos para satisfacer el creciente número de necesidades que 
generamos cotidianamente como sociedad. 
 
Dimensión axiolóica o valoral: 
El valor que se promoverá con esta secuencia es el de la libertad, y sus contenidos de: libre expresión, libre tránsito y libre elección. 
 
Apertura: 
 
Actividad 1. Cada alumno en su libreta elaborará un cuadro que muestre las necesidades que él considera tiene la escuela, la comunidad donde vive y él como persona. 
 
Actividad 2. Una vez que tenga su cuadro, se integrarán en equipos de cinco alumnos, leerá cada uno su propuesta y realizarán el concentrado de todas las necesidades que 
entre ellos detectaron, las cuales clasificarán en una hoja por cada elemento considerado (escuela, familia, comunidad, individuo) 
 
Actividad 3. Por cada hoja elaborada van a decidir  cuales necesidades deben ser atendidas con urgencia y cuales pueden ser atendidas posteriormente, además redactarán 
porque llegaron a esa conclusión. 
 
 

 



 

Actividad 4. Los alumnos en equipo decidirán que satisfactores requieren para eliminar las necesidades que presentaron anteriormente, lo cual mostraran en una hoja de papel 
bond. 
 
Actividad 5. Los alumnos en equipo, después de un análisis e intercambio de experiencias, escribirán en una hoja de papel bond los recursos naturales, humanos y 
tecnológicos de su localidad y explicarán si son escasos o suficientes, pegarán las hojas en la pared para que todos pasen y en conjunto compartan la información a la cual 
podrán realizar ampliaciones u observaciones en pequeños pedazos de papel que pegarán en la lámina que consideren pertinente. 
 
Actividad 6. Los alumnos en equipo elaborarán un collage de los recursos que disponen en su región. 
 
Desarrollo: 
 
Actividad 7. Los alumnos por equipo analizarán la lectura del tema necesidades, satisfactores, clasificación de las necesidades del libro: “introducción a la economía” de José 
Silvestre Méndez. Ed. Mc-graw Hill. 
 
Actividad 8. Los jóvenes por equipo aplicarán al listado de necesidades que presentaron en el papel bond, la clasificación de las necesidades propuesta por Abraham Maslow. 
 
Cierre: 
Actividad 9. El alumno redactará una carta a un amigo donde le dará respuesta  a varias interrogantes como: ¿qué son las necesidades? ¿por qué crece su número día a día? 
¿porque existe escasez de recursos? ¿cómo contribuiría para lograr el desarrollo sustentable?; O podrá elaborar un cuento donde narre como se han venido anotando los 
escasos recursos de que disponemos, o componga una canción que invite a cuidar los escasos recursos o realizar un informe analítico  sobre el tema y ¿cómo incide todo esto 
en la moda? 
 
Elaboró:   Fecha: Firma:

 

 



 

 
Área: económico administrativo  Tema integrador: "el agua” Concepto subsidiario; elementos de desarrollo

Asignatura: economía Concepto fundamental: desarrollo económico Temática: escasez de recursos naturales 

Interdisciplinariedad:  
Administración, matemáticas, química, física, ecología, ética, estadística, ciencia tecnología y sociedad de valores, tecnología de la información y comunicación 
 
Situación problemática: 
Se plantea una serie de preguntas al alumno con el objetivo de que reflexione sobre el concepto fundamental y permita identificar al docente los conocimientos previos 
sobre el tema. 
 
Preguntas 
 

a. ¿en  qué momento el agua es considerada como un bien económico? 

b. ¿qué es el desarrollo económico? 

c. ¿cuáles son las diferentes formas de industrializar el agua?  

d. ¿de qué manera impactan el desarrollo de tecnologías para el control y distribución del agua en el desarrollo económico de una región o país? 

 
 
Tiempo: 
3 horas 

 
Propósito:  
El alumno explicará las razones por las que el agua se convierte en un factor de desarrollo económico 
 
Dimensión axiológica o valoral: 
Solidaridad, con el cual se pretende que los jóvenes trabajen en equipo, en la ayuda mutua. 
 
 
 
 

 



 

Apertura: 
 
El agua es un recurso natural que es indispensable para el desarrollo del ser humano, por tanto, tiene implicaciones económicas, políticas y sociales, que pueden ser 
revisadas desde diferentes perspectivas, por lo que se eligió como un tema integrador. 
 
Desde la economía el tema del agua interesa por los siguientes aspectos: el agua es un recurso económico que permite al ser humano un mejor nivel de vida y para 
optimizar su uso, es necesario administrar adecuadamente tanto en épocas de abundancia como de escasez. Asimismo es necesario clasificar el agua en potable o para 
consumo humano, no potable o para uso agrícola o industrial. Llevar una estadística para determinar qué cantidad de agua de temporal se debe y puede almacenar en época 
de abundancia, para administrarla adecuadamente en época de escasez para usarla como agua de riego. 
 
De tal manera que el agua además de ser un recurso natural, adquiere un valor de uso y de cambio, así, esta secuencia permite abordar conceptos fundamentales y 
subsidiarios tales como desarrollo económico y elementos de desarrollo. 
 
El agua después de ser utilizada en la industria de la transformación o turística, se ha contaminado, e involucra en este sentido a la asignatura de ciencia tecnología y 
valores, pues es ético y saludable para mantener un desarrollo económico sustentable, darle un tratamiento químico o físico para su reciclaje o desecho, en ríos o mares, con 
menor cantidad de elementos contaminantes, evitando así un deterioro ambiental en perjuicio de la presente y futura generación humana. 
 
Actividad 1. Reflexión individual; lluvia de ideas 
 
El alumno en forma individual reflexionará y en una lluvia de ideas dará respuesta a las preguntas planteadas en forma empírica. 
 
 
Actividad 2. Lectura por equipos 
 
Los alumnos organizados en equipos realizarán la lectura del tema: “el crecimiento económico y la oferta agregada”, del texto de paul a, samuelson. Macroeconomía, pág. 
279-288 (lectura 1 anexa). 
 
Lectura individual de artículos relacionados con el tema del agua en libros, revistas, periódicos e internet. 
 
Comentarios en forma global sobre las lecturas de los artículos leídos. 
 
Desarrollo: 
 
Actividad 3 planteamiento de hipótesis.  
Da respuestas a las preguntas de la situación problematizadora. 
 
 
 
 

 



 

Actividad 4  
Una vez que se han realizado las lecturas, los alumnos organizados en equipos realizaran las siguientes actividades. 
 

• Clasificará  los recursos naturales 

• Identificará los diferentes usos del agua 

• Identificará qué empresas en su entorno geográfico utilizan para su desarrollo económico el agua y si estas la reciclan o no, antes de desecharlas 

•  elaborará cuadros sinópticos de ambos 

• Destacará el impacto económico de las tecnologías del agua. Comentará en forma grupal 

• Diseñará una maqueta con el tema del agua, ejemplo: ciclos del agua, aprovechamiento, conservación en presas, tecnología de aguas reciclaje y potabilización 

 
Materiales: 

la de triplay de cualquier dimensión para montar maqueta, plastilina, diferentes tipos de papel, revistas, tijeras, pegamento, envases, materiales diversos para 
 

Tab
maquetas arquitectónicas, pintura de aguas, plumones, et. 

Cierre: 
 
Actividad 5. Elaboración de un ensayo. 

a a las preguntas planteadas en la apertura de la secuencia didáctica en la que deberá incluir lo siguiente: 

• Introducción. 

• Desarrollo. 

• Conclusiones 

El ensayo incluye en el desarrollo y conclusiones los siguientes aspectos: 

ico, 
pacto con la economía. 

ento de desarrollo. 
ico, político y social y el desarrollo sustentable 

El ensayo debe dar respuesta en forma concret
 

Qué es desarrollo económico. 
Elementos del desarrollo económ
Clasificación de los recursos y su im
Las tecnologías del agua. 
El agua como elem
La importancia del agua en el contexto económ
 
Elaboró: Fecha: Firma: 

 



 

 

5.2.  Propuesta de temas integradores  
 

• El agua 

• La contaminación 

• La moda 

• La música 

• Cine 

• Piratería 

• Ingresos 

• El deporte 

• La sexualidad   
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