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En un curso/taller sobre cuestiones de ensegaaza que se hpartia a docentes de 
edueaci6n primaria, el expositor hizo la pregunta: jen cuhto tiempo le 
ease- un maestro a un alumm, a leer y a escribir wmcmmente?, las 
mpuestas fueron variadas: que dependla de la edad del alumno, que si era 
adult0 o niao, que dependla de las wndiciones de salud o socioecon6micas, en 
fin, per0 seflahdo tiempos se estim6 que en seis meses, que en tres meses, 
que en un aflo, que en un afb y medio. El expositor prosigui6, si se estima que 
un nieo y un adulto pueden aprender a leer y a esaibii en un tiempo menor a 
dos eilos L qu6 swede durante 10s seis afios de primaria y hasta 10s nueve a o s  
de educaci6n bhica, por qu6 pan cantidad de alumnos no aprenden a l ea  y a 
escniu cmmtamente? Como este mM problems, se presentan otros m4s en 
educsciin primaria, no pocos maestros se cuestionan sobre las situaciones 
dificiles con las que se van enlientando en el d i i o  ejercicio docente; por 
ejemplo, a part" de las reflexiones obtenidas en intcrcsmbios esponfaneos 
entm prof*iores procedentes de algunas scuelas de nivel primaria 
wmspndientcs a la zona esmlar 118 del sector n b e m  n en el natc del 
Dieito Federal, durante la r d i i 6 n  de los tallem de actualizaci6n docente 
impartidos por autoridah oficiales de la SEP para sector pfiblico y privado, 
unas de las cuestiones m89 humte-s e&e sus comentarios eran: "#or qu6 a 
mis alummw se ks olvida muy pronto lo que les emem?, ~C6mo se pueden 
lograr aprendizajes en 10s alumnos a pesar de la $Ita de 10s wnocimientos 
pvios,  a pew de su problematic. personal, y de las pocas horn fie& a 
gnrpo o i a e ~ u s ~  de tantas iaasincias de 10s a l m s ? -  

El hecho de que un maestro se haga pguntas como estas acerca de 10s 
multados de su desenrpeilo en el camp de la enwfhm, indica que existe 
una actitud de prrocupaci6n y de bwueda sobre las causas del pmblema que 
ahnta, lo cual puede wnducirlo a proponer alternativas de soluci6a Es asi 
como cada profesor, desde su situeci6n particular fuc buscando implementar 
aquello que le diera buenos resultados en el aprendiije de sus alumnos; al 
percatam de lo que estaba sucediendo no se podia ser ajeno a esta realidad y 
dmtro de las itquietudes para solucionar 10s probkmas latentes en un aula de 
la escuela primaria con claw 22-0773 supeditada a la zona 118, surgi6 la idea 
de aplicar la Convergencia, como una estmtegia d i i c a ,  den- del proceso 
de eme6andaprendiije, cabe selialar que este concept0 tuvo su origen en 
documentos de la SEP que en 1990 pmponian cambios en los planes y 



programas de educacibn primaria; desde ese aRo la wnvergencia se aplic6 en 
dicha primaria, la cual habla asumido el papel de escuela piloto para la Rueba 
operativa 

En ocasiones la mayorla de los maestros en g e d  no esth de ncuerdo con 
todas las M c e s  que marca la Secmtaria de Educaci6n F5blica en 10s 
planes y programas, sin embargo, de aqui surgi6 el tema central de la 
investigaci6n que se presents: "la convergencian, y desde el primer afh~ en que 
se empez6 a implementar en la escuela ya mencionada, las maestras 
manifestaron buenas impmiom respecto a su aplicaci6n No obstante que la 
estrate-gia de la wnvergencia se aplicara en esa escuela primaria, desde mos 
ocho aAos antes de baca el prescate eshdio, *I hasta el ciclo escolar 1999- 
2000 c d o ,  con ua grupo de sexto grado, se pudo poner en pdctica la 
Convergeneia en el proceso de ensefhdaprendhje bajo m registro 
sistedtiw de los resultados, durante 10s meses de septiembre a junio. 

El antecede& que se nmrca desde el aRa 1990 en la aplicaci6n de la estrategia 
mnrmnsda, es uno de los motivos que tambiien imp& el pmente trabajo de 
la wnvergencia, wmo estrategia didhica, con la finalidad de descubrir los 
aspxtos que livorecicran el aprendiije o 10s elementos que deiinitivamente 
permiticran descartar la aplicaci6n de la misma, por jemplo se pretende dar 
Rspl*rta a algunos aspcctos que obshuyen el pnxxso de 
e n s e W a p m n d i i e  como es emplear wn m&s eficacia el tiempo para 
impartir todos los temas durante la clase, sin deb- a repetir temas no 
coasolidados y podcr rrtroalimnnar el aprendiije simul-nte. , Se sabe que no es Wi enconbar una henamienta metodol6gica que responds 
a la diversidad de la probledtica educativa national, segim lo demuestra la 
hitoria con algunos casos wmo los recientes trabajos de la R e h  

i Educativa aplicados desde 1972, luego el pnreso de bansici6n wn el que 
inici6 la Modemizaci6n Educativa hasta que se pusieron en marcha los 
Programas Emergente-s y asi surgi6 el Plan y Programas de educaci6n basica 
1993. A partu de estos cambios se abre la puerta de la flexibiiidad para que el 
docente wntribuya wnstantemente en la bimqueda y la pmposici6n de nuevas 
y/o eficaces eshntegins htiles al proceso de ensehndaprendiije wmo es el 
presente estudio de: la Convergencia, una eshtegia didActica. Bajo el nuevo 
enfoque del programa de educaci6n oficial se espera que el profesor pmpon&a 



acciones para el desempefia docente wn base en las necesidades wncretas del 
grupo de los alumnos con los que va *jar, dede el punto de vista . . admuustrativo, tales acciones se plasman en un Plan de Trabajo Anual y es 
aqui donde empieza la flexibilidad que el maestro de grupo debiera 
apmvechar para explotar su aeatividad. 

La wnvergencia se empezb a poner en pddca  wnforme a1 wncepto bajo el 
cual stlrgi6 en la SEP, hacia 1990 y poco a poeo Cue adquiiendo el matiz de 
una estrategia d i W c a  con las aportaciones quc se le hacian dmante la misma 
aplicaci6n, pero hubo momentos dm&? los cuales se lleg6 a cmdonar lo 
siguientes: &la Convergencia, wmo eseategia didktica, puede resolver el 
pmblema de las deficiencias en cuanto a los wnocimientos previos, a la $Its 
de wmolidaci6n de los wntenidos, asi wmo el incumplimiento de 10s 
prop6ai del p r o m  apmvechaado al maxim0 las bras clase ya 
establecidas? En efecto, la es-gja de la wnvergeacia habla surgido para dar 
respuesta a este tipo de problematica, se ambicion6 wnjuntar ciatos 
elementos didscticos para que el apreadizaje fuese nuis efectivo en el aula Sin 
embargo, wn el tramcurso del tiempo y obsmando 10s resultados en el 
apreadizaje grupal de manem constante, las reflexiones permitian replantear 
intenugantes wmo la siguiente: ~ C 6 m  puede implementarse una estrategia 
en la emefhm capaz de subsmu deficiencias en 10s antecedentes del 
aprendizaje, de la significatividad, del mo adecuado del tiempo, de la 
metodologia y de retroalimentacibn para lograr a p d m j e s  s6lidos y 
permarents en los alumnos de educaci6n primaria? AqueUos docents que 
h s b b  puesto en m i c a  la mncionada estmtegia, sellalaban 10s aportes que 
se obtedaa con la aplEcaci6n de la wnvagencia por ejemplo que eran muy 
acntados que wntribuian a solucionar este tipo de problematica 

No solo los msestros que a p l i  la wnvergencia wmo estralegia, sino 
tambii las ludoridades de la institucibn e incluw pot apreciaciom de tipo 
cxtemo, se reconocieron 10s valiosos eportes de la wnvergencia; no obstante, 
la Gca forma de hacer efectiva la validez de esta estmtegia en el proceso de 
e m e ~ a p r e n d i i j e  y para poder dar respuesta de una manem wmistente a 
las h o n e s  planteadas, fue neesari0 aplicarla bajo un esadio de 
investigacibn tanto documental wmo de camp en un grupo de una escuela 
primaria. 



DE LA INTERDlSClPLINARlEDAD 

A LA CONVERGENCIA. 



En el presmte capitulo se hace una breve alusi6n a la influencia que ha tenido 
la In tedi ip l i iedad  sobre la acci6n educativa, se describen algunos rasgos 
del surgimiento de 6sta en paises empeos, su inclusi6n en Lstinoamdrica, asi 
wmo en nuestro pak. 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD. 

La umvergencia wmo una estrategia di&ca para el refommiento del 
aprndbgje en la escuela primarin parte de la noci6n de interdisciplinariedad, 
eSta se entiende wmo: "Ylatapsici6n de disciplii que se superponen m8s o 
menos relacionadas. Ejemplo: del dominio cientifiw, d c a s  + hica, 

I del dominio liirario, iianc& + latin + gricgo" (IX bajo esta madaMad se 
puede establecer una interrelacin enlre 10s ~ntenidos p r o g a d t b s  de las 
diferentes asignaturas dentm de la organizaci6n & una clase para alumnos & 
educaci6n primaria El thnino de 'wnveqencia" es tomado de documentos 
oficiales eoitidos por la Secretaria de Educaci6n Mlica hacia 1990, pao 
tiene su connotaci6n a partir de las nocioms de la interd'iiplihwiedad, es por 
ello que antes de abordar el tema priacipal de este estudio se presenten 
algunas caracteristicas de t i p  interdiiipliio. 

La interdisciilinariedad es un tema que se ha planteado en el nivel 
universitario desde antes de 1970 en paism e m p s .  En diciembre de 1%9, 
se organiz6 una primera reuni6n de expertos en la que intervinimn solo ires 
paises: Franc& Gran BretaAa y Alemania, el objeto de la reuni6n fw el 
documento (CERI I HE I CP 169.01) que integraba 10s eabajos de una 
investigaci6n la cud1 centraba su prop6sito en Verificar si existia un modo 
hico de detinir 10s problemas de la interdisciplinariedad en paises donde la 
estructura y los croricula de las universidades estaban organizados de manera 
muy difaente. 



El primer punto de dius i6n sobre este asunto v m 6  sobre la terminologia 
empleada, hasta que el pmfesor Guy Michaud pmpuso que se distinguieran 
cuatro niveles: multi, plwi, inter y ~ramdLcipI inarW con lo que se log6 
un buen esclareciimto sobre 10s problemas de la terminologia y se hi l i t6  la 
reflexi6n epistemol6gica, la pmpuesta w him a mvCs del documento ( CERV 
HE/ CPI 69.04 ). Se hace menci6n a este punto tambih para p o w  de relieve 
dos termiws fundamentales: Plwidisciplinmio que se defme wmo la 
yuxtaposici6n de d i i i p l i  por ejemplo un curso con la ense5anza de 
diversas d i s c i i l i ,  mientras que interduciplinmio quiere deci 
de los metodos y los wnccptos en estas disciplinas, por ejemplo un curso con 
emehms q w  hace~ ver las relaciones entn diversas d i i c i p l i .  

En el documento (CERV HU CPI 70.01) se plasmamn 10s ~csultados de la 
re~mi6n de los tres palses, entre las wnclusiones d e s W  dos umsideraciones 
muy importantes: 

I.-"La enseflaaza y la investigaci6n hteintcrdiscilinarias wnstituyen 10s puntos 
claw de innovaci6n en las univmidades; 

2.- La iutmducci6n de esta innovaci6n se encuentra con e n o m  dicultades. 
incluso en las univmidades nuevas" (z) 

El punto n i u m  uno, la innovaci6n. constihry6 un aporte muy favorable 
6ente a la p m b l d c a  que desde entom se dab8 en la universidad: 

i 

- Apoyaba el movimiento de la ciencia y de la investigaci6n hacia la unidad; 

r - permitia llenar el foso existente entre las actividades pmfesionales y la 
formaci6n que la universidad o k h  en ese momento: 

- abatia la rebcldla de los eshdites wnha 'el trabajo dessrticulado" y 
favorecia su regrew a1 mundo presente, asi wmo su unidad personal. 



Dentro de las grandes diicultades que &nta esta innovaci6n e s ~  la que 
se retiere a la eshuctura de las instiiooes, es decii, que esth organizadas 
por disciplinas scparadas; la mdicaci6n de esta estructura es necesaria pero 
no es suticientc. Tambikn es importante considerar si el sistema de educaci6n 
superior es cenhdizado 0 -0. 

En las universidades, para el pmp6sito de la emefianza, el wnocimiento se 
organiza con base en las diiiplinas academicas: y estas d i i i p l i  son un 
bum medio para dividii el conocimiento en sus elementos. y tambih son la 
base sobre la cual la universidad establece sus eqecialidades de enseaaoZa y 
de investigaci6n Ahom bien, lo que se refiere a las d i s c i p l i  tambien 
wnciern a toda la estructura social de la univemidad. 

No obsbnte que haya divisi6n de conoeimientos, ktos no e d n  
dcfinitivamente, y m8s aim, el aporte de la ciencia modema 

nos descubre que el impacto del conocimiento sobre la acci6n pmvoca una 
interacci6n enht disciplinas e incluso engendra d i sc ip l i  nuevas, pa 
consiguiente se camidem que 'la interducipli~ de hoy es la disciplina del 
lnafhlaw. (3) 

Ante el tema de la interdisciplinariedad, la wnlmversia quc ahnta la 
universidad en la emefhwa e investigaci6n estA relacionada con 10s perfiles 
de e g m ,  se plantea bajo hes perspectivas: a).- En la univmidad que tiene la 
misi6n de produci enditos y cientificos consideaan que la enseKenza por 
d i i i p l i  es la m8s conveniente para la formaci6n intelectual; b).- Cuando 
una univmidad va a pmveer de personal calificado al sector profesional 
admite que m u c h  d i s c i i l i  entran en juego, por ejemplo en la escuela de 
alguna ingcaierfa, de medicii u otra facultad; c).- Para el caso de las 
Universidades cuya misi6n es fonnar hombres y mujeres 'cultos", sin 
preocuparse de saber si se tmta de cientificos, de uuditos o de especialitas, es 
n&o que se s e l e n  varias d i i i p l i .  A pesar de que las tres 
posibilidades son d i i  pueden d a m  dentro de una misma universidad y 
para cada uno de 10s casos la interdiiiplinariedad llega a tener diferente 
significado, por lo que el tema continu6 generando puntos de discusi6n 



Es asi wmo la primera reunidn, de 10s Ires paises, constituy6 un mayor 
hrndamento para la investigsci6n que la habia generado y a la vez slrscit6 m8s 
cuestionamientos los cuales h a w  de trabajarse en otra reuni6n. Csta se 
organiz6 con la patticipaci6n de exprtos de alto nivel y w n  mayor 
proyepfi6n intemacinal pmvenientes de paises wrno Fstados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Alemania y A~stria En f e b m  de 1970 tuvo lugar la 
siguiente reuni6n, w n  base en el documento que re&& el profesor Guy 
Michaud ( CERV HW CPI 70.03) en el que planted el pmblema del papel y la 
W i n  de la universidad en el marco social y el modo en q w  la 
interdisciplinariedad esth ligada a las funcines de la misma universidad. 

Dentro de los trabajos de tsta reuni6n se consider6 que la in terd ' i ip l iedad 
desempeRabs un papel i m p o m  en diferentes campos: Educaci6n general, 
Fonnaci6n profesiod, Invcstigaci6n y formaci6n de investipdores, 
Educaci6n pemmente, Vinculm eatrr enseAama e investigaci6n. De este 
W f e r o  trabajo surgieron muy bucnas wnclwiones enlre las que figuran tres 
esglcialmente hqmtantes: 

"La m i d a d  dc una reflexi6n cuidsdosa sobre 10s conceptos de 
interdiiiplinariedad y transdiiiplinariedad 

La m i d a d  de efeetuar uns encuesta en 10s paises miembtos de la OECD 
(Organhci6n para la Cooperaci6n Econ6mica y el D e m U o )  sobre las 
actividades i n t e r d i s c i l i  de enseAaaza y de investigaci6n 

La necesidad de ampl i i  el primer punto del documento CERll HFJ CPI 
70.03, sobre el papel y la b i 6 n  de la universidad En aquel momento se 
wnvino en que la Secretah del CERI ( Centro para la Investigaci6n e 
Innovaci6n de la Emeflanza) o rganha  una nuera reuni6n de trabajo sobre 
este asunto. La reuni6n se llev6 a cabo en julio de 1970 en la sede de la OCED 
(documeatos de base CERV HW CPI 70.1 l y CERV HW CPI 70.08)" (4) Como 
puede apreciarse, 10s fiutos de 10s eabajos r d i o s  en cada red611 
sirvieron de pauk para profimdizar cada vez m h  en materia de 
i n t e d i i p l i e d a d  en posterions reunioaes. 

Bajo estas circunstancias es en donde se da la necesidad de definir y analizar 
la interdiiiplinariedad o establecer un c6diio w m h  y a1 mismo tiempo se 

5 



haw indispensable a n a l i i  en qd medida favorece realmente una 
eosebnm y una investigaci6n adaptadas a la evoluci6n del wnocimiento y de 
nuestra sociedad. Para tal efecto, el primer paso fue establecer una hip6tesis en 
la que los oongresistas, s e e  ANUIES, afumaron que el cambio creativo de 
la emefmnm universitaria y la investigacih exigia un aMcamiento a la 
e n s e m  i n t c r d i s c i l i i  desde estc punto de vista no se pretende quitar la 
ease- por disciplinas, pero si plantea ensefhrlas en funci6n de sus 
relaciones didmicas con otras disciplinas y con 10s problemas de la sociedad, 
sin embargo, respetando a cada una de las instiiioncs, estc planteamiento ha 
pntcadido al m e m  g e m  una reflexi6n y autcdtica particuhnente como 
una aportaci6n para la innovaci6n educativa 

El tema reFerente a las relaciones enhe las d i i i p l i i  fie gencrando una aerie 
de discusiones tanto en el camp de la investigaci6n como en el de la 
eduulci6n superior, mismo que dio origen n la d i i 6 n  del Seminario sobre 
Merdiiplinariedad en las Universidades, aganizado por el Cmho para la 
Investigaci6n e lnnovaci6n de la Ensekum (CERI), y el Ministerio F d  
de Educaci6n Esta reuni6n se llev6 a eabo del 7 al 12 de septiembre de 1970 
en la Univasidad de Ni en Francia El Utulo rue: " Seminario sobre la 
pluridisciplinariedad y la interdisciiliiedad en las universidade-s". Para el 
cud, hubo objetivos muy precisos sc5aladm en el documento CERU HE/ CPI 
70.10, enhe los m8s importanttS dcsI8cm 

A n a l i i  el papel de la p l t m d i i i p l i i  y la i n t e r d i i i p l i i  y 
evaluar su lugar rcspectivo en una universidad que responds a las exigencias 
de la soeiedad modema; 

* Esclamw los conccptos de pluridiscipliedad, i n t e r d i i i p l i i  e 
incluso transdiipliiedad, a la luz de una reflcxi6n epistemol6gica; 

Analizar los objetivos que favorccen una formaci6n pluridiiciplinaria e 
-isinaria; 

* E s h d i  10s mdios que pennitan el dfiiarrollo de tales objetivos. 



El primem de los objetivos consisti6 en delimitar y valorar el nuevo 
enfcque curricular dentm de ha universidades as1 como su impact0 social, el 
segundo objetivo se centraba en el aspect0 co+ desde la p @ v a  
epistemol6gica, el tercem se referia a hacer un adisis sobre qut tan 
conveniente seria la f o m i 6 n  academics desde un curricula pluridiiscipliio 
e intcrdisciiliio y finalmente, en el U t b  de dichos objetivos, se 
w n t e m p h n  los medios que hicieran posible su r e a l i i i 6 n  

Ohus objetivos planteados en el mismo documento fuemn 10s siguientes: 

- Cmvocar y hacer posible la confmlltaci6n entrr ha expiemias del nuevo 
enfoque curricular de 10s diferentes palses miembm. 

- Para dar continuidad a la investigaci6n se establcci6 la directriz mponsable 
de organizar la r e w b i 6 1 4  c l a s i i i 6 n  y publicaciin de la infomaci6n 
sobre interdiiplinariedad a1 tiempo que tsmbiCn favoreccrla el desamllo de 
actitudesinterdiscilinarias. 

- Un objetivo I&, consisti6 en la prcparaci6n de otms seminaries sobre temas 
esenciahente inte&iplinarios. 

- TambiCn se consider6 relevante evaluar las vmtajas y 10s inconvenientes de 
las r e f o m  globales o de las expeiencias piloto. 

Los dos hkimos objetivos consistieron en pmpoaer nuevos modclos 
univmitarios y favorecer la pubLicaci6n de rcportes y de libms sobre 
interdiiiphaiedad w n  10s problemas que plantea este concepto. 

Los objetivos mencionados se llevamn a cabo bajo tres momentos esenciales: 
Urn, refcrido a " Opiiones y realidades" donde se lrabaj6 la infomaci6n 
recogida m e d i i  encuestas sobre ha actividades intediiplinarias de 
enscilanza e investigaci6n. El segundo momento, gir6 en tomo a establecer un 
c6digo c o m h  sobre la "Termiwlogia y conceptos". El mime paso, fuemn 10s 
babajos centrados en "Pmblemas y soluciones". 



Siete mess h a b h  bmscunido de la celebraci6n del Seminario de Niza, en 
septiembre de 1970 y para ser wngruentes w n  10s objetivos planteadm ahi 
@reparar seminaries sobre temas intenliiiplinarios) el CERl organid un 
"Coloquio sobre la EnseAanza del Ambiente a Nivel Universitario" del 5 al 8 
de abril de 1971. 

P d o r  a este evento y w n  base en las peticiones, se procedi6 a p l a s m  los 
mltados  en un libm, la primera edici6n se hizo en inglk y en fiances en 
1972, por la Organizacin para la Coopemci6n Econ6mica y el Desarmllo ( 
OECD). La A&ii6n Nacional de Universidades e InstiMos de EnseAanza 
Superior de la RepSblica Mexicana (ANUIES), hacia 1975 public6 en espaRol 
el material resultante dc aqwb reuni6q titulado "Iraadisciplinariedad: 
problemas de la e n s e b z a  y de la investigaci6n en las universidades". 

Las escuelas de nivel superior h a b h  n m n k ~ d o  una es- por 
disciplinas separadas, con divisi6n en facultadeg sin embargo, en bsstantes 
universidades de todo el mundo se ha id0 dando un creciente deseo para 
establecer la integraci6n de disciplines o en primeras imtanci lo que seria el 
estabkcimiento de adividadcs interdiiiphrias. 

La interdi i ip l iedad es un tCrmino muy joven en el c a m p  cientifiw, al ir 
abrihuhe camino gene16 una problematica para su definici6n wnccptual asi 
wmo en su aplicaci6n en educaci6n superior. POI lo mismo, es una modalidad 
modema e innovadora, se opone al " s a k  -0" que resulta alienante 
culturalmente y en la produccibn con el ' bbn jo  fragmentado". Puede 
wntribuir a los fines educativos de integralidad. 

La dime11si6n hist6rica en qw se inscribe la interdisciplinariedad conlleva al 
desarrollo cicntlfico, tecml6gic0, social y cultural W i n t e ,  mismo que 
crea la crisis de la universidad. 



Aun cuando no se ha asurnido la interdiiipliiedad en una universidad, 
pcro si se practiquen actividades interdiiiplinarias, se estb dando 10s 
primems pasos para contramstar 10s habitos de tipo 6agmentario que el 
estudmte adquiere desde 10s niveles educativm medio y elemental. Su 
implemcntaci6n d e b i i  impliar a todo el sistema educative de un pais. Para 
las primeras pddicas interdisciplinarias tan solo en el nivel superior crean ya 
una visi6n dtica y revolucionaria dentro de las fonnas de comunicaci6n 
pedag6gica; para iniciar el ciem de ciertss disparidades Michaud y Abt en el 
Scminario de N i  eclebrado en 1970, establecicron estas proposiciones que 
rceabaron bs investigedores de la ANUIES: 

I.- D i c i ~ l i i :  Conjunto especifico de conocimientos susceptibles de ser 
emeRado, y que tiem sus propios antedenbs en cuanto a educaci6n, 
formaci611, prooedimientos, m&odos y Areas de contenido. 

2.-Multidiii~linario: Ylataposici6n de diversas d i i i p l i i  que a veces no 
tienen ninguna relaci6n spsrente. Ejemplo: mbica + matematicas + historia 

3.- Merdisci~linario: Yuxtaposici6n de d i i i p l i i  que se s q e p n e n  m8s o 
meoos relacionadas. Ejemplo: dominio cientlfim ( matematicas + aim),  
dominio literario ( fhc& + latin + griego). 

4.- P l d i i u l i i o :  Interacci6n existente en* dos o m8s diiiplinas 
difcrentes. Tal interacci6n puede ir de la simple comunicaci6n de ideas hasta 
la integraci6n mutus de conceptos, metodologin, procedimientos, 
epistemologia, tmninologia, datos y la organizaci6n de la investigaci6n y la 
emeAama en un camp m8s bien grande. Un grupo interdisciiliio esth 
oompuesto por pemoms que han recibido una fomaci6n en diferentes 
dominim de conocimiento (disciplii), que tiencn diferentes wnceptos, 
nk?tcdos, datos y tenninos, y que se organizan en un eskm comim, 
alrededor de un pmblema wmh y en do& existe una intercomunicaci6n 
continua entre 10s patticipantes de las diferentes disciplinas. 

5.- Transdiscioliio: Establecimiento de una axiomhtica comh pata un 
conjunto de d i i i p l i i .  Ejemplo: la anhupologia considerada como "la 

I ciemia del hombre y de sus logros", segim la def~ci6n de Liiton 



En el Seminario de Ni se propusiemn cinco principios para la reag~paci6n 
de d i s c i p l i  con base en los resultados del estudio que se him con la 
aplicaci6n de cuestionnrios. 

I.- No existe ninguna relacibn wmtante enbe la idea de una 
reappaci6n de d i i i p l i i  y la de una interacci6n entre &as y la 
rragngacibn de personas. Una misma persona puede enselk varias 
d i s c i i l i  6 cuando se trata de una disciilina mayor pueden intenenir varios 
profesom. 

Rfdpio # 2.- Las diiiplinas se mgmpan alrededor de un dominio de 
d m  mas que sobre la base de la estnaura del wnocimiento o de 10s 
slgoritmos del aprendiije. Este es el caso de pluridiiipliedad. 

Rfdpio R 3.- El niunen, de d i i i p l i i  reaBrupadas es exlremadamente 
variable, no se detamin6 que fuese una cantidad e s p d b  de diiplinas, 
tododepe~delternaotemasqueseealudiea 

Phiceipi4 # 4.- LCIS Losterios implicitos para la reagrupeci6n de d isc i i l i i  son 
muy variables, en realidad se present8 una gran flexiiilidad que posibi i  la 
reappaci6n de 10s contenidos de iss diiplinas: 

a).- Una o varias diiplinas, ya sea de tipo te6riw o wn las de tipo prktico. 

b).: D i i i p l i  puramente tc6ricss o solo px ichs.  

c).- Ciencias acactas con ciemias sociales. 

d).- D i i i p l i  muy diferentes, es decii, discilitlas polares: mhica y 
matem&as. 

e).- Reagnrpaci6n natural, esIudio combi io  de un my unto de metodologlas, 
independientemente de su objeto. 



Hncipio # 5.- No hemos encontrado ninguna proposici6n sistedtica que 
intente detenninar el modo en que dekria ocurrir la intepi6n ni el dnfasis 
que debiera tenet cada d i s c i i l i  

Dentro de estos principios se encuentra una amplia flexibilidad para la 
mg~paci611, no existe una regla, pero m8s que ser venhderos princiiios se 
amsideran mnstantes. Aunque fueron propuestos desde el afb 1970, 
Msrgarita Panszn, destacada investigadora del tema curricular en Mdxiw, 
m m c e  su vigencia en el dmbito universitario, prueba de ello se encuentra en 
su reciente obra "Pedagogia y currlculo" la que se cita en lineas posteriom 
del presente habajo. 

( Reforma Curricular en Chile) 

Hacii la dCcada de los scsentas y los setentas se iniciaron los estudios sobre la 
htedsciilinariedad dentro del camp educativo de alguaos palses eumpeos, 
la conceniraci6n del tema cornem5 a darse bajo bnalizaci6n del Seminario 
de N i  Francia Entre tanto, la naci6n chilena apame mmo una de las 
pioneras de &ria Latii  en la nueva modalidad curricular que all& se 
sestaba 

La mayoria de 10s paIses l a t i i r i c m s  ban considerado miantee la 
mcesidad de efechlar reformas emucmdes en la educaci611, por ejemplo, 
para 1965 se r d i  una Refama Educational en el @ de Chile y en 1972 
se Uev6 a cabo un trabajo que sportaba el d i i s  de 10s resultados de esta 
reforma con miras hacia la transformaci6n de la sociedad mmo se expresa en 
el objetivo: "La Reforma Educational Chilena de 1%5 plante6 mmo objetivo 
central de la educ~c ih  la capacitaci6n de los individuos en cuanto agentes de 
dfilanollo. cspaces de actuar y transfom su ambiente, reduciendo la 
importsncia anterionnente asignada a1 desarmllo cultural en tmninos 
principalmente intelectuales". (s); para alcaozar esta tinalidad, la nueva 
conapci6n del curriculum masisti6 en un sistema integrado por una variedad 
de ekmentos que interviemn en el quehacer educativo mmo son: los planes y 
programas de estudio, las estrategias didacticas y las actividades, 10s recursos 
y el material di&im, el ml de 10s agentes maestro y alumno, horarioq entre 
otros. 



Rol activo del alumno. 

La innovaci6n curricular propuso un enfoque diferente en el que centr6 el 
aprendiie en el alumno por lo que &te asurnla un ml activo de tal forma que 
le permitiera reemplazar el traditional aprendizaje memoristico por el 
e p m d i i e  que promoviers el desarrollo &I pemamiento reflexivo, la 
capacidad critica y creadora, el cambio de attitudes y conciencia frente a los 
problemas relacionados con su d i d a d .  

El nuevo ml del maestro. 

Bajo el nuevo enfioque curricular, el ml activo del alumno implid unml 
diferente por parte &I profem dentro de la msefianzs, ya que su h i 6 n  
consistiria en pmmover a1 alumna en su propio aprendiizaje. En el presente 
enfoque se establecii "un pro- de interacci6n entrt el pmfesor y el alumno. 
Deatro de esta irderaccin el profesor estimula y guia el aprendiie del 
alumno, piguiendo objetivos tales wmo el desarrollo de su pensamiento 
reflexivo y crltim, de su capacidad de dcscubrimiento perjonal y de relacionar 
h e c b  ylo amocimicntcs adquiridos a nuevas situacioneg asi como estimular 
el eprmdizaje autodiigido". (6) Con esta rmeva modalidad, el profesa 
requeria del manejo de una didktica que condujera al alumm, a intensarse 
por su propio aprendiie, a intemnir m8s en 64 para lo CIA, el profesor 
debia partir de los cwocimientos adquiridos previamente por sus alumnos y 
emplear di6xentes t h i cas  y r e c ~  m&riales. 

El pnreso de eoseAaraa y aprendiije en el enfibque de la Reforma se explica 
a partir de la interacci6n maestro y alumno. Para este d*larrollo curricular se 
incluyeron las aportaciones de Bloom y Bnmer. Del p r i m  destaca la 
taxonomfa dc objetivos educacionales rebasando el valor de informaci6n y 
conocimicntos en cuanto a llegar a la a p l i i 6 n  en nuevas situaciones y 
problemas. Por su parte, Bnmer enriqvece el concepto de aprendiije 
tradicimd con los proccsos de hamformaci6n y evaluaci6n de 10s 
comcimicntoq csto cs, aplicaci6n de la infinfonnaci6n a nuevas situaciones. 



Fue muy importante colocar a1 alumno en la sitwi6n de aprendiie en la que 
a fuese el p r i n c i i  actor y para que en 61 se alcanzara la idea fuodamental de 
"aprender haciendo", lo cual requerfa una smie de tknicm de enseAanza y 
evaluaci6n como: los medios audiovisuales, material biblio@co 
complementario, r e a l i i 6 n  de investigaciones por parte del alumno, pruebas 
objetivas, pruebas con h i  a b i ,  etc. 

La innovaci6n c~uricular implicb la necesidad de cambi los procedimimtos 
d i W i  para porn en p d d c a  la nueva concepci6n del aprendhje, es asi 
comosurgelaprop~deladi~cacrlticaquehastalafPchhjugadoun 
papel hmdamental en el camp cducativo. 

Por lo que se reiiere a los planes y programas de estudio dmtro del nuevo 
enfoque cmicular de esta refonno, "La organizaci6n de 10s contenidos tiende 
a estar regida por p ~ c i p i o s  diferentes, que asignan mayor 6nfasi a la 
integraci6n de contedos en desmedm de la prsfm~aci6n simultanea de 
materias aislados. La tendencia a la integraci6n de la escuela y la comunidad 
ha implicado la incqoraci6n de la realidad inmedim del estudiantc al 
cwiculum". (7) Desde hace m8s de treinta aAos, la refonna chilena dio sus 
primaos pnws Mi el enfoque curricular de tipo interdisciiliio y 
g l o b d i r  ponlue buscaba um integraci6n e m  sI, de los wntenidos de las 
matcrias, as1 como la vineulaciin enhe estos y la realidad 

Cabe destacar que un rasgo innovador presente en la reformulaci6n de los 
contenidos consiste en reemplazar el u p r e d i e  de conocimientos puramente 
memorktico por wntenidos que promueven el dfiisrrollo del pensamiento 
reflexivo y crftico. 

Los te6ricos de la educaci6n en Chile percibieron a tiempo que para poner en 
pdctica el nuevo curriculum de la reforma, el primer paso consistla en la 
impartici6n de cursos dirigidos a los profesores en ejercicio, ya fuesen 



normalistas o universitarios, para informarlos y prepararlos adecuadamente en 
la a p b i 6 n  de la nueva modalidad educativa La difusi6n e impkmentaci6n 
de la citada reforma estwo a cargo del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentaci6n e lnvestigaciones Pedag6gicas. 

Es muy mksgado afinnar que el hito de una reforma edwxtiva esta 
Lntimamente reIaCionad0 con la actitud y preparaci6n de 10s principales 
agentes qw la han de r d w  d i i e n t e ,  es deciu, el conjunto de 
autoridades educativas y los profesores en ejercicio, M obstante, es el punto 
bssico de operatividad de un curriculum. 

La reelizaci6n de esta reforma fue posible, tambin, grscias a qw estaba 
apmbada paque respondla a las nccesidades soeioecoldmicas naciodes, de 
ahi que el Mi te r io  de Educaci6n W l i  pudo diiponer los recursos 
ccon6micos suficientcs tanto para llevar a cabo 10s cursos dirigidos a 10s 
profesores, dar incentives sel4iales a los mismos, dotar de libros de texto a 
l a  cstudiardes ( en 1970 se repatieron m8s de hes millones), mjoras y 
numento de materinks en bibli- escolares, reequipamiento de 
laboratories, dotaci6n de otros mamiales corn proyedores de diapositivas, 
mapq laboratorio de idimmas, e&km 

Aunque se considera que la educaci6n es uno de 10s principals derechos 
bumanos y se sabe en teorla qw 10s gobiernos debieran d e s k l e  un 
presupucsto suficiente, la realidad no es asl puffto que, la atenci6n e 
invcrsi6n qw se destine a1 sector educative csta s u p e d i  a 10s intereses 
politicos y socioecon6mim; el Estada se ocupa de promover su desarrollo 
ecodmico tendiendo hecia el l o p  de lrrm independencia en este mismo 
olden 

La implementaci6n del nuevo enfoque curricular en la m s e b  de nivel 
medio m j 6  d t a d o s  positives en la primera dkada de su apliimn, segh 
lo demuestra el d i s i s  de los resultatla de 1975. Asi mismo, es importante 
reconocm que durante el p r o c e ~  de preparaci6n d m i c a ,  de aplicaci6n 
de la propucsta y evalunci6n, se dieron descubrimientos muy 



pmvechosos que a la vez se fwmn incorporando a los mismos habajos 
e d d v o s .  

A lo largo de la historia nacional se han dado diversas acciones en materia 
educativa, dwante el sigh XX, a partir de la Revoluci6n Mexicana se 
populariz4 la inshucci6n elemental wn la modificaci6n del Mculo Tcrcm, 
Cotlstitucional; poco tiempo despds, Obreg6n encornend6 a Vaswncelos la 
S d  de Educaci6n Nblica, se reabri6 el 20 de julio de 1921. 

A partir de estc acontecimiento his16rim Latapi (0, d i  cinco pmyectos 
educativos y hace una presentaci6n de las ~ ~ & ~ M c B s  sobresaliintes del 
Sitema Educative Nacional wmspondientes a1 siglo XX, pmyectos que 
califica de sobrepu*ltos: 

3°.-F'myedo de "midad nacional", (1942-1970). 

4°.-Pmyecto h c o .  Del perlodo cardenista 

So.-F'myecto modemizador. (1970 )en adelante. 

I I ! -  Proyecto de Josh Vasconcelm. Tiene luga~ bajo el gobiem del p r e s i d e  
~ l v a r o  Obreg6n, (1920-1924). a cargo de Josd Vaswncelos. De este pmyecto 
aun prevalece el cadcter axiol6giw de tipo nacionali en el que destacan 
d o n s  mmo: Mqem&&ia, cadctet popular y laicidad. 

Mientras que la trayectoria de Vasconcelos tiene mucho que ver wn su 
context0 hist6rico nacional, dado cierta continuidad al pmyecto anterior, el 



siguiente pmyecto es opuesto a a q e l  y a1 context0 social, politico y 
ecoldrnico. 

29- El proyecto socidirtu. hte swge en el periodo presidencial de Lgzam 
Cbrdenas, (1934-1940). Tiene la Muencia del pensamiento de Mrnx y Lenin 
y el trilmfo de la Revoluci6n de octubre se trabaj6 en Mexico con el deseo de 
urn reforma sgraria radicd, el avancc de 10s derechos laborales y 
transformaci6n de estrwtms sociales; desde el punto de vista intern 
tambien existia, el apoyo de los grupos que rechazaban la Muencia de la 
Iglesia ca t6 l i ;  la politica econbmica y agraria de Ldzaro Cdrdenas da auge a 
la h t a c i 6 n  "socialin, m e d i i  la aplicaci6n que de ella hiciemn 10s 
d o s  de educaci6r1, Ignacio Garcia Tell= y Gomlo VBzquez Vela 

39- El poyecto & "unirlnd naciod": se descmoU6 aproxhdamente de 
1942 a 1970 durante los sexenios de Manuel ~ v i l a  Camacho, Miguel Aledn 
y Adolfo Ruiz C o w ,  debido a que la Segunda Guerra M u d i  habia 
contribuido a un acelerado d-Uo tecnol6gico. la educaci6n recibia mayor 
m i 6 n  en el tipo ubano descuidando as1 la de t i p  rural pntendiendo dar 
una respun~a al proccso de industrializaci6n Por un lado, la politica nacional 
buscaba la estabiidad, el orden econ6mico fundatm la economia mixta, de 
sector pihlico y privado; y en el orden social se pretendla Eavorecer la 
formaci6n de las clases medias de la socicdad; el Secretario de Educaci6n, 
Jaime Torres Bode& elabor6 un nuevo text0 del Artkulo 3'. de la 
Constituci611, cuyo contenido se ca racW por la eliminacibn de las ideas 
"socialistas". Los cambios del articulo 3" que se hicieron en aquel momento se 
han mantenido en lo -ial hasta el presentc. 

Sin embargo ante las circunstancias tanto nacionales como intemacionalei, 
nuestro pais da un giro en su polltica educativa, y es asi como surge el 
proyedo tccnico. 

43- "El Proyecto t4cnico". Tiene su momento m&F significative en el perlodo 
presidencial de Calles y de Cgrdenas. El pmidente Calles manifest6 la 
poUfca educativa de industrialii6n, que Narciso Bassols impuls6 a baves 
de la. ramas t h i c a s  del sistcma educative, se@n afirma el Latapi, de tal 
forma que se dio una estrecha relaci6n entn la enseilanza t k ~ c a  y el trabajo 
productive. Destaca la creaci6n del Institute Politknica Nacional (IPN) en 
1936, pmyecto con el que se establece la vinculaci6n de la edu~aci6n con el 



camp productive y el empleo; tambih se crearon 10s primems institutes 
temol6gicos regionales. Los av- cientifws y tecnol6gicos matcan la 
necesidad de crear el Centm de Investigaciones y Estudios Avanzados 
( Cinvestav ) que hasta nuestros dfas es una de las principles instituciones de 
i ndgac i6n  de nivel nacmnal. 

Esta politica educetiva refleja una clara visi6n pedag6gica en la vinculaci6n de 
la errseAama w n  el trabajo haciendo prkticos los valores formativos de tipo 
intelectual y manual; "asi ha traPcendiio a 10s planes y prognunas de estudio 
de la BlsefIaozs primaria y media en divcrsos grados, destacando en ellos 
tinalidades y wntenidos de cadcter ocupacional" (9) 

Lhmnte 10s t i l thw aAos del siglo XX el proyecto tecnico de educaci6n se 
superpone con el proyedo modgnizador buscando dar respuem a las 
circunstancias de globaliii6n Si el enfoque tccniw de 10s planes y 
programss de educaci6n depende del wnkxta politiw y ewn6miw tanto 
nacional wmo intemacional y tienen un avance constante es necesario hacer 
nvisi6n continua de la umicula 

59- El proyecto modernisodor. De acuerdo a la exposici6n de Latapf, este 
pmyecto tiene su inicio en el sexenio presidencii de Luis EcheverrIa (1970- 
1976), politica educativa que wmprende tambi6n 10s sexenios de Upez 
Portillo y de Migucl de la Madrid, finalmente se redefine en el gobimo de 
S a r i .  

En el proyecto modernizador se diiinguen tres lfneas de acci6n 
fundamentales, w n  especial atenci6n en eficiencia y calidad: 

- El impulso a la r m i v m S i i 6 n  de la ense6anza prima%, "Educaci6n para 
todosn y "Rimaria para todos 10s niAos" gobierno de 1976-1982 

- Los procesos de desconcentraci6n y descentraliii6n, hasta alcamar la 
"fede-raIiii6nn en 1992. 



La r e f o m  educativa echeverrista se da wmo una rcspuesla a1 movimiento 
estudiantil de 1968, &a se wmibi6 corn un proceso permanente que 
wmprendfa todo tipo de acciones, dentro del cual se dio la Ley Federal de 
Educsci611,1973, en la que quid se w m x b n  los elementos esenciales de la 
reforma en cuesti6n (10) 

Solo se perciben dos objetivos sociales de la educacibn: 

a).- Transformer la ecowmia y la organizaci6n social mediante la 
modemizaciin de las mentaliies. 

b).- Instaurar un orden social mhs justo, p r o c d o  una ditribuci6n m8s 
equitativa de las oportunidades. 

b).- Los planes y programas de estudio tienen que eseueturarse con 
objetivos muy precitos y el aprendizaje e v a l w  rigunmmente sin que 
importe en donde fue adquirido. 

c).- Se espera de~armllm en 10s alumnos lac capac* de adliis, el 
pensamiento aitiw, la infenmia 16gica y la dedwxi6n; asi estarh mejor 
p p d o s  para el eabajo socialmente productive. 

La ref- de los planes y propmas de estudio, w n  la elaboraci6n de los 
nuevos libros de texto de primaria, se ajust6 a cinco criterios: 

I . -  El ad&r pennanente de la A w n  a lo largo de la vida. 
2.- El desarmllo de la a c t i d  cienrffica. 
3.- La wnciencia histdrica. 
4.- La rehiviahi de todo conocimiento wmo wndici6n para adapme al 
cambio y preparaci6n para una wnvivencia tolerante. 



5.- El bnfasi en el qendizqie acfivo ("aprender a aprender") 

Dentro de la reforma del mandate de Luis Echevmis: 

Se tocaron todos los niveles educativos con d i h t e s  matices. 

La evaluaci6n fie poco operativa 

Se inhodujeron nuevos modelos en educaci6- para el nivel medio superior: 
el Colegio de Bachilleres; en educaci6n superior: la Universidad Aut6110ma 
Metmpolitana y la Univmidad Aut6mma de Aguascalientes. A q d  s do& 
s e d i o b c r d v o d d n o l m f o q u e c v n i e v l o r ~ ~ i o n ~ f i m u L a  

Puede afirmarse que el proyecto modemizador tuvo continuidad dentro de la 
pollica de S a l i  con la "Modemizaci6n" de wrte neoliberal. Las 
orientacionea saliistas se formalizsron en dos documentos: El Acuerdo 
Nacionalpara la Modernirocibn de la Educncidn f i ica y Normal ( ANMEB, 
1992). y en la Ley General de Educaci6n (1993) 

La "Moa'emizacwnn" Mucatha se caracterizb bajo bes p h m :  

1:- La educaci6n se relaciona wn nuevas coordmodas politim, econdmicar 
y sccioles que impone la apertma y la globolizacibn & la ecommia. 
Den- de este punto la educaci6n se articula con las politicas de "combate a la 
p o b "  con sus nuevas esmkgias de compensaci6n, la proclamaci6n de 10s 
valores de eficiencia y productividad y, la vinculaci6n m h  estrecha de la 
enseAanvl wn el mundo productive. Bajo estas nccesidades, el Nuevo Modelo 
Educative introdujo 10s espacios dikticos de la Convergencia, la 
Simatizaci6n y la Globaliii6n; la convergencia tuvo desde entonces la 
aplicaci6n interdiscilii para la organizaci6n de los wntenidos tematicos 
de los programas de educaci6n prinwia. 



r.- El plano de amplitud h e d i i  en el que se establece la 
'~ederdizocwn" o descentralizoci6n & de loe3ama bripim y se haw 
hincapie en la vinculaci6n wn la wmunidad. Por medio de la federalmi611 
se libera la autonomla de 10s estados, municipios y planteles; se impulsa la 
patticipaciin de la sociedad y de los padres de familia a hav& de los Consejos 
de Paaicipaciin Social. 

3:-El plano pedogdgico se wncreta al proceso celebrado en las aulas que con 
el ANMB busca una calidad cducativa patiendo de tres elementos: 

La atcaci6n a1 maestro en lo que se refiere a1 increment0 del salario y por 
medio de la Camera M a g i s t d  se propicia el sistema de actualizaci6n y 
superaci611, evaluaci6n y ymaci6n del magisterio sobre nuevas bases; asi 
wm la refom de la e n s e a  normal. 

B ).- Planes v ore-. 

Bajo un Iaborioso pmctso se rwstructuramn los planes y programas 
educativos basta wacretarlos en los de 1993 que rigen actualmente, se 
reelabomn 10s libms de text0 gratuitos. 

C).- La W w c i 6 n  gradual de qvaluaciones externas. 

Un aspect0 primordial para el presente trabajo es el tema de la "Educaci6n 
Win, mismo que el citado nutor ( 1 1 )  ilwm wn base en 10s estudios 
realizados por Sylvia SchmeUtes, cuyo p W  de patida es que en la Ley 
Gemal de E d w i 6 n  (1993) se w n c ~ k  a la educaci6n Wi corn el 
wnjunto de ciclos correspondientes a la educaci6n preescolar, primaria y 
secundaia, a &e hltimo se le asigna la obligatoriedad por decteto 
~0I1PtitllCi~I. 

De 10s tres ciclos, el numeroso y al que se le ha dado h q m h c i i  es 
al de educaci6n primaria El Sistema Educative Nacional se ha preocupado 
por la nqwnsi6n del servicio con lo cual cada vez existen m8s pemnas que 
cursan la educaci6n primaria pem el problem se orienta Wia la wberhm en 
el nivel de secundaria y pretscolar, hacii la falta de calidad en 10s multados y 
a la fika de equidad en la diibuci6n de 10s beneficios de la educaci6n. Del 



mismo modo, la deserci6n representat un problema grave por ejernplo se 
registraron 1 200 000 n i b s  cuya edad componderia a la educaci6n baPica 
(INEGL1995) per0 no la esth cursando. 

Denim de la problemMica que pnsenta la educsci6n primaria surge la 
pregunta: i por quC se busca que todos reciban educacidn bbica? Una 
respuesta se encuentra en el Artlculo T m m ,  Constitutional, donde de plantea 
wmo ideal el que la educaci6n es fojadora de s e m  humanos intern de 
ciudadanos responsables y de babajadores ptoductivos. POI lo tanto se 
considera que la educaci6n s un immune& de movilidad social, per0 se ha 
wnvertido en inalwxable conforme crece el niunoro de personas w n  este 
Rive1 e d d v o ;  mi mismo 10s medios productivos hgn cerrado cada m m8s 
Ios tiltros dc sekcci6n de personal, tambiin debii d avance tecnol6gic0, por 
lo que la educaci6n Wi y en si la prim& se w d t u y e  solo en un peldafb 
para alcanzar 10s demh Riveles educativos. Este puato de reflexi6n se apoya 
en la investigaci6n educativa de 10s aAos sesenta y setenta. 

Lo que si puede afimrsrsc s que la educsei6n bssica o h  un bien cultural y 
que es un derecho lmiversal. Para hum posible este derecbo es eonveniente la 
gratuidad y el que puede brindar la educecibn en fomm gratuita es el Estado, 
seg(mseflala6me1ssen~obrade~i,0rma~pedoimpartanteeselde~ 
laicidad, lo cual permite incluir a cualquier destioatario sin importar su credo 
nligioso. 

La finalidad de la educaci6n bhica se encuentra ante la diiyuntiva de preparar 
personas para que se integren al dmbito productive de forma inmediata o para 
que wntinkn el siguiente nivel educativo. Aeque el objetivo ideal es sentar 
las bases para 10s niveles subsementes, la realidad prescnta a gran parte de 
esta pblaci6n sin wncluir la primaria o habikndola terminado se. han 
incorporado al camp laboral. Sin embargo, hmte a una u oba finalidad, quc 
m es BLcil resolver, lo importante es que la educaci6n bapica y en e s p i a l  la 
prim&, elcaace rma wberhua a1 maxima o en su totalidad en la poblaci6n de 
edad escolar cuidando r ipsamente  la didad. 

Para concluir este punto, es importante destacar que el Roy& 
Modanizador se ha venido trabajando desde hace alguoas d&xdas, tratamlo 
de dar respuesta a las demandas de la politica econ6mica y social sin &jar de 
lado el nuevo enfoque curricular de la Interdiiipliiedad, sino m8s bien 
UevanQlo &i nivei educativo supen01 a 10s den& Riveles que w~-&ituyen el 
antecdente del di. 



Dm& las atinm decadas nuestro pais sigue experimentando una marcada 
crisis ccon6mir.a puesto que, mtantemente "el modelo de desarrollo entra 
en una nueva fase caracterizada por repmentar la 6aUura m8s intern del 
modeb" (12) por lo tanto, para dar respuesta a1 desarrollo econ6miw el Estado 
implemmta una politica, que a su vu, incluye la plaaeaci6n de la educaci6n 
superior, wmo ejemplos pueden citarse: Movimiemto de 1968, la politica 
qatwkbrefonnista de 1970-1976; la crisis econ6mica de 1977; la 
mupaaci6n dunmte los afbs 1979 a 1981 m e d i i  el petr6leo y la crisis de 
t i p  estructural par factores intanos y extems a partir de 1982. Con la 
refonna educativa emprndida en el sexmi0 de Echevmla el Estado pretendla 
dar respuesta a 10s planteamientos del 68, por otm parte, las dificultades 
financieras del pals no hvorecimn la elaboraci6n del plan nacional de 
edwaci6n en 1977; en cuanto a1 Plan Nacional de Educaci6n Superior de 
1978 a 1982, periodo de recuperaci6n ccordmica, j&amente se planteaba 
dcsQ una visi6n para el cncimienta econbmiw. 

Se han memionado resgos del wntexto nacional en virtud de que es la 
politica econ6mica y 106 inmess &I Estado quiems detenninan la politica 
educativa y su acci611, raz6n por la cual no es m i l l o  establecer una 
planeaci6n curricular nacional a largo plazo que en realidad pennita fonnar 
s6lidamente a 18s generaciows en cada nivel educative. Con base en estos 
hechos, existen cuestionamientos parad6jicos respecto a la causa y efecto 
ezltre gobierno y educaein wmo y wmecuente. Ante'tales 
dilemas, surgcn pasonas wmo Mar&arita Pansza, Conocpci6n Barr6n T i ,  
Angel Diaz Barriga y otros m8s de tradici6n investigativa, que wn sus 
propuestas curricularrs intentan conjugar ambas accioaes. 

Uargarita P- figura entre 10s pocos autom que se han d e d i i o  a realm 
eabajos sobre la didsctica dentro del modelo cwricular m8s reciente en 
Mexico: El Modular. Ella sefhh que hace m8s de veinte aAos no se habia 
tomado en cuenta la m i d a d  de nplantear una d i W c a  awrde wn la 
nueva wacepci6n curricular. En su o h  "Pedagogla y Cwlculo" expone el 
tema de la ~lanencihn curricular baio la d v a  intcrdiblinaria . 



Para la autora citada, el wnccpto de cm'culo se explica desde el camp de la 
didactics definida wmo "disciilina cientifica que se aboca a1 eshdio de 10s 
problemas de la enseiiama''. (13) Al igual que 10s modelos tdricos, para 
ana l i i  las perspectivas socio histbricas de la ensefbnm, se clasifica el 
cmkulo en hes tipos: lradiciod t emodt iw y critiw. 

El modelo lemrr6tico o omlogfa educativa wmtituye p d i e n t o s  
teenicm para el logro del apmdije. 

La perspective mitica del cuniculo se refim al cuniculo oculto, analiza las 
relaciones entre ciencia y poder. 

Para definir el curricula M i  ciaco rubw: 

Cuniculo wmo el conjunto & conte-ni&s de la ensefjanza 

Cmkulo wmopIm o guia de la actividad escolar. 

* Ctdculo entendido wmo expiencia. 

* Cuniculo bajo la c o v i 6 n  de diccipIz~. 

Su i n M s  se centra en esta idtima wncepci6n de cuniculo, ademss de ser un 
proceso activo y dimhim, se ~ n c i b e  " wmo reflexi6n sobre ese mismo 
proceso" (14) En el e l d o  corn d&@ha se organjzan las experiencias 
de a p r d i j e  e intencionadamente se articulan con una finalidad concreta: 
la prodmi6n de aprendiijes deseados, asi mismo, cuida la intenxnexi6n 
e m  &eh y accidn Esta wncepci6n toma en cuenta y &tine claramente 10s 
wnceptos de la realidad, del wmcimiento y del aprendiije. 



El ctcrriculo es de cmcicter interdiscivlinmio porque su elaboraci6n y acci6n 
requiere Wicamente cuatro nkleos diiipiinarios que mantienen nexos entre 
si: epistemologia, sociologia, psicologia y pedagogia, no obstante inte~ienen 
la.? disciplinas a h s  a la especialidad o canera para la cual se elabora el 
cdculo.  

La Epistemologh aprta elementos para orderulr y dar secuencia a los 
comimientos. 

Dc La Socwlogia se toman criterios para clarificar las relaciones del 
conocimicnto y la ideologla, permite detinir las pmfesionm dentro de su 
realidad hist6rica. 

La Psicologia explica el proceso de ensem-aprendimje y las relaciones 
entre 10s sujetos. 

La Pedngogh contribuye a convertir el c~xrrlculo en un pmyecto educative, no 
se Ii i ta a la escuela, es un fin y un medio para la transformaci6n social. 

El nariculo como discioli~ reuuiere del lrabaio en wuim por su &ter 
interdisciplhario debido a que requiere la inteNen~i631 de diferentes 
d i i i p l i  y los trabajos de investigaci6n. Para conformar el equip de 
trabajo es necesario considerar a las personas en cuanto a su expenencia, a la 
d i i i c i 6 n  de tiempo y a la repese.ntatividad. 

Por otra parte, 10s p l m  v arowamas de estudio requieren tres 
determinaciones como minimo: el marc0 legal el marco te6riw diiiplinario 
y el rnaru, pedag6gico. 

En la reelaboraci6n o evaluaci6n del c u d d o  debe dam una adntica 
participaci6n tanto del equip organizador wmo de todos 10s miembros de la 
comunidad escolar. 



El curricula se cmacteriza w r  un trabaio sistemcirico, inicia con la 
elaboraci6n de un orowto neneral. esmificando las tareas a realizar Y su 
calendarizaci6n; a part; de $ mar& te6rico, es importante ordenar y d a j a r  
10s diversos problemas hasta Ilegar a la elaboraci6n del plan de estudios. 

Tanto los aportes tebricos como las aplicaciones de la enseftam modular, 
compondientes a la perspedva interdiiiplinaria, se ban implementado en 
Mexico desde 1974 y constituyen una propuesta altemativa para el plan de 
estudios dentro del nivel superior, 10s primeros casos son el Plan A-36 en la 
Facultad de Medicina de la UNAM, su aplicaci6n en la creacibn de las 
escuelas profesiodes (ENEPs) y el documento V i  de la UAM 
Xochimilw. A pesar de que han transcurrido casi treinta afios del surgimiento 
de la Interdiscipliiedad, en nuestro pais es escasa la bibliograBa 
e spec i a l i  del tema. 

0110 de 10s alltom que ha destacado en la teoria curricular es &el Diaz 
Barriga quien introduce la idea de la convergencia para la elaboraci6n de los 
programs de estudio, tern que trata en su obra: Didactics y Curriculum de la 
editorial Nuevomar a8o 1984. Afirma que a haves de la wnstrucci6n de un 
progmma se realm la vinculaci6n m e  la d&tien y el curriculum; segim 
&I, la d i a i c a  d m  lw problemas & la trammisi6n de informaci6n y de 
10s procesos de aprendimje que se generan en el alumno, desde una 
ppec t iva  del m h d o  y del contenido; dentm de "la perspecrivo 
curricular, se abordan lm fwulmnentos para lo con&ormaci6n & un plan de 
estrrdios y laF reluciones que 10s contenidos de lap diferentes apignatwap 
guardnn enfre s i  El programa & esrudios es el espacw &nde es pmible esta 
articuIaci6n ". (IS) 

La wncepci6n de convergencia que plantea Diaz Baniga componde a la 
misma que se expresa, seis afios n& tarde, en el Plan y Programas de 
Modemizaci6n Educativa de la SEP en 1990 para la educaci6n primaria, de 
este documento su~gi6 la ahemativa que se propone en el presente trabajo de 
investigaci611, en lo que se refiere a las relaciones que se dan entre 10s 
contenidos de las diversas asignaturas del nivel bhsico. 



Cabe destacar que ante el d q u e  tecnicista e instrumentalita para la 
elaboraci6n de 10s prognunas por autons como Tyler, Taba y Pophan cuya 
pedagogia responde a las exigencias de la sociedad industrial Diaz Barriga 
aporta la altemativa curricular basada en la Teorla de la Conducta Molar de 
Jod Bleger. En su propuesta metodol6gica para la elabomi6n de prognunas 
&ah la necesidad de establecer un marco de referencia del que se derive el 
sentido de "la determinaci6n de 10s contenidos por su integraci6n global en un 
plan de estudios especifico" (IQ, dicha in tep i6n  global implica que se ban 
de considerar elementos del contenido a partir del medio que rodea a1 
aprendiz D i e  trcl t i p s  de programas quc son s W c o ,  analLt'i y guIa 

En la Teorla de la Conducta Molar, se establece la nocibn de objetivos como 
product0 o resultado de aprrnduaje, sugiere que estos prod- deben contar 
con el m8s alto nivel de integraci6n posible del objeto de estudio para 
disminuir la fragmentaci611, a1 precisar 10s resultados se marcan los momentos 
de sintesis y de anhlisis lo cual wnstituye la diensi6n metodol6gica en 10s 
resultados de apduaje .  

Como ya se mencion6, el tema de la Intedisciplinariedad surgi6 en Europa 
hacia la d h d a  de 10s setenta, los primeros paises latrnoameri~~~)s en 
retomar estos trabajos son Argentina y Chile; por su pate, Mexico lo asumi6 
con la creaci6n de las Escuelas Nacionales de Estudios Proksionales 
(ENEPs,) de la UNAM y de la Universidad Aut6wma Metropolitans (UAM). 

1 Tratandose de Mhxico, si es verdad que, la interdisciplinariedad curricular 

I solo fue aplicada en el campo de la educaci6n superior, tambikn es cierto que, 

I 
por otra pate, en educaci6n primaria se inici6 la implementaci6n del m M o  
g l o b a i i r  y que en esencia tienen algunos rasgos en comim. Como es 
d i d o ,  las modificaciones que se dan en la educaci6n basica es th  orientadas 
principahnte por la poLftica sexenal en tmno, es mi como se explica que el 
mktodo globaidor haya sido iniciado en el dgimen del preside- Gustavo 
Diaz Ordaz 



Durante el sexenio de Diaz Ordaz t iugh como Secretario de Educaci6n 
Jaime T o m  M e t  quien ide6 la doctrim educativa del Plan de Once Afios: 
T e o h  y aplicacicin de la reforma educativa, esta obra planteaba tres metas 
bdarnentales a decir: la interacci6n del niAo w n  su medio fisico, 
mn6mico y social; el foment0 de la con6an7.a en si mismo y, el sentido de 
la responsabilidad c o m b  Del mismo modo, retoma el aspecto formative en 
10s alumnos sin descuidar el i n f o d v o ,  tambikn pmponia emplear un 
enfoque activo y expe.rimentador para superar la educaci6n verbalists La 
teoria general de la escuela mexicana que Q present6 se apoyaba en seis 
princiios y once camhisticas que la colocabao en un plano d s  b i n  ideal 
que real. 

Para hacer concordar la teoria con la pt.8ctica en el aula Torres Bodet sugiri6 
el per61 del educando centdo en el desarrollo integral de la persona y su 
adecuada incorporaci6n a la sociedad, de ahi que 10s fUndamentos 
pedag6gicos partfan de las necesidades vitales del niao y de la sociedad, lo 
cual explica que "Los programas no aparecen organizados por materiaS y 
t ern  de ensefkanza, siw por necesidades, prop6sito-s o actividades que 
propenden al desarrollo integral de la personalidad del educando y se 
distribuyen por las grades h i o n e s  e intereses vitales" ( i t ) ,  wmo puede 
observarse, el enfoque de la globaliii6n pemmba el d i  de 10s 
programas de aquel sexenio, raz6n por la cual, la di&ca debla reanentam 
de una enseftanza de wnocimientos abstractos hacia una enseftanza que donde 
se estableciera la relaci6n de 10s conocimientos y las habilidades con 10s 
problemas y necesidades del d o ,  del hogar, de la escuela e incluso de la 
comuoidad y del pais. 

En la Teoria mencionada "se mmend6  el mbfodo de la globolimcicin en la 
enseilanza, fundado en la forma de pexepci6n del niilo - por totalidades y no 
por partes -, que lo induce, desde el principio de su vida, a ejecutar 
opemciones complejas y solo d e s p h  a analizerlas." (1% dicho &todo se 
fundament6 en los principios de la escuela nueva, y de acuerdo a lo que 
sefhla el mismo Mmeses, la organizaci6n de la e n s e w  por unidades 
explica tambikn 10s cenhos de inter& con base en el te6riw Dewoly, cuya 
e m e m  wmiste en un conjunto de actividades organidas en tomo de un 
asunto o tema central para alcanzar determinados objetivos. El proceso 
didactiw permitfa al alumno intervenir en la elecci6n del tema, proponer 
dvidades y evaluar la unidad, esta intemenci6n era de acuerdo a las 



capacidades del d o  y plenamente coodiada por el pmfesor, otra 
m i c a  del W o  es que para escoger la unidad, tenia presente las 
necesidades del niflo, de la escuela y de la comunidad; y como tercera 
wacterktica, tambidn comprendia las situaciones de la vida real en 18s 
unidades de trabajo. 

Para 1966, aun no concluia el sexenio de Dim Ordaz y estaba en pleno 
proceso de implantaci6n la reforma de Toms Bodet en la prensa se 
anunciaba, pot del d i  del Centro Nacional de Productividad, que se 
intrcducirh la instrucci6n tecnol6gica en que padiciparh la SEP y el sector 
industrial. Como respucsta, poco antes de concluir este periodo presidential 
la SEP public6 la obra  re& Haciendon, en este pmgrama se eaducian 
10s principios de la escuela activa, no era una asignahna d, ssiM una 
rkorico pmo desml la r  lac &mas & lac plane$ y programas vigentes, la 
obra comprendia un conjunto de libros y cllademos de trabajo para el maestm 
y para el alumno en educaci6n primaria El prop6sito general de esta obra 
comistia en h a b i i  al d o  en cuanto a1 uso de las herramientas manuales. 

El program de "Aprender Haciendo" cmpondia  al nivel de e d w i 6 n  
primaria y comtitda un antecdente obligatorio para el nivel de educaci6n 
secdar ia ,  cuyo program era el de "E& Produciendon. P a d k e a d o  a 
Meneses, esta obra constitula una base para acelerer el desarrollo econ6mico 
del pak, y f a c i l i  la adquisici6n de 10s conocimientos, las habilidades y las 
destRzas relacionadas con el uso de las herramientas bhicas del trabajo 
humano; la klusi6n de este program fue una rned'lda de polkica econbmica 
como se scAal6 al principio de este apartado y como lo es tambidn el dtimo 
Plan y Programas de educaci6n bibica 1993 de la misma SEP. 

El programa de Aprender Haciendo se desmll6 bajo la teoria del 
apreadizaje de la escuela activa, de acuerdo a sus principios basicos era 
factible que se aplicara a todas las materias del cmso, "se sugerfa a1 profesor 
i n f m  a 10s nhs, a1 pegar dstos Las estampas de historia o ciencias 
mtudes, c6mo hacerlo y luego explicarles el significado de las idgenes, 
segim el d r o d o  & la GlobalLaci6n encaminado a relacionar todas las 
materias ahdedor de un terna Si se trataba, pot ejemplo, de una planta y se 
e n u m e h  sus partes, se impartfan ciencias nalurales; si se aaadh que 10s 
a&as la cultivaban, se trataba de ciencias sociales en el Brea historia; si se 
escriiia su mmbre y se sehlaban las sflabas ge-ra, se enseflaba 
ml". (19). 



Frente a las primem aplicaciones de este d t o d o  se consider6 que era 
confuso; no obstante el pmblema no radicaba exactamente en &te, sino en la 
manera en que aparecian tas reformas educativas, desde una plitica sexenal, 
y pot lo misrno, a1 no estar bajo un verdadem proceso de planeaci6~ no se 
contemplaban todos 10s factom, en especial, la concientizaci6n y 
capacitacibn del magisterio ya que el metodo de la Globalizaci6n ameritaba 
un cambio total en la didhtica. 

La implementaci6n del m&odo de la Globali i6n en la educaci6n priaaria 
dumnte 10s aRos de los sesenta tiene una gran similitud con el espacio 
diwco de la Convergencirr que se propone en el presente estudio. El 
m h d o  de la globali i6n tradujo los principios de la ln teni i i ip l iedad 
en la aplicacibn de los planes y programas para la educaci6n bssica, como ya 
se seflal6, aparecieron expressmente en el Plan y Programas de 
Modemizaci6n Educativa de la SEP en 1990 a b v k  del manejo de 10s 
espacios d i d k t d .  sisternatizaci6~ globalizaci6n y convergencia, aunque 
miis tarde la misma S-a emiti6 el Plan y Programas de Educaci6n 
Wi 1993 en el que, a pesar de suprimir dichos t&minos de manera literal, 
10s principios interdiiplinarios han prevalecido en la elaboraci6n de 10s 
programas y aplicaci6n d i U c a .  

Dentro de la multidiiipliedad se pueden establecer relaciones entre 
matrrias diversas, como en la convergencia, para el caso de la educaci6n 
primaria 10s contenidos de 18s diferentes asignaturas que son espafiol 
rnatedticas, ciencias naturales, historia, geogratla, civismo. Dichas 
relaciones se van encontrando la planeacin y el manejo de 10s 
umtenidos programhticos. 

Pot lo que toca a la interdiiciplinariedad Las relaciones se buscsn dentro del 
Area general a la que pectenecen matetias, pot ejemplo, para edu~aci6n 
primaria, historia, pgraf ia  y civismo que se agnpn en el drea de ciencias 
sociales. 

Para el caso de la educaci6n primaria la pluridiscipliedad se pone en 
pktica bajo el trabajo de equips, cada equip investiga un tema de diferente 
materia y lo expnen ante todo el grupo, ejemplo: de Geografia relaciones 
comerciales, de Matemiticas, w j o  de cambio de monedas nacionales y 
extranjeras. 



1.5.-ELEMENTOS NORMATWOS DE LA EDUCACI~N 
PRIMARIA. 

El primer elemento normative de la educaci6n primaria es el Articulo Tercero 
Comtitucioml(zo) en el que se establece que: 

"Todo individuo tiene derecho a recibii educaci6n El Estado - Federaci64 
estados y municipios- impartid educaci6n prescolar, primaria y secundaria. 
La educaci6n primaria y secundaria son obligatorias. 

La educaci6n que imparta el Estado tender4 a desarrollar arm6nicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentad en 61 a la vez, el amor a la patria y 
la wnciencia de la solidaridad intemacional, en la independencia y en la 
justicia" 

En sus respectivas hcciones, ham menci6n del &ter laiw, cientlfico, 
demOa8ric0, aacional y social. 

La hcci6n III se refiere a que "el Ejecutivo Federal d e t e n n i d  los planes y 
programas de eshulio de la edlrcaci6n primaria, secundaria y normal para toda 
la reptiblica" 

Por otra parte, la hcci6n V1 seiiala: "Los particulares pod1411 impartir 
educaci6n en todos sus t ips  y modalidades. En 10s Snninos q w  establezca la 
ley, el Estado otorgarh y retimi el reconocimiento de validez oficial a 10s 
estudii que se realicen en p W I e s  @culares en el caso de la educaci6n 
primaria, secundaria y normal 10s particulares d e w  
a).- Impartir la educaci6n con apego a los mismos fines y criterios que 
establecen el segundo p h a f o  y la k i 6 n  11, asl wmo cumplii 10s planes y 
programas a que se refiere la huxi6n III, y 
b).- Obtener previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa del poder 
pibliw, en 10s tkminos q w  establezca la ley" 



La escuela particular adquiere. su validez oficial por la incorporaci6n a la 
Secretaria de Educaci6n fiblica, bajo las wndiciones de apegarse a 10s planes 
y programas que establece, asi wmo cumplir 10s demh li~leamientos legales y 
administrativos. 

Ohu de 10s elementoa normativos es la Ley General & Educacibn, fue. 
publicada en el Diario Oficial de la Federacibn el 13 de julio de 1993, bajo el 
gobiemo del presidente Carlos S a l i  de Go* constituye el fundamento 
legal que rige a la Secretaria de Educaci6n W1ic.a. 

La Ley General de Educaci6n wmta de ocho capitulos con 85 d c u l o s  y seis 
tmnsitorios. 

I Capitulo prima.  

El caphlo primem se refiere a las disposiciones generales: 
La pmente Ley es de observancia nacional. 
La educaci6n es un derecho de toda persona 
El Estado tiene obligaci6n de brindar el servicio educativo. 
La educaci6n basica es obligatoria, es laica y es gmtuita. 
Urn de los criterios de la educaci6n es que el conocimiento cientifiw se 
opone a la ignorancia y sus efectos; promueve la democracia, la identidad 
nacional y la wnvivencia social. 
En a t e  capitulo. tambi6n se especifican l a  fines de la educaci6n que imparta 
el Estado y los particulares. 
El Estado tambi6n dad  atenci6n a 10s d e b  niveles educativos. 
Se especifica la w n f o m i 6 n  del Sistema Educativo Nacional: 

1 Capitulo segundo. 

Trata acem del federalimo educativo. 
.- la distribuci6n.de la funci6n social educativa 
.- de 10s servicios educativos. 
.- del financiamiento a la educaci6n 
.- de la evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional. 



C m p o n d e  a la autoridad educativa federal, segim el articulo 12: 
DetMminar, para toda la Repcbtica, los planes y programas de estudio en 
educaci6n primaria, secundaria, normal y de& para fonnaci6n de maestros 
de educaci6n bssica. 
Establecer el calendario escolar. 
Elabom y man- actualiios los libros de text0 gratuitos. 

Corresponde a las autoridades educativas federal y local editar libms de text0 
y prodwi otros materiales d iMcos ,  con base en el articulo 14. 

Es responsabilidad de las autoridades educativas locales d i ibu i r  o p o m  
complaa y eficieatemente 10s Libros de text0 gretuitos. 

En el capitulo tercero se legisla a cerca de la equidad en la educaci6n 
Establece que Las rudoridades educatiw tomah medidas que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educaci6n de cada individw. El Estado I l evd  
a cabo programas asistenciies para fav-r la situaci6n social para que Sean 
iguales Las opodunidades de acceso y permanencia en 10s servicios educativos. 
El Ejccutivo Federal a p l i d  programas compensatorios para apoyar a las 
entidades menos favorecidas 

Capitulo cuarto. 

En el capitulo cuarto se aborda el proceso educativo. 
.- de 10s tipos y modalidades de educaci6n 
.- de 10s planes y programas de estudio. 
.- del calendario escolar. 

El presente capitulo, en la secci6n dos, artlculos del 47 a1 50, seAala las 
especificaciones sobre los planes y programas de estudio: 

Contenidos minim por asignatura y grado. 
Los prop66'itos de cadcter formative 
Respetar la secuencia, cuidando a n d e n t e s  y consecuentes 
Respetar 10s critexios y procedientos de evaluaci6n y acmditaci6n 



Compete a la hxetarh de Educaci6n Publica diseftar 10s planes y 
prograrnas de e W o  aplicables en el nivel nacional para la educaci6n bssica 
y now son indispensables 10s principios de lib& responsabilidad y la 
wmunicaci6n enWe los agentes que in te~enen en el proceso educativo. 

El capitulo quinto se refien a la educaci6n que impartan 10s particulares. 
Seflala las wndiciones para otorgar la aIdorizaci611, los requisitos y 
obligaciow para los particulares, entre 10s que destacan: Plan de eshdios, 
pemnal d t a d o ,  instakiones, otorgtu un porcemje de bccas, @ti la 
inspecci6n por parte de d d a d e s  oficiales. 

Se refiere. a la validez oficial de estudios y de la certificaci6n de 
wnocimientos. Los estudios r e a l i s  dentro del sistema educativo nacional 
t eddn  validez en toda la RepSlblica Mexicans, 6ste cxpedii df icados ,  
oar& constmias, diplomas, tltulos o grados d m i w s  a quienes 
wncluyan sus estudios wnforme a 10s requisitos que establece la autoridad 
educativa federal. 

Los estudios rea l i ios  fuera del sistema educative nacional poddn adquirir 
validez ofsial por revalidaci6n o equiparamiento de 10s estudios. 

Caprtulo septio. 

En el capitdo stptimo se habla de la perticipaci6n social en la educaci6n: 
De los Dgdres de familk 
De los knsejos de participaci6n social. 
De 10s medios de wmunicaci6n 



Capitulo octavo. 

El dtimo capitdo legisla acerca de las inffacciones, las sanciones y el recurso 
administrative. 

En la Ley General de Educaci6n 1993, sobresalen aspectos importantes como: 
.La educaci6n secundaria se hace obligatoria. 
WSe constituye un Sistema Nacional de fonnaci6n, actualizaci6n, capacitaci6n 
y superaci6n pmfesional (Art. 20): Los estrdios de normal bkica se elevan a1 
nivel de licenciatura R d i i 6 n  de pmgramas de especiaIiii611, maestria y 
doctorado. Desarrollo de la investigaci6n eta. 
.En el articdo 21, se establece que se otorgd un salario pmfesional para 10s 
educadores de planteles del estado, de tal forma que eleven su nivel de vida y 
dediquen mhs tiempo a su preparaci6n tanto de las clases como de la 
actuali i6n y superaci6n pmfesional. 

1.6,PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACI~N 
PRIMARIA 1993, SECRET- DE EDUCACI~N P ~ L I C A .  

En el pmente apartado se descritcn caracteristicas relevantes del plan y 
pmgmnas de estudio, 1993, emitido por la Seaetaria de Educaci6n FYblica en 
ese &, destacando antecedentes h i r icos ,  prop6sitos, contenidos centrales y 
organizaci6n del tiempo 

La Modemiiibn Educativa gener6 varios cambios, uno de ellos se dio en el 
asp to  pedag6gico bajo tres elementos: el maestro, 10s planes y pmgramas, 
asi como en el mecanismo de la evaluaci6n 

En 1989 se red& un pmceso de consulta con el tin de obtener los elementos 
id6neos para la elaboraci6n del Plan Nacional de Desmllo 1989-1994. De 
aqui se deriv6 el Programa para la Modemizsci6n Educativa 1989-1994 
(PME), con las siguientes prioridades: 
a- Renovaci6n de los contenidos y de 10s mktodos de enseRaour 
b.- Mejoramiento de la formaci6n de 10s docentes. 
c.- Articulaci6n de 10s niveles de la educaci6n bikica: Preescolar, primaria y 
secundatia 



Para 1990 se elabomn 10s planes experimentales destinados a 10s tres 
niveles, fUeron aplicados en algums planteles como "Pnreba Operativa" con 
el objeto de probar su pertinemin y viabilidad. 

En 1991 el Consejo Nacional Tecdco de la Educaci6n (CONALTE) someti6 a 
consideraci6n una propuesta: "Nuevo Modelo Educative" con una orientaci6n 
general para la modemizaci6n de la educaci6n bssica que permiti6 precisar 10s 
criterios centrales de esta refonna. Del consenso swgi6 la necesidad de 
fortalecer 10s conocimientos y habiidades bbiws: 

Lectura y escritm 
Uso de las matematicas en la soluci6n de problemas y en la vida 

Vinculacin de los conocimientos cientificos con la preservaci6n de la 
d u d  y la pmtecci6n del ambiente. 

Un wnocimiento m8s amplio de la historia y la geografh de nuestro 
pais. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n present6, a fines de 
1991,orientaciones sobre 10s mismos criterios propue-stos por CONALTE, en 
materia de la refonna de 10s contenidos y, finalmente h m n  ratificados en su 
wngreso celebrado en f e b m  de 1992. 

Con base en el Acuerdo Nacional para la Modemizaci6n de la Educaci6n 
mica,  firmado en mayo de 1992, la Secretaria de Edwaci6n Wblica inici6 la 
ultima etapa de la transformaci6n de 10s planes y pmgramas de estudio de la 
educaci6n b b i a  Estos trabajos se dieron en dos vertientes: 

En la primera hubo acciones inmediiatas para el fortalecimiento de los 
c 0 n t e ~ d 0 ~  educativos Mi-. Con mim a r d i  el cambio curricular se 
implement6 el P r o m  Emergente de Reformulaci6n de Contenidos y 
Mamiales Educativos durante el ciclo escolar 1992-1993. 

La segunda linea orient6 8119 accjones para la elabomi6n definitiva del nuevo 
cuniculo que entraria en vigencia en septiembre de 1993,el cual rige 
actualmente. 



El Nuevo Plan de Estudio v Propramas 1993. 

Una caracteristica fundamental del nuevo plan de estudios es que cambia de la 
tecnolopia educativa a un enfoaue constructivists deiando de lado la 
p ~ T 6 n  por objetivos generales; particulares y es&ificos para presentar 
solamente 10s m ~ 6 s i t o s  que orienten el specto formative en el alumno, asi 
como el enfoq& tr& los wntenidos. - 

El prop6sito central del nuevo Plan y programas de estudios es organizar la 
emeEanza y el eprendije de wntenidos W i  que @ta estimular las 
habilidades necesarias para aprender permanente. Por lo tanto la adquisici6n 
de wnocimientos debe estar asociada a1 ejercicio de habilidades intelectuales 
y de la reflexi6n 

Se entiende wmo "kico" todo aquello que permite al alumno adquirir, 
organizar y aplicar saberes de diverso orden y wmplejidad cnxiente esto se 
afinna en el mismo plan y programa 1993. Los contenid05 k i c o s  son medios 
para lograr en 10s alumnos la educaci6n integral segim lo establece el artIculo 
Tercero de la Constituci6n 

A havb del nuevo plan de estudios y programas de asignatura la escuela 
primaria establece promover en los ni8os lo siguiente: 

lo.- La adquisici6n y desarrollo de las habilidades intelectuales (la lectura, y la 
escritura, la expresi6n oral, la bGsqueda y selecci6n de informaci611, la 
aplicaci6n de las m a t e d c a s  a la realidad) que les pennita aprender 
pennanentemente y con independencia, asi como actuar w n  eficacia e 
iniciativa en las cuestiones pddicas de la vida w t i d i i  

2O.-La adquisici6n de 10s conocimientos fundamentales para comprender 10s 
fen6menos naturales, en particular los que se relacionan con la preservaci6n 
de la salud. con la pmtecci6n del ambiente y el uso racional de 10s recursos 
naturales, asi como aquellos que pmp0n:ionan una visi6n organhda de la 
historia y la gee- de Mdxico. 



3O.- La formaci6n 6tica m d i t e  el cqnocimiento de sus derechos y 
deberes y la e i c a  de valores en su vida personal, en sus relaciones con 10s 
d e d s  y como integrantes de la comunidad national. 

4".- El desarrollo de attitudes propicias para el aprecio y dis6ute de las artes y 
del ejercicio fisiw y deportivo. 

Esbwtura del plan de estudiis 1993. 

Un cambio fundamental en la estructwa del nuevo plan de estudios es el 
aumento de 650 a 800 how anuales de trabajo, esto es 150 bras m6s que 
representan un 23% &I tiempo anterior. 

El total de lap bras se dkibuye de la siguiente forma en 10s grados de 
primem y segundo: 

ASIGNATURA HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 
Espaftol 360 9 
Maternaticas 240 6 
Conocimiento 
Del medio: Integra 120 3 
Ciencias Naturales 
H i r i a  
Geografiay 
Educaci6n Civica 
Educaci6n 
Artistica 
Educaci6n 
Ffsica 
TOTAL 



Para 10s grados de tercm a sexto, el tiempo se d i i b u y e  por asignaturas 
wmo sigue: 

ASIGNATURA 
SEMANALES 
Espaaol 
Matedicas 
Ciencias Naturales 
Hitoria 
Geografia 
Educaci6n Chica 
Educaci6n Artistica 
Educaci6n Fisica 
TOTAL 

HORAS AMIALES 

240 
200 
120 
60 
60 
40 
40 
40 
800 

HORAS 

6 
5 
3 
1.5 
1.5 
1 
1 
1 
20 

A wntinuaci6n se mencionan 10s cinco rasgos cenhales del nwvo plan de 
estudios 1993. 

lo.- La prioridad fundamental o m8s alta es el h i n i o  & la lechua, la 
escrihua y la expresibn oral. 

Se le destina un 45 % del tiernpo escolar a1 espafiol en primem y segundo 
grad0 

De tercem a sexto grado es un 30 % el tiempo que se dedica a la enseilanvl 
del esp-I de manera exclusiva 

La ut i l i i i6n del espaflol se intensifid sistem8ticamente en el eabajo con 
o m  asignatwas. 

En el nuevo plan, el espahl adquiere un enfoque funcional, el programa tiene 
wmo prop6sito central pmpiciar q w  10s nifIos desarrollen su capacidad de 
wmunicaci6n en la lengua hablada y escrita. Asi misrno se pretende que 10s 
alumnos: 



Logren de manera e f i m  el aprendiije inicial de la lectura y escritura 
Desarrollen su capacidad para eyesame oralrnente con claridad, coherencia 

y sencilla 
Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacci6n de textos que 

tienen naturaleza y pmp5sitos diitintos. 
Aprendan a m m e r  las diferencias enbe diversos tips de texto y a 

utilizar estrategias apmpiadas para su lecturs. 
Adquieran el hsbi de la iectura y se fonnem wmo lectores que reflexionen 

sobre el significado de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que 
dishten de la lectura y formen sus pmpios c M o s  de preferencia y de gusto 
eseco.  

Desarrollen sus habilidades para la revisi6n y correcci6n de sus pmpios 
textos. 

Conoxan ias reglas y nomas de us0 de la lengua y las apliquen como un 
recurso para lograr claridad y eficacia en la wmunicaci6n 

Sepan busw inf01maci6n, valorark, procesarla y emplearla dentro y fuera 
de la escuela, como inshumento de aprendizaje aut6nomo. 

2O.- La e n s e m  de las matedticas tiene destinado el 25 por ciento del 
tiempo de trabajo escolar en los seis grados, y se procllrar8. que las fonnas de 
pensamiento y representaci6n pmpios de esta disciplha Sean aplicadas 
siempre que sea *rite en el aprendiije de otras asignaturas. 

En esta asignatura el enfoque se orienta hacia laformacidn de las hbilidades 
para la resoluci6n de problemas y el desarrollo del razonamiento matemcirico 
a partir de situuciones prdcticas. La enseilanza se organiza bajo seis lineas o 
ejes tem8ticos: 
Los nheros, sus relaciones y las ope-raciones que se r e a l i i  con ellos 
La medici6n 
La geometria, a la que se otorga mayor atenci6n 
Los proceso de cambio, wn hincapiC en las nociones de raz6n y proporci6n 
El tratamiento de informaci6n 
Trabajos sobre predicci6n y azar. 
De manera. especifica, 10s prognunas se pmponen el desarrollo de: 

La capacidad de ldilizar las matematicas como un instrumento para 
reconocer, plantear y resolver pmblemas. 

La capacidad de anticipar y verificar resultados. 



La capacidad de comunicar e interprctar informaci6n matedtica. 
La imaginaci6n espacial. 
La habilidad para estimar resultados de dculos y mediciones. 
La destxea en el uso de ciertos instrumentos de medici6~ dibujo y dculo. 
El peasamiento abstract0 a trev6s de dimtintas formas de razonamiento, 

entre otras, la sistematizaci6n y yneral i i i6n de p d i e n t o s  y 
estrategias. 

3 O . -  En los grados de primer0 y segundo la enseAanvl de 
Ciencias N d e s  fonna de lo que es el Conocimiento del Medio 
natural y social que rodea a1 niRo. Del term grade en adelante se destinan tres 
horas semanales a la asignahw; el cambio fundamental reside en la atenci6n 
especial que se otorga a 10s temas relacionados con la preservaci6n de la d u d  
y con la protecci6n del ambiente y de los r e c m  naturales. El estudio de 10s 
pmblemas ecol6gicos se aborda tanto desde esta asignatllra como en geografla 
y educaci6n civica. 

Los contenidos de las Ciencias Naturales se organizan en cinco ejes tedicos: 
Los serrs viva 
El cuerpo humano y la d u d  
El ambiente y su protecci6n 
La materia, la energfa y cambio. 
Ciencia tecnologia y sociedad. 

4O.- Otro de los cambios consisti6 en quitar el h a  de Ciencias Sociales para 
sustituirla por las asignaturas de historia, geografm y educaci6n civica Con la 
finalidad de establecer continuidad y s i s t d i i 6 n  en la formaci6n dentro 
de cada Unea d i s c i p l i  

Las tres asignaturas se tratan dentro del Conocimiento del Medio en 10s grados 
de p r i m  y segundo. 

En el tercer grado, la Historia, Geografla y Educaci6n Civica se ensem de 
manera conjunta bajo 10s grandes temas de la comunidad, el municipio y la 
entidad politic8 donde viven 10s d s .  



LaenseAanzadelaHistoria: 
Para el cuarto grado, comprende una introducci6n a la historia de Mhico. 

En el quint0 y sexto grado, comprende una revisi6n n& precisa de la historia 
nacional y de sus relaciones con 10s procesos d e s  de la historia universal. 

La ense8anza de la Geografla se dedica a1 estudio de: 
El temitorio nacional en el c u m  grado. 
El conocimiento del continente americano y de 10s elementos bssicos de la 
geograh universal en quinto y sexto grado. 

La asignatura de Educ~ci6n Clvica comprende el estudio de 10s derechos y las 
garantlas de 10s mexicams, con Cnfasis en 10s de 10s derechos de 10s niflos, el 
estudio de las responsabilidades civicas y 10s principios de la wnvivencia 
social as1 como las bases de nuestra organizaci6n politica 

59- El plan de eshrlios no descuida las asignatum de Educaci6n Fisica y 
Artjstica en el sentido de contribuir a1 desarrollo integral con base en las 
etapas evolutivas del alumno, m8s que el hatamiento de contenidos, es 
escncial la m i c a  de actividades que pmmuevan buenos Mbitos pan, la salud 
fisica y mental. 

El Plan y programas de estudio 1993 que emiti6 la Secretaria de Educaci6n 
Mlica  permiti6 a 10s maestros su aplicaci6n a partir del ciclo escolar 1993- 
1994, aun sin contar con todos los medios indispensables entre 10s que 
destacan 105 contenid05 de educaci6n civica, 10s cambios en 105 libros de text0 
de ciencias naturales, la emisi6n de los libros de Mo para educaci6n civica 

En este Oltirno apartado se describe el enfcque metodol6gico de cada una de 
las asignaturas que conforman el programa oficial para la e d w i 6 n  primaria 
de a c d o  a la Secretaria de Educaci6n Phblica, 1993. 



- 
Elprop6sito central del programa es propiciar el d-110 de las capacidades 
de comunic~ci6n de 10s nibs  en diitintos usos de la lengua hablada y escrita 

Del prop6sito se deriva un enfoque jmcional y comunicatiVO. 

Rasgos del enfoque: - Establece la integraci6n estrecha entre wntenidos y actividades. - Se concede una ampli libertad a los mae&os en la seleccibn de tecnicas y 
m&odos para la enseAanza inicial de la 1- y la escritura 

- Se rewnocen las experiencias previas de 10s nifios en relaci6n con la 
lengua oral y escrita - Propicia el desarrollo de las competemias en el uso de la lengua en todas 
las actividades escolares. - U t i l i  con mayor frecuencia las actividsdes de grupo. 

La articulaci6n de 10s contenidos y las actividades del programa de espaAol 
para 10s seis &os se organiza a travb de nrarro qes temriticos, hoy se les 
llama componentes dd espahl: I.-lengua hablada. 2.-Lengua escrita. 3.- 
Recreaci6n literaria 4.-Reflexi6n sobre la lengua 

Los ejes t ed icos  o wmponentes son un recurs0 de organizaci6n di&tica y 
no una forma de separacib de c o n t e ~ d 0 ~  que puedan enseRarse wmo temas 
aislados. Son IIneas de trabajo que se w m b i i  de mane.ra que las actividades 
especificas dc e m e m  integran w m ~ e n t e  contenidos y actividades de 
m h  de un eje. 

Lengua hablada: 

Medii el eje de la lengua hablada la escuela primaria pretende el desarrollo 
de las capacidades de expresi6n oral, habilidad que pennita al alurnno 



wmunicar verbalmente lo que piensa w n  claridad, coherencia y sencillez. 
En 10s dos primeros grados las actividades utilizan el lenguaje espontsneo, 10s 
intereses y las vivencias de 10s nieos a t1av6s del diiilogo, la namtci6n y la 
descripcibn para mejom la diccibn, refonar la seguridad y la fluidez. De 
tercm a sexto gmdo las actividades son elaboradas w n  la fmlidad de 
que 10s alumnos 8p~IIdan a organizar y a relacionar ideas, a fundamentar 
opiniones y a seleccionar o ampliar el vocabulario. Lo cual pueda propiciar las 
formas de expresibn adecuadas en diferentes contextos como acci6n habitual. 

Lengua escrita. 

El proceso de adquisici6n de la lectura y la escritura se encuentra bajo la 
h c i 6 n  comunicativa Las actividades e s M  orientadas hacia el desanullo 
de destrezas iailes en mbajo escolar y no escolar. La producci6n de textos 
debe favorecer el aprendiije y la aplicaci6n de nonnas y wnvenciones 
gramaticales indispensables para la claridad y eficacia en la wmunicaci6n La 
expresi6n escrita ha de wntribuir en el desmllo  de destrezas para el estudio 
y para la comunicaci6n personal en su Bmbito social. La lectura pretende 
desarrollar en 10s alumnos la destreza del trabajo intelectual w n  10s libros y 
oms  materiales impresos para que sean capaces de establecer la organizacibn 
de la argumentacibn, de identificar ideas principales y complementarias, de 
u t i l i  diversas fuentes de infonnaci6n sistematizadas. 

Recreaci6n literaria 

M e d i i  el eje de la recreaci6n literaria se suscita en el alumno el placer de 
d i s f i  10s & n m s  de la literatura y la creaci6n de algunos: escuchando, 
leyendo, narrando, analizando y creando textos literarios. 

Retlexi6n sobre la lengua. 

El eje denominado reflexibn sobre la lengua incluye la e n s e m  de 
wntenidos gramaticales y IingOisticos asociados a la utilici6n en la lengua 



hablada y &ta de tal forma que adquieran sentido en la m i c a  de las 
capacidades comunicativas. A & h  destaca el cadcter social de su idioma 

El programa presenta 10s comimientos, habilidades y attitudes que son 
materia de aprendiije en cada uno de 10s ejes o componentes. Asi mismo, se 
dan a conocer las situaciones comunicativas, es deciu, opciones di&icas que 
el macsm puede seleccionar para conducir al alumno a aprender el 
conocimiento o a desarrollar la habilidad o la actitud correspndiente. 

Emplear las situaciones comunicativas implica propiciar experiencias del 
contexto real del alunmo dentro del aula para lograr que aprendan a leer 
leyendo, a escribiu escribiendo y a hablar hablando. 

S e e  el plan y programas 1993, la ensefianza de las matemkicas pretende 
que el alumno se interese en este qurendizuje, encuentre signifcado y 
funcionalidad en el conocimiento matemAtico, que lo valore y haga de 61 un 
instrumento que le ayude a reconocer, plantear y resolver problemas que se 
presentan en diversos contextos de su inter&. 

En la presente asignatura se cuida d e m l l o  de habilidades intelectuales, la 
I aplicaci6n de conocimientos y uso de formas de expresi6n que penniten a1 

1 
alumno la comunicaci6n y comprensi6n de la informaci6n matedtica. 

Las habilidades matematicas son el c&lculo mental flexibilidad del 
pmsamiento, reversibilidad del pensamiento, estimaci611, imaginaci6n 
espacial generalizacibn, clasificaci6n entre ohus. Las destrezas matemiticas: 
uso y manejo & instrumentos de dculo, uso y manejo de instnunentos de 
dibujo, uso y manejo de instrumentos de medida 



Las matemiticas pretende ejercitar en el alumno la capacidad para 
resolver problem en diversos Mi: cientifiw, &NW, artistiw, social, en 
especial de su vida w t i d i i  

A1 wnformar el c~~rrfculum, la selecei6n de los wntenidos se bas6 en el 
desarrollo wgnoscitivo del d o  y 10s pnresos de adquisici6n y construcci6n 
de conceptas matem8ticos especificos. 

La articulaci6n de los wntenidos se pmenta bajo seis ejes tenrciticos 

1.- Los nheros, sus relaciones y sus oprraciones, 2.- Medici6q 3.- 
GeomeMa, 4.-.Rocesos de cambio, 5.- Tratamiento de la infonnaci611, y 6.- 
La predicci6n y el azar. 

Los ejes tematiws se wmponen por 10s wntenidos matedtiws, desarrollo de 
habilidades y destrezas. 

Los niuneros, sus relaciones y sus operacioncs. 

En este eje se propone que 10s alumnos wmprendan el significado de 10s 
niuneros y de 10s sirnbolos que 10s representan de tal forma que puedan 
u t i l i los  wmo herramientas para solucionar situaciones problemhticas. 

Que los alumnos wnstruyan wnceptos a txav6s de acciones d i i  sobre 10s 
objetos; mediante el estudio de magnitudes, la m i 6 a  de unidad de medida, la 
cuantificaci6n wmo resultado de la rnedici6n de dichas magnitudes. 

I 

Propiciar el dominio en cuanto al manejo e interpretaci6n del espacio y de las 
formas. 



Se abordan fen6menos de variaci6n proprcional y no proprcional. 
Comprende lectura, elaboraci6n y anslisis de tablas y g&icas para registrar 
10s pmcesos de variaci6n Se busca la adquisici6n de las nociones de razbn y 
pmporci6n 

Capacidad para resolver problemas a1 a n a l i  y seleccionar informaci6n 
phteada a trav6s de diferentes wntextos. 

La prediction y el azar. 

Desanullar la noci6n de probable o no probable que o c m  en situaciones de 
azar. 

Ciencias Nahaales. 

La asignatura de ciencias naturales se carackrh p r  un enfoque formative. 
El prop6sito de las ciencias naturales consiste en que 10s alumnos adquieran 
conocirnientos, capacidades, attitudes y valores que se manifiesten en una 
relacion responsable con el medio natural, en la eomprensi6n del 
funcionamiento y las hansformaciones del organism0 humano y en el 
desarrollo de hhbitos para el cuidado de la salud. 

El estudio pretende estimular la capacidad de observar y experimentar, 
1 abordar 10s wntenidos a partu de sihlaciones fruniliares; la enseAanza de 10s 

wntenidos cientifiws mB. gradual, el aprendizaje del d todo cientifico se ha 
de dar con base en experiencias y no con base en el dominio de wntenidos 
te6ricos sobre dicho &o. 



La organizaci6n del programa A da bajo cuat?o princgim orienl0dore.r. 

1.- Vicular la adquisici6n de wnocimientos sobre el mundo natural w n  la 
formaci6n y la pr$ctica de attitudes y habilidades cientiticas. Las actividades 
para la enseRaovl y aprendizaje deben apmvechar el entomo del alumno para 
favorear el desanollo de las fonnas esenciales del p e d e n t o  cientifico. 

2.- Relacionar el conocimiento cientifiw con sus aplicaciones tecnicas. Se 
pretende estimdar la curiosidad de los n&s w n  rehi611 a la aplicaci6n 
&mica, fomentar el desarrollo del razonamiento tecnol6giw para hacer 
propwstas de soluci6n ante 10s problemas de su entorno. 

3.-Otorgar atenci6n especial a 10s temas relacionados con la p rese~a~ i6n  del 
medio ambiente y de la salud. P d i  acciones viables y promover buenos 
habitos en este aspecto. 

4.-Propiciar la relaci6n del aprendizaje de les ciencias naturales con 10s 
contenidos de ohas asignaturas. Se establecen vinculaciones w n  Espa~Iol 
M d i c a s ,  Educaci6n Civica, Geografia e Historia 

El propma de Ciencias Naiwales se estructur6 mediite cinco ejes tentciticos 
que se desarrollan en 10s seis grados. 

1.- Los seres vivos, 2.- El cuerpo humano y la salud, 3.- El ambiente y su 
protecci6n. 4.- Materia, energia y carnbio, 5.- Ciencia, tecnologia y sociedad. 

Los trabajos y actividades permiten el ejercicio de las destrezas cientificas 
para la aprecisci6n de procedimientos que pmgresivamente son d s  
siaedticos y precisos. 

Las destrem son formas ordenadas para formular y wntestar las preguntas 
que dan origen a cualquier actividad cientffica wmo es k curiosidad, la 
observaci6n, el registru y la experimentaci6n. 



La enseihnza de la historia como disciplina especifica tiene un especial valor 
formativo como elemento y como factor que contribuye a la adquisici6n de 
valores &COS personales y de wnvivencia social y a la afinnaci6n wnsciente 
y madm de la identidad national. El enfoque de la historia es de t i p  
formurivo, p r q w  pretende lograr en 10s alumnos una cultura hist6rica. 
Enseguida se mencionan 10s rosgos del enfoque: 

1.- Los temas de eshdio es th  organizados de manera pmgresiva, partiendo de 
lo que para el n h  es nub cercano, concreto y a v a m d o  hacia lo m b  lejano 
Y general. 

2.- Estimular el desanollo de nociones para el ordenamiento y la comprensi6n 
del wnocimiento hist6rico. 

3.- Diversificar 10s objetos de conocirniento hist6riw. 

I 4.- Fottalecex la fUnci6n del estudio de la historia en la fonnaci6n civica 

I 5.- Articular el estudio de la historia con el de la geografh 

A1 igual que la historia, la geografia se wnvierte en una disciplii que se 
e d i  por separado. La orientaci6n general del plan de estudios en gwgrafIa 
se propone la formaci6n que integre la adquisici6n de conocimientos, el 
desarrollo de desbezas especificas y la incorporaci6n de attitudes y valores 
nlativos al medio geogdfiw. 

El prop6sito seAala que se estimulad en 10s nieos la capacidad de observar 10s 
fen6mem naturales y de identificar sw variaciones; se pmpichd la retlexi6n 
sobre. las relaciones entre el medio y las formas de vida de 10s grupos 
humanos, sobre 10s cambios en el medio debidos a la accion del hombre y 
sobre las actividades q w  degradan el ambiente y destruyen 10s recwsos 
nahnales. La e m e m  de la geografia es de cmcicter formativo prque debe 



contribuir al mejoramiento de in vida. Comprende el eshtdio de la 
geografia fisica y humans Se v i d a  estrechente con Ciencias Nahnales, 
de manera menos relevante con biologia, Historia y Matenxiticas. 

Educaci6n Cfvica 

La asignatura se define por su t a m  de promover el conocimiento y la 
comprensi6n del conjunto de wnnas que regulan la vida social y la formaci6n 
de valores y actitudes que permiten a1 iodividuo integrarse a la sociedad y 
participar en su mejoramiento. El cumpliemo de la asi- de educaci6n 
civica compete a1 nivel de educaci6n bhsica, a la familia y a la sociedad, 
constituye un referente organizado con orientaciones claras, pretende 
recuperar su &ter de proceso intencionado y prop6sitos definidos, 10s 
cuales e desprenden del articulo Tercem Constitutional. 

El prop6sito fundamental wnsiste en desarrollar en el alumno las actitudes y 
valores que lo doten de bases firm- para ser un ciudadano conocedor de sus 
derechos y 10s de los derechos de 10s d e d s ,  responsable en el cumpliiiento 
de sus obligaciones, libre, cooperative y tolerante. La educaci6n que imparta 
el Estado sed  laica, ajena a to& doctrina religiosa, sent democdtica, d s  alU 
de una estrucRw juridica, como un sistema de vida. La educaci6n debed 
fortalecer en el -do la conciencia nacional y el amor a la patria. La 
educaci6n &bed contniuir a la mejor convivencia humans, con aprecio por 
la dignidad de la persona y la integridad de la familia 

Son cuafro 10s aspectos en que se agrupan 10s contenidos de Educaci6n 
Cfvica: 

Formaci6n de valores 

Conocimiento y compremi6n de 10s derechos y debem 

Conocimiento de las instituciones y de 10s mgos princiipales que caracterizan 
la organizaci6n politica de Mexico, desde el municipio basta la federaci6n 

Foltalecimiento de la identidad nacional. 



La asignatura de EducaciQ Artistica pretende fomentar en el nifio la afici6n y 
la capacidad de apreciaci6n de las principales manifestaciones artlsticas: la 
mhica, el canto, la plsstica, la danza y el team; del mismo modo, pretende 
wntribuir para que el nifb desarrolle sus posibilidades de expresi6n, 
u t i l i o  las formas bhsicas de esas manifestaciones. 

Los pmp6sitos gemales de Educaci6n Artistic8 son cuatro: 

Fomentar el gusto y la capacidad de apreciar y distinguir las fonnas y recursos 
de las manifestaciones artisticas. 

Estimular la sensibilidad y la percepci6n para que el nifio descubra y 
experimeute posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos. 

Desarrollar la creatividad y la capacidad en el nilio medihnte el conmimiento 
y la utilizaci6n de recursos de las distintas formas artfsticas. y 

Fomentar la idea de que. las obras artisticas son un patrimo~o colectivo. 

I El program8 de Educaci6n artistica no tiene prop6sitos acadkmiws 
sistedicos, mbs bien, sugiere actividades de apreciacibn y expresi6n a partir 
de la espontaneidad del nifio, dichas actividades son bastante 5exibles para 
ow el maestro las selecciones Y las combine con base en las necesidades Y 
skuciones eswlares y e&scolares que puedan aprovecharse coA 
experiencias de aprendizaje incluyendo la relaci6n con otras asignatrws como 

1 
lo & Espafbl &toria, ~iencias ~ d e s  y Educaci6n Fisica 

Aunque el desarrollo de las actividades no debe ajustarse obligatorismente a 
10s coutenidos del programa de esta asignatura, se organizan bajo cuatro 
campos: 



I 1.- Expresi6n y apreciaci6n musical. 

I 2.- Danza y exptesi6n corporal. 

F i h e n t e ,  la evaluaci6n debe centrarse en el her& y la participaci6n del 
alumno en 18s diferentes actividades. 

Educaci6n Ffsica 

La asignatura de Educaci6n Ffsica debe wnbibuir a1 desarrollo arm6nico del 
educando m e d i i  la p&tica sistematica de actividades que f s v o r e m  el 
mcimiento sano del d o .  A1 mismo tiempo, pennite promover la fonnaci6n 
de actihdes y vaiores, wmo es la wnfianza en sf mismo, el respeto y la 
solidaridad. 

I El principio fundamental de 10s programas de EducaciQ Fisica wnsiste en 
que la organization del trabajo wmsponda a1 desarmllo evolutivo de 10s 
n h ,  por lo que de flexibilidad pam el manejo de contenidos y actividades, 
de tal forma que la evaluaci6n se apoya en la paaicipaci6n y el inteds que 
demuestre el alumno. Es pertinente hacer la obsewaci6n de que todo el plan y 
programas de estudio toma en cuenta las etapas evolutivas del alumno con 
respecto al aprendizaje. 

El programa de educaci6n Ffsica establece cuatropropdsitos genmaIes: 

Estimular oportunamente el desarmllo de habilidades motrices y fisicas para 
fsv- el desarrollo 6ptimo del organismo. 

Fomentar la @tics adecuada de la ejercitaci6n flsica habitual, wmo uno de 
10s medios para la conservaci6n de la saM. 



Romovn la participaci6n en juegos y deportes, tanto modernos wrno 
tredicionales que pennitan la convivencia recreativa para fortalecer la 
autoestima y el respeto a l a  n o w  wmpartidas. 

Roporcionar elementos bssicos de la cultura fisica para detectar y resolver 
problemas mohices. 

La eshuctura del pmgrama tambi6n agrupa 10s contenidos en cuatro cnmpos o 
ejes: 

2.- Desanullo de las capacidades flsicas. 

El Plan y programas de estudio para la educaci6n primaria 1993 de la SEP 
difiere &I antexior en lo que se refiere al manejo de 10s contenidos, a 10s 
procesos didactiws asi wmo a1 enfoque funcional se pretende que la 
educaci6n constituya un vhcdo wn el entorno social y natural. 

Para concluir, la escuela primaria ha wnstihlido la educaci6n basica en 
nueslra Patria, pues dwante las diferentes etapas de la historia se ha 
pretendido desarrollar en 10s niRos y j6venes el aspect0 intelectual el de las 
habilidades, el de los buenos habibs tanto wmo 10s valores humaws 
~ m i v d e s .  

En el pasado de nuestro pais, des& 10s pueblos antiguos, se tenian bien 
definidos 10s objetivos para la educaci6n y tal importancia tenian que deberian 
cubrirse desde el hogar bajo la respnsabilidad de 10s padres, asi wmo la que 
le wrrespondia al Estado a havh de las escuelas especlficas, en el caso de 10s 
aztecas, el Ca lmhc  y el Telpochcalli, su objetivo principal era encausar la 



educaci6n para la vida; otm ejemplo es el de la era v i t T e i  tambikn hubo 
gran preocupaci6n porque los d o s  y j6vene-s ap~ndieran a leer y a escribiu, 
incluso se irataba de un idiorna extranjem, el espaiiol o castellano, pero existi6 
la diiminaci6n social y no todos tuviemn los mismos derechos en la 
educaci6n formal. Asi sucesivamente, ha existido la preocupaci6n y la acci6n 
en el hanscuni~ hist6riw w n  un denominador w m h ,  el de lograr la adecuada 
soluci6n de 10s problemas nacionales mediante la vinculaci6n de la politica 
econ6mica w n  la educaci6n. 

A parti de la Independencia de Mkxiw, se plankiron leyes que ampamban el 
derecho a la educaci6q I& sin embargo por mdtiples razones eran pocos 
mexicanos 10s que accedii a recibiu la educaci6n formal. A pesar de 10s 
elementos nonnativos que rigen la educaci6n primaria actualmente wmo son 
el Articulo T e m  Constitutional y la Ley General de Educacibq a h  existen 
necesidades no cubiertas, por ejemplo, se dan casos de personas que no 
wncluyen su educaci6n primaria o secundaria, existen personas que ni 
siquieta han ingresado a estos niveles educativos e incluso las hay, que 
habiindo terminado formalmente dichos estudig no lograron los objetivos 
minimos de aprender a leer y a escribii wmctamente. 

Por lo tanto, drPante ba&mtes aAos se ha presentado la probledtica de t i p  
pedag6giw en la educaci6n primaria, se ha cuestionado acerca de diversos 
aspeck%, por ejemplo: q d  enseflar, c6mo enseflar, para q d  ensew, pero en 
tanto se buscan respuestaa sobre wnte~d0S y metodos que se plasman a travks 
del disefio de 10s planes y programas se pretende constantemente cubrir las 
finalidades de la educaci6n de manera objetiva, que respondan a la formaci6n 
hmwm wmo un dexecho u n i v d  No obstante que cada Estado marca su 
lfnea en politica M v a ,  es d o  reconocer que la orientaci6n de la 
educaci6n no puede estar al margen de ese valor universal wmo lo cita en su 
documento Delors (21) a1 mencionar la educaci6n para la vida y 10s cuatm 
pilares de la educaci6n y m b  am, no menos es el inter& que ha manifestado 
el achd presidente, Vicente Fox en materia edwativa, wmo es, el dar 
verdadera atenci6n desde el nivel basiw en cuanto a la wbertura y calidad, 
hasta la promoci6n de las becas para alumnos de escasos recursos en el nivel 
superior. 



Filmente, cabe destacar que el Sistema Educative Nacional durante el 
siglo XX se ha orientado bajo cinco proyectos eduxtivos propuestos por 
Pablo Latapi wmo una forma de caracterizar nuestra educaci6n y es en el 
Utimo, el Proyecto Modernizador, de la dCcada de 10s setenta en adelante, 
don& apance la propuesta curricular intedisciplinaria, por lo que en este 
primer capftulo se ha intentado presentar someramente una trayectoria del 
surgimiento de la convergencia, thnino que aparentemente carecia de un 
antedente te6riw y que sin embargo tiene sus origenes en la 
interdiiipliedad, pero si a esta no se le ha dedicado suficiente espacio en 
la investigaci6n educativa de nivel superior en Mexico durante i n s  dkadas, 
con sobrada raz6n se encuentmn las carencias de investigaci6n en el nivel de 
educaci6n basica y con ello en lo que se refiere a1 aspect0 didactico de la 
convergencia; el uso del tkmino en el pmgrama de modemizaci6n educativa 
de 1990 y su consiguiente desaparici6n del Plan y programas de estudio para 
la educaci6n bhica de 1993 puede explicarse que fue parte del prowso de la 
elaboracibn de este Wtimo plan, no obstante el enfoque tehriw de 
convergencia prevalece en el diiflo de 10s programas y libros de text0 
vigentes. 

Como se ha podido obserrar, la aportaci6n del nuevo enfoque curricular de la 
interdiscipliedad ha abierto camino en el camp educative de nuestro pds 
incmionhdose en 10s d e d s  niveles de educaci6n y en la izltima d- con 
la aportaci6n de Dlaz Barriga, la SEP W u j o  el c a b e r  i n t e r d i i p l ! o  en 
sus trabajos curriculares de educaci6n bfsica, uno de los casos a la noci6n de 
la conveigencia, tambien bajo este enfoque, actualmente se inician trabajos 
didacticos en la Univenidad Pedag6gica Nacional. 
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LA CONVERGENCIA COMO UNA ESTRATEGIA 
DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIk 

La wnvergencia es el tema central del presente trabajo, la estrategia se ha 
aplicado en una escuela primaria particular durante algunos aAos con lo cual se 
pmpone como un instrumento que wntribuye al logro del aprendizaje w n  mayor 
eficacia, es tambih un aspecto que apareci6 en el programa de educaci6n 
primaria en 1990 y ha pemranecido latente en la eshuctura de 10s libms de texto 
y programas de primaria oficiales. 

El estudio tiene la finalidad de wmprobar o discordar si la aplicaci6n de la 
convergencia realmente r e h  el a p r e d i j e  de mama permanente. 

Algunas aplicaciones de la convergencia en el trabajo d m i c o  de diversos 
grad- de educaci6n primaria, sin un seguimiento sistemhtico, ban presentado 
buenos resultados en el aprovechamiento acad6mico de 10s grupos en la escuela 
mencionada. 

2.1- DEFINICI~N DE LA CONVERGENCIA 

El tkmino de "convergencia" fue tomado del Modelo Pedag6giw. se refiere a 
lw puntos de wincidencia de temas de estudio dentro de Ins diferentes 
asipatum del programa de educaci6n primaria, hacia el mes de junio de 1990. 
la %metah de Educaci6n Wlica dio a wnocer el Nuevo Modelo Pedag6giw 
que fue elaborado a trav6s de dos fases: la pmpuesta preliminar y la elaboraci6n 
de 10s programas. 



14; &. Consistid en lo elaboracwn & lo propuesta preliminar & la siguiente 
forma: 

a).- En primer orden se analiz6 el &rw te6riw que sustentaba el Propma para 
la Modernizaci6n Educativa (PME) (I) y que consistia en:- la politica educational 
que en 61 se plasmaba, - marco juridic0 o fines de la educaci6n nacional, - 10s 
planes y p r o m  vigentes, - 10s planteamientos te6riw-metodol6giws para el 
disefio de planes y programas de estudio. 

b).- Enseguida hubo que rev& y p r o w  1 s  pmpuestas que el magisterio 
nacional hizo en la wnsulta sobre aspectos mhs especifiws: - lheas de 
formaci6r1, - caracteristicas del Plan de estudios, y - procesos de evaluaci6n y 
acreditaci6n 

La 24- & consisti6 en lo elaboracidn de 10s programas para lo cual se huo un 
llamado al Qaekwhdo Tknico. Sus tareas primordiales heron: 

- Proponer wntenidos de aprendizaje de la educaci6n bssica ( preescolar, 
primaria y secundaria) 

- 
- De6nir la intenci6q alcance y secuencia de cada camp de estudio. - 
- Supewistu y orientar a las comisiones estatales para la inclusi6n de 

wntenidos regionales wrrespondientes. 

El resultado de este trabajo del Secretariado Tknico heron 10s Pmgnunas de 
estudio de lo. Y 3". De primaria y 19 De secundaria empleados para la Prueba 
operativa 

Otro aspect0 importante son 10s Supuestos Te6ricos del Modelo. Para este 
momento hablar del "Modelo" em ir m8s all& del "Curriculum", es decir de 10s 
planes y pmgnunas de estudio. Asi qe el Modelo Educative se define wmo 
el "conjunto de elementos interactuantes de tipo estruchd e htnmental que 
se cornparten para lw trabajos de planeaci6n, d i f i o  y desarrollo de 10s 
nuevos planes y programas de eshdio de 10s tres niveles del ciclo &iwn (2). 



caracteristicas, 10s proceso; y I& funcioms academicas y adminishntivas m h  
relevantes del Sistema Educative NacionaL tomando en cuenta sus principios 
rectores, sus fines, sus politicas, 10s ~Ianes y programas de estudio-asi fflmo 
10s aspectos de Carsrter legal y financiero, 

Con el fin de responder a 10s lineamientos del PME (F'rograma para la 
Modemizaci6n Educativa), la SEP eshuctur6 este Modelo Pedag6gico uara la 
edwaci6n bbica, cuyas &actedsticas principles son: 1.- ~nt&al, 2.- 
Flexible, 3.-Nacional y regional, 4.-Participative, 5.-Plural. Tambien destaca 
la Articulaci6n Pedag6gica. entendida como la vinculaci6n entre 10s niveles de 
preescolar- primaria- secundaria. Al mismo tiempo se establecieron cinco 
elementos del Modelo, tres son de orden estructural y dos de orden 
instnunental. 

ETTRUCIZR4 GENER4L DEL MODEL0 

r r0 rdamfm-M 

1.- Fundamentos: a).- Jurldiw- axiol6giw. 
b).- De Politics cducativa 
c).- PsiwpedBB6giws. 

2.- Los fines de la educacibn Msica 

3.- Lap Uneas de formacibn. 

-. 
4.- Criterbs para la sclccci6n y orgaoizacin dc 10s mntmidos 

dc apreadi?aje. 

5.- CriIerios didseticos y & evaluachn 



1.- Los Fundamentos son de tres t ips: Juridico-arioldgico, de plitica 
educativa y Psicopedagdgicos. 

Este primer elemento se bas6 en el Articulo 3" Constitucional y en el Articulo 
5" de la Ley Federal de Educaci6n (LFE) que regia basta ese momento. 

Del Artkulo 39 Constitucional, que aun no era modificado se extrajeron estos 
rasgos de la educaci6n: 

- Educaci6n nacional 

- Educaci6n d e m d c a  

- Cientlfica y tecnol6gica, para entender 10s fen6menos naturales y sociales. 

- Para todos 10s mexicanos 

- Factor de bienestar social 

- Qw prepare para la participaci6n social consciente y responsable 

En cuanto a1 Articdo 5" de la Ley Federal de Educaci6n se consider6 lo 
siguiente: 

- Desarrollo de un idiima comim 

- Planeaci6n familiar 

- Annonia entre h.adiciQ e innovaci6n en la adquisici611, transmisi6n y 
acrecentamiento de la cultura. 



De 10s fhdamentos mencionados se derivaron cinw objetivos que se 
wnvitieron en los fines educativos para la wnstrucci6n de planes y 
programas de estudio. 

a>Impulsar las diferentes posibilidades y facetas de desarrollo del humano, 
sin privilegiar alguna m particular, valorando el acewo de wnocimiento y 
fomentando la creatividad. 

6)- h o v e r  la formaci6n de identidad nacional, m e d i :  - una lengua 
w m h  que favorezm el sentimiento de pertenencia y el wrrespondiente 
orgullo, - el aprovechamiento, wnservaci6n y preservaci6n de 10s recursos 
natruales, - el respeto al pluralimo cultural. 

c).- Brindar una educaci6n democdtica: - para el desarrollo econ6miw, social 
y cultural de las mayotias, - wmo dgimen de vida donde 10s individuos se 
acepten y respeten a si mismos y a 10s d e d ,  - que valore la vida familiar en 
un marco de planeaci6n familiar, - que participe en la solucibn de problemas 
que afectan a toda la sociedad. 

1 d).- Desarrollo del wnocimiento cientifiw, la actitud crftica y aut6noma y la 

I opinion derivada del analisis y la reflexibn, para interpretar mionalmente 10s 
fen6menos naturales y sociales. 

e).- Fomentar la solidaridad intemacional a Iravks de: - la comprensi6n de 10s 
problemas y necesidades de oms pueblos, - el respeto a sus peculiaridades, - 
el rewnocimiento a sus derechos, - la valoraci6n de su cultura. 

El Consejo Nacional Tknico de la Edwci6n (CONALE), organiz6 una 
wnsulta nacional para detectar la problematica del Sistema Educative 
Nacional de donde se establecieron 10s siete retos educativos que se dieron a 
wnocer en el Programa para la Modemizaci6n Educativa por el presidente 
Carlos Wi de Gortari. 



De los side el presente Modelo solo toma cinco: 

La centralizaci6n 

* La falta de solidaridad y de espacios para la participaci6n social 

El rezago educativo 

La Mta de vinculaci6n w n  el avance de 10s wnocimientos cientificos y 
tecnol6giws. 

El Modelo prnp~~so Jiammientog de la politica educativa para responder a 
estos retos, a continuaci6n se mencionan: 

+ educacibn aue ornoone este Modelo deb& ser: 

Suficiente.- adecuada a cada nivel 

Pertinente.- que wrresponda a los fines de la educaci6n 

Relevante.- que satisfaga las necesidades presentes y futuras del educando 

Contar con un mejor sistema de evaluaci6n y supervisi6n de programas. 

Dar especial atenci6n a la capacidad y aportaciones del megisterio 

Lograr la participaci6n efective de la sociedad en el quehacer educativo 

Illcorporar a la educaci6n 10s medios tecnol6gicos m8s actuales, wmo la 
computadora y la televisi6n 



Planes y programas de estudio en funci6n de 10s fines de la educaci6n basica y 
de 10s avances cientificos y tecnol6giws. 

Reorganizaci6n de 10s niveles preescolar y secundaria en funci6n de la 
pharia,  a fin de que los Ires niveles cuenten wn una a1ticulaci6n wngruente 
y gradual del a p r e d i j e  que 10s integre en el todo que supone la Educaci6n 
Wica 

En este rubro el Modelo no se define p r  un enfoque pedag6gico en particular 
poque ninguno wmprende del todo los procesos de apred i j e .  Los 
principios pedagbgicos se establecieron p r  consenso de especialistas y se 
establecieron wmo ideas-guias para la estructuraci6n de 10s wntenidos, 
determinaci6n de los l i i e n t o s  didlrctiws y de evaluaci6n 

1 A wntinuaci6n se mencionan 10s principios: 

a).- Consider6 las etapas de desmllo del educando para la organizaci6n 
piwl6gica de 10s wntenidos educativos. 

b).- Para 10s nuevos aprendiijes serta necesario tomar en cuenta experiencias 
educativas previas acerca de wnocimientos, destrezas y attitudes. 

c).- Dar menor importancia a1 aprendizaje memoristiw para buscar que se den 
aprendiijes significativos en el alumno. 

4.- El aprendizaje eswlar seria un proceso integral capaz de wmprender lo 
afectivo, lo wgnoscitivo y lo motriz. 



El aprendizaje se caracterbba por ser integral, litil, significative y 
motivational d e m  de las etapas evolutivas del desarrollo humano. 

Se refieren a 10s hes niveles de edwaci6n bssica, preescolar, primaria y 
secundaria Estan muy relacionados con 10s fundarnentos juridico-axiolbgico, 
tratan de identidad nacional, solidaridad, democracia, expresi6n cultural, 
promoci6n cientifica y tecnolbgica, cuidado del medio ambiente y favoncer la 
reflexi6n para lograr una conciencia critica. Por ejemplo: Adquuu las 
habiidades i n t e l d e s  que poslViten la apropiaci6n de las bases del 
conocimiento cientifico y tecnol6gico. Promover la formaci6n de attitudes 
para la conservaci6n y mejorarniento de la salud individual y social. 

3.-Lineas de formacibn. 

Las lfneas de formaci6n son elementos articuladores de la educaci6n bbica 
que se derivaron de las fiws de la edwaci6n y fueron postulados en el Modelo 
considerando Las necesidades del pais de ese momento. Algunos enunciados 
de las lineas de formacibn son: Para la identidad nacional y la democracia; 
Formaci6n para la solidaridad international, tecnol6gica, de comunicaci6n, de 
fomurci6n ecol6gica y de educacibn para la salud. 

Los principios que sustentan a1 Modelo emanan del Articulo 3" Comtitucional. 
del Articulo So, m i o n e s  Vll y M de la Ley Federal de Educaci6n 

Denbu de del Modelo se encuentran: 10s 
C*OS para la selecci6n y organizaci6n de 10s contenidos de aprendiije as1 



4.- Criterws para la seleccidn y organuaci6n de lm contenidos de 
aprendizaje. 

Los criterios para la selecci6n y organimi6n de 10s contenidos de 
aprendiije que surgieron en el Modelo Pedag6gico se wnservmn en el 
Modelo Educative, a deciu, globalizacidn, convergencio y sistematlacidn asi 
wmo la distribuci6n por materias en la s e c u n w  cabe destacar que 
CONALTE reiter6 la importancia de la significatividad en el apndizaje. 
Dentro del primer paw para la configuraci6n de los programas ajustados, se 
establecieron comlaciones entre las h a s  o rnaterias, proponiendo economia 
de tiempo y de esfuerz0.0) 

Son 10s principios tknico-pedag6gicos que se propusieron para diseAar tanto 
10s planes de eshldios wmo 10s programas wnespondientes a 10s tres niveles 
educativos. Se citan tres criterios gemales para la selecci6n y organizaci6n de 
10s wntenidos: 

a).- Articulaci6n y secuencia pedag6gica de las mat& a lo largo de 
10s txes niveles, asi como de 10s grados que 10s integran. 

b).- La orientaci6n metodol6gica y su coherencia en toda la educaci6n 
bssica y 10s requerimientos de cada campo de estudio. 

c).- Conocimiento de las aportaciones que el saber educativo obtiene 
tanto de las diversas disciplinas cientificas como de 10s campos de 
wnocimiento no cientifico. 

Oreanizaci6n de 10s wntenidos um 10s olanes de estudio: 

Para organht las materias de 10s planes de estudio se tomaron wmo eje tres 
''espcios" o fonnag para agrupar y organizar las ma&: 
A).- Globalizaci6n, B).- Sistematizaci6n y C).- Conver,cencia. 

A).-Bpacios de globalizacidn. Consisten en agrupar 10s wntenidos en 
funci6n del entomo y las experiemias del niRo. 



B).-Espacios de sbtemufizacidn. Se refieren a aqueUas materias que tienen 
camp de estudio independientes con sistenm y m M o s  propios. 

C)- Espucios de Convergenciu. Son aquellas mat& en Las que concurren 
aspectos multidiiiplinarios en el d l i s i s  y comprensi6n de problemas 
UMCretos (4) 

Criteaios ~ a r a  la selecci6n de 10s contenidos de 10s omeramas. 

I Para tal efecto se tomaron en cuenta seis puntos fundamentales: 

* Pertinencia. 
Correspondencia con 10s h e s  y Las lineas de formaci6n, para que existiera un 
hilo conductor dentro de la materia a lo largo de 10s diversos niveles con base 
en los prop6sitos educativos del Modelo. 

* Esencialidad 
Consiste en identifirm 10s contenidos fundamentales y relevantes, de tal 
manera que se tenga la posibilidad de distinguiulos de aquellos aprendijes 
accaorios. 

I 
*Funcionalidad 
Aplicaci6n de 10s contenidos pmgramiitiws a la vida diaria y futura del 
alumno, lo cual se relaciona con 10s aprendijes significativos que se 
pmponian como fundamento psicopedag6gico del Modelo. 

*Integralidad 
A wvks de cada materia se busca promover el desanuUo integtal del alumno, 
ademb de los conocimientos, tambikn las habilidades, Mbitos y attitudes. 

*Significatividad 
Los contenidos se establecen de acuerdo a la etapa evolutiva del alumno. 
Indispensable relaci6n entre los wntenidos progmmiticos con 10s aprendiijes 
previos e intereses presentes. 



Necesaria progresi6n del aprendizaje de tal fonna que se pmceda de lo 
simple a lo complejo. 

*Factibilidad. 
Qw 10s aprendiijes se apliquen a experiencias concretas de ense8anza- 
a p r d i j e ,  considerando 10s recursos materiala y humanos que involucra el 
proceso de emehm-aprendiije. 

5.-Los criterios para la definicibn de 10s lineamientos didcicticos y ak 
evaluacidn 

Se establecieron criterios de orien!aci6n general para efectos di&iws y de 
evduaci6n para las actividades en el aula, sin descuidar 10s principios 
psicopedag6gicos 

+ Defmicion de las dress y el nivel en que se deml lar ia  el alumno: 
wnocimientos, habilidades y attitudes; se detenninan 10s objetivos de 
aprendiije. 

+ Defmici6n del espacio Asico adecuado a la actividad de aprendiije 

I .+ Actuar con un enfoque motivacional para hacer el aprendiije significative. 

+ D i  actividades de integraci6n y consolidaci6n del aprendiije parti 
l o w  la aplicaci6n en la soluci6n de problemas reales 

Si es verdad que habh desaparecido la satumi6n de 10s objetivos, tambi6n es 
c i a  que se establecieron alcances formativos, fines, intenciones, etcPtera 

Por otra parte, en este Modelo se establece la diierencia entre evaluaci6n y 
d t a c i 6 n :  

a). La evaluaci6n implica una rebvalimentacibn necesaria tanto para el 
maestro y 10s alumnos. 

b). Evaluar en funci6n de 10s objetivos e intenciones del pmgrama asi como de 
las lineas de formaci6n y 10s objetivos de su nivel, evitando evaluar 
conocimientos memorkticos. 



c). La acreditacibn estarci sustentada por la evaluaci6n evitando la 
preocupaci6n excesiva por las calificaciones. 

Una vez que se ha situado el context0 del origen de la convergencia, se da 
paso a la definition wncreta, de acuerdo a 10s trabajos realizados en la escuela 
primaria dmnte  la aplicaci6n del Plan y Programas de Modemkacibn 
educativa emitido por la Secretaria de Educaci6n FYhlica en 1990 que es de 
donde slrrge la defmicibn de la convergencia en 10s siguientes tkrminos: 

Es un espacio de alusi6n a la concurrencia de 10s aspectos 
multidisciplinarios. para el an6lisis y comprensicin de 
problemhticas especificas 6 virmladas a la vida cotidiam 

de estudio. 



Los investigadores del Institute de hvestigaci6n para el Desarrollo de la 
educaci611, A. C. @DEAC) traducen la definici6n tomada del Modelo 
Pedag6gico donde se establece: 

Espocii de bmrrguwia: son aquellas mattpias en las que 
concurcn aspector rmftidiriplinarbr en el d i s i s  y 
cmpwdn de proMcmcu conerctoo, 

El t6rmino converge& tiene su wnnotaci6n a partir de las 8portaciones que 
arroj6 la investigaci6n sobre InterdiiipMedad que se r d i  en E m p a  
ha& el aAo 1970, de donde se deriv6 el enfoque & d i i i p l i o  para-la 
planeacion curricular wnocido wmo Modelo Modular que se ha aplicado en 
nuestro pais durante los dtimas a h  

Dentro de esta definici6n, el W i n o  "multidiiipliio" se refiere a la 
yuxtaposici6n de diversas d i s c i p l i  que a veces no tienen ninguna relaci6n 
aperente, ejemplo: Mirsica + Matedt ias  + Wtia Tambikn la palabra 
"disciibn se wncibe wmo un conjunto especffiw de wnocimientos 
susceptible de ser enseRando y que tiene sus propios antecedentes en cuanto a 
educacibn, formacibn, procdiento, m&odo y h x s  de wntenido. (5) Y wn 
refmncia a la noci6n de "cotidiiidad", &a dude a las situaciones de vida de 
los a l m s ,  empleadas en el proccso de enseAanza que favorecen el 
a p r e d i j e  significative. 

No obstsnte que la anterior definici6n se basa en la multidiiipliedad, en 
el di i6o y operaci6n de los pmgrarnas educativos se han aplicado las 
nociones de Inteniiiipldedad y pluridisciplinariedad 

En el Plan y programas de estudio 1993 (16) no se menciona expfesamente el 
thnino de la eonvcrgurricr pero si aparecen sugerencias, por ejemplo en el 
apartado "organizaci6n del plan de estudiosw, dentro &I primer0 de 10s rasgos 
d e s  enuncia: "Del t m  a1 sexto grado, la enseAanza del Espaiiol 
repmenta dkectamente el 30 por ciento de las actividades, pero 
adicionalmente se intensifcarti su rn'lizacwn sistemcifica en el trabajo con 



olras mignafurm ". ' ~ n  el segundo rasgo, que se refiere "a la emehnza 
de las Matemciricas se & d i d  una cuarta parte del tiempo de trabajo escolar 
a lo largo de 10s seis grados y se procurmd, a d d ,  que las fonnas & 
pensmiento y representacidn propios & esta d isc ip l i~  sean ap~icados 
siempre que sea pertinente en el aprendiraje de ohm mipturas." A1 
abordar la m h n z a  las Ciencias Nahyales, debe seAalarse qw el estudio de 
10s pmblemas ml6gicw no se reduce a esta asignatura sino que se relaciona 
con la geograjia y la educacidn civica. Dos rasgos sobresalen en el enfoque 
del plan para la m f l a n z a  de la Histork - fortalecer la iimci6n del estudio de 
la historia en lafomacwn civics, y - mricvlrrr el eshdo & lo historia con el 
& la geograjia. Denfro del enfoque de Geografi el mismo documento 
tambidn especifica que "lo W n  enirr mnfrni&s dc Glrblnlrrr asigndums, 
cuando lo naturalem & Im temm la h e  recommdoble, s ma propuesto 
wfbkpmo todo dplan & cst&. En el caso de Geograjia, debe destacarse 
la wnveniencia de una vinculacidn eslrecha con Ciencias Naturales, en 
particular en las tedticas de biologia y ecologia; con Hirtoria, en relaci6n 
&n 10s proccsos de cambio en la asociaci6n del hombre y su ambiente; y con 
Matemiticas, especialmente en el -jo de coordenadas y en la selecci6n y 
u t i l i i 6 n  de recursos para pmcesa~ y representar infonnaci6nn La Educaci6n 
Artistica se relaciona Wimente con otras asignaturas por ejemplo en cuanto a 
la apreciaci6n de d i  manifestaciones de arte en Espaflol y en Historia, 
asi como en el uso de la expresi6n d v s  en el lenguaje y en el dibujo. 

De a c d o  con lo antes expuesto, la wnvergencia que se maneja en el 
presente trabajo establece relaciones entre wntenidos de las diferentes 
asignahnas, asi por ejemplo con el tema de la histoneta, en espahl, se pueden 
&jar temas que nanan algim pasaje W r i w ,  de ciencias nahwles, de 
educaci6n civics, eti%tera segh sea posible; 10s wntenidos de matedicas 
tambibn guardan relaci6n con otras asignaturas, por ejemplo en la linea del 
tiempo, 10s h e m s  anteusores y sucesores, la lectura de cantidades en 
geografla y en ciencias natrwles; la ubicaci6n espacial de hechos hist6ricos 
con la l o c d i i 6 n  geogdfica de estados de la repiblica o pakes. 



A trav6s de la hitoria en Mkxico se ha establecido una gran gama y variedad 
de la e n s e m  que en este pais se pretende manejar, sin embargo desde el 
inicio de este proceso los cambios han sido muy pobres ya que la e n s e m  
en el Nvel Wico de nuestro pais y sobre todo en el drea pWica se sigue 
presentando de manera ortodoxa donde el profesor juega un papel activo y el 
alumno un papel pasivo, donde el alumno es simplemente el receptor de una 
serie de wnocimientos que en m u c h  ocasiones no se le dice para qu5 le 
sirven, lo cual ba llevado al pais a un Nvel escolar bajo y de nmla calidad, con 
respecto a esta problematica es importante d-llar nuevas t6cNcas que 
fortalezan y estimulen el proccso de enseflanza I aprendizaje en Mkxiw, es 
decii, que surta efecto tanto en el que ens* como en el que aprende para 
fortaleax una interacci6n activa bacii el desarrollo cognitive, wnductual y 
emotional de 10s nitlos mexicanos 

A pati de esta clase de reflexiones surgi6 la estrategia didactics de la 
convergencia, la cual promueve el aprendizaje en los alumnos bajo la 
perspectiva del constntctivismo en virtud de que no solo se apoya en 10s 
esquemas o wnocimientos previos dentro de una misma as ip twa,  sino que 
se apoya en 10s esquemas que el alumno ha adqumdo en otras asignaturas, por 
oha park, el p r o d d e n t o  d i M c o  iimdamentalmente establece una 
relaci6n d i i c a  entre maestro y alumno, asl wmo entre alumno y el objeto 
de wmimiento. 

Bajo este enfque se trabaj6 la convergencia debido a que 10s tebricos 
cognoscitivos se interesan en descubrir c6mo los cambios en el 
wmportamiento reflejan 10s cambios del pensamiento, concikn al hombre 
wmo un ser que construye su propio mundo durante toda la vida La teoria de 
las etapas cognoscitivas tiene wmo principaks qmenta&s a Piget, 
Vygotsky y Ausubel. 

Enseguida se habla de las aportaciones de lean Piget (1896-1980), 
epistem6logo de origen suizo, quien fundaments su teoria en los eshldios que 
realiz6 wn niRos. Emple6 el d t o d o  clinico para Uegar a formular sus 
postulados al c o m b i i  la observaci6n w n  el cucstionamiento flexible. Para 



indagar cbmo piensan 10s nifios, respondia preguntas a trav6s de otras 
preguntas. Individualiz.6 cada experiencia y pmfundiz6 en las q u e s t a s  
inteTesantes empleando el lenguaje que 10s niAos utilizaban espontheamente. 
Por desarrollo cognoscitivo sefiala que son 10s cambios en el proceso de 
pensamiento de los niflos que originan una creciente habilidad para adquirir y 
usar el conocimiento acerca del mundo. 

En las siguientes lineas se presentan elementos fundamentales del 
constructivismo con base en la epistemologia que propuso Jean Piagef 
conviene mencionar que su obra ha sido de gran utilidad en el camp de la 
educaci6n aunque su intenci6n cienttfica solo estaba dirigida a explicar el 
proceso puramente epistemol6gico. 61 deseaba explicar 10s mecanismos 
mediante 10s cuales se produce el conocimiento y cbmo se desanulla la 
inteligencia Esta es la princiil raz.6n por la que se han encontrado 
dificultades por park de 10s educadom y pedagogm para inteqnetar y aplicar 
sus aportaciones tebricas en el camp de la ensefianza. Por su parte, 
Margarita Pansza ( 6) describe con un lenguaje menos complicado miones 
y rasgos metodol6gicos de la epistemologia gedtica; ella sefhla que Piget se 
ocup6 del e d o  de la inteligencia, 61 iidament6 que &a se desafiolla a 
p a h  de la relaci6n dialktica enire el sujeto y el objeto, el wnocimiento 
implica un proceso continuo, esto es, una construcci6n pennanente donde el 
sujeto, en este caso el alumno, no termina de apnnder y el objeto de 
conocimiento es inagotable. 

Algunos de 10s t6nninos mhs empleados en esta teoh son: la acci6n, el 
esquema, la asirnilaci611, la adaptaci6q la acomodaci6n y la estructura a los 
que easeguida se hace referencia. En primer aden se hace menci6n de la 
accwn, &a permite la produc~i6n del conocimiento en el sujeto. El esquema 
se describe como el conjunto de macteristicas generalidles de la acci6q es 
decii, que permite aplicar la acci6n a nuevos contenidos. La asimilacidn se 
caracteriza por la acci6n que ejercen los organismos sobre 10s objetos del 
medio ambiente para wnstruir en su interior modelos de dichos objetos. La  
odaptacibn consiste en el equilibrio denim de la relaci6n del sujeto con el 
objeto, el que cotme actb  sobre el objeto que esth conociendo y lo modifica, 
de esta forma la adaptaci6n permite equilibrar la asimilaci6n y la 
acomodaci6a La acomodacwn consiste en el equilibrio dentm de la relaci6n 
del sujeto y el objeto, ninguno de 10s dos asume el papel pasivo, sino que en 
esa interacci6n ambos se modifican rnutuarnente. En cuanto a la esfruchaa, es 



un sistema de hansformaciones con sus propias leyes y que wnserva sus 
tmusformaciones en sf, comp~nde tres caractem: el de totalidad, de 
tmsfonnaci6n y de automgulaci6n. 

P i  concibe el wmportamiento inteligente wmo una capacidad innata para 
adaptme al ambiente. Los niRos wnstruyen sus capacidades mwriales, 
motoras y reflejas para aprendcr del mundo y adaptme a 61. A trav6s de la 
expenencia d-lla e~bucturar cognoscirivar I& complejas; en cad8 
pe~avl subyace una cantidad de eshuctms cogn~~~i t ivas  basicas que se 
conocen con el nombre de eJguemar. 

El esqueno es un patr6n fijo de comportamiento que los individuos u t i l i  
para pensar en una situaci6n y e d m t a m  a ella Los actos motores son 10s 
primem esquemas. Con el desarrollo intelectual de los niilos, los esquemas se 
convierten en ptmnes de pemamiento que se van haciendo I& wmplejos. 
Parte del pensamiento w m t o  hasta el pensamiento &stnu%. Por ejemplo, 
para ensew al alunmo a contar, en los prhneros afIos, se requiem ham uso de 
objetos que 61 pueda manipular y wntar sumando uno por uno, mienhas que 
enlosgradossuperiores&quintoy~&primariasepuedehaccrpor 
medio de las etapas gdfica o simb6lica. 

Para explicar 10s principios del desarrollo wgnoscitivo, wnviene precisar que 
este desarrollo consiste en un proceso que incluye dos momntos: la 
asimilaci6n y la acomodaci6n: 1.en la mimilmi6n se toma nueva informaci6n 
acma del mudo y, 2.-en la ocomodocidn se cambii algunas ideas para 
incluir los nuevos wnocimientos. 

El prcem de asimilaci6n y ~comodaci6n fimciona bajo k s  principios: 
a)- Organizaci611, b)- Adaptaci6n y c).- Equilibria. 

La orgmizucidn cognoscitiva es la tendencia a crear sistemas que integren 10s 
wnocimientm que tiene una persona a m  del ambiente. El desarrollo 
avanza de estruchws organkcionales sencillas hasta obas m6.s wmplejas. A 
medida que se adquiere msS infonnaci611, la organizaci6n se vuelve m6.s 
wmpleja Dcntro del principio de la dzptucidn acthn la asimilaci6n y la 



awmodaci6n, los cuales producen el desarrollo wgnoscitivo; por medio 
de la adaotaci6n las uersonas u t i l i i  la nueva infonnaci6n El arinciiio del 
eouilibrii wnsiste & buscar wnstantemente el balance de las & t r u c k  

I &noscitivas del alumno, el niAo busca el balance de si y del mundo exterior. 
La necesidad de biwueda de wuilibrio conduce al niAo de la asimilaci6n 

Margarita Pansza (7) tambikn destaca otra generalidad de la teoria en cuesti6n 
que son los principws siguientes: 

- Se rec:haza el que haya oposici6n entre experiencia y deducci6n 

- La objetividad del wnocimiento depende de la actividad que el sujeto ejerce 
sobre el objeto que est& conociendo. 

- La natudeza y la valida de 10s wnocimientos dependen del proceso de 
formaci6n 

- Existe una relaci6n dial&ica entre el sujeto y el objeto. 

Estos princiios favorecen la explicaci6n sobre el wnocimiento, el cual 
proviene de la actividad que realice el sujeto en relaci6n w n  lo que wwce, y 
es asl wmo la misma Epistemologh Genetics se propone dar respuesta a la 
pregunta central de su estudio: i d m o  pasa el sujeto de un estado de menor 
wnocimiento a un estado de mayor conocimiento? Para lo cual reconoce dos 
dimemiones en el problema del conocimiento: la hist6rica y la ontogedtica; 
estos son sus tres rasgos dominantes: la diensi6n biol6gica; el punto de vista 
interaccionista y el wnstructivismo gen6tiw. 

Se& Piiget, en el hombre existen eshucturas que es th  organizadas 
gedicamente, las cuales wnstituyen la base para nuevas wnstrucciones por 
medio del proceso de asimilaci6n hcional, a &as se les denomina el 
genotipo. A partir de la esmctmci6n gedica, ocurren las primeras 
manifestaciones de la actividad mental, esto es, la incorporaci6n de nuevos 
element- a dichas estructms. 



Lo dimekidn ah& el punto & vista interaccionista. 

En el conocimiento se establece una 1eIaci6n de interdependencia en& el 
sujeto cognoscente y el objeto a1 que se conoce y aunque para conocer se vale 
de instrumentos de origen biol6gico, del mundo fisico, la aproximaci6n a la 
objetividad se busca a ha* de un continuo trabajo de reelaboraci6n y de 
desceatralizaciba La reelaboraci6n conduce hacii la elaboraci6n de formas 
de conocimiento o esmuras  16gicas y matem&icas y hacia las formas de 
llevar al conocimiento de 10s objetos y las rehiones espacio-temporales y 
causales para dar origen a conocimimtos htemdios. 

El constructivism0 gedtico parte de la hip6tesis: Nn& conocimiento 
humano esta preformado, ni en las estructuras condruidas del sujeto N en las 
de 10s objetos. Para pasar a eskwtmis superiors se requiem la existencia de 
eslmcturas mhs simples, estas se vao consbuyendo a parti del geeotipo y 10s 
actos motores, de tal fonna que el sujeto mantcnga el equilibrio u homeostasis 
a ha& de 10s mecanismos autorreguladores. 

I De acuerdo con 10s rasgos de las dimemiones hist15ricas y ontogedticas para 
explicar el fen6meno del conocimiento, la epistemologia gedtica destaca el 

1 cadctex biolbgico del ser humano, en especial en su aspect0 hereditario, el 
cual aporta el genotipo, mismo que contiene las minimas estruchws a trav6s 
de las que el sujeto empiaa a wmtnir nuevas estn~~turas, iniciandose asi 
dentro de 10s p r o w s  de asimilaci6n y acomodaci6n La construction del 
eooocimiento murre en la medida en la que se da la interacci6n 
tnterdependiente entre el sujeto y el objeto. El punto de pmtida son las 
estnrchuas mhs simples y conforme se van dado los desequilibrios, el sujeto 
busca mantener el equilibrio u homeostasis. En otras palabras, el conocimiento 
se constmye a partir del paso de las estruclum simples a eshucturas mhs 
complejas, esto se da cuando el sujeto intemtb con 10s objetos de 
conmimiento, pem las estructrws m h  simples que posce el sujeto provienen 
del cadctex hereditario y de 10s primeros reflejos para empear a c o W .  

Otro punto fundamental de la epistemologh genetics reside en la cuesti6n 
metodoIdgica y justamente su punto de partida es la relaci6n en& el sujeto y 



el objeto, dicha interacci6n pmvoca el conmimiento. Propone tres 
mCtodos para llegar a la explicaci6n cientifica, estos son: Adlisis 
formalizante, M i s i s  psicogenetico y Metodo hist6rico critico. 

- M & h  de Adisis h l i i ,  su punto de partida y eje son los 
problemas de estructlw formal de 10s conocimientos y valida de esos 
sistemas que pennitan brindar a 10s sujetos las condiciones para construir 
una estnrctura vaida 

- Metodo de M i i s  psicogdtico, 10s problemas se refieren a la 
caracterizaci6n de los estados de eoaocimimto en d i t w  niveles 
sucesivos y 10s mecanismos que le permiten pasat de un nivel a otro. 

- Metodo hit6rico critiw, se basa en la recmstrucci6n de la historia de las 
cienciss y de las d i i  formas de validaci6n mediante la reflexi6n de 10s 
modos de mnamieato que aplica el pensamiento cientifico espontheo. 

La aplicaci6n de esta maodologia permite aficmzar el &ter cientffico de la 
epistemologia gdtica debii  a que procede mb como una ciencia 
experimental y asi busca alejarse del camp filos6fico. El trabajo 
qr imenta l  realizado por Piaget fue confundido y aplicado como procesos 
de emefianza en el aula, sin embargo, los estudios sobre el desarrollo de la 
inteligencia si han contribuido en la organizaci6n del proceso de eosefianza- 
aprendizaje. En la actualidad la tiltirna Reforma EdWva en los .planes y 
programas oficiales de educaci6n bssica en Mexico se han i n c l i o  por este . .~d ... --- . 

I enfoque de aprend'ije. 
.. 

El centm de eshdio de este a m  consiste en resolver la pregunta: ic6mo 
wnoce el ser humano?, para lo cual da una sene de pautas en las que describe 
la construcci6n del syeto. En la eqlicaci6n de la persona como ser 
cognoscente destaca el aspect0 afectivo y la inteligencia 

Tanto el desarrollo afectivo como el d e m l l o  intelectual se dan en foma 
unida, el desarrollo afectivo hace posibb el desarrollo cognoscitivo porque 
aport8 10s niveles de la actividad del niiIo asi como de la adaptaci6n a1 medio; 
a bv&i de la fimci6n simb6lica el niAo puede hacerse repmtaciones 



mentales de la realidad, tambi6n a1 adquirir el lenguaje empieza a 
vincularse wn su pmpio m e n t o  y va generando su identidad w n  
referencia a su yo y a su mundo. En su intemxi6n w n  el mundo adquiere 
importancia el juicio 16giw y el moral; en cuanto a la 16gica, el autor la 
define wmo un wnjunto de reglas de wntrol que la inteligencia u t i l i  para 
dirigirse a si misma, mimhas que la moral constituye el conjunto de reglas 
que rigen la vida afectiva, y estas emanan de la sociedad. De esta forma se 
puede reconocer que las acciones que el niilo realiza para el desarrollo del 
pensamiento se adaptan a lo que establece la sociedad y es asi wmo se pie& 
la libertad o autommla del sycto inhtil. 

Existen tns tipos de factores que favorecen o detrrminan en el desmollo de 
las actividades intelectuales y afectivas: 

2.- La informaci6n propomionada por el medio Asiw y social. 3.- La actividad 
espontanea del niAo que asegura la adaptaci6n wntinua de un organism0 en 
crecimiento a las modificaciones del medio. En las actividades de desarrollo 
i n t e l d  referentes a la wn9truwi6n del objcto, el sujeto descubre tres cosss 
importantcs: 

- Descubrimiento del objeto permnte ,  esto es, el universo est6 lleno de 
objetos permanentes y de pwsonas autbmmas. 

- Formaci6n de la fimci6n simMlica, en la que descubre que 10s objetos 
pueden ser representados a travds de acciones ficticias, de simbolos, de 
sigaos y de la irnagea 

- Surgen las operaciones intelectuales, descubre que 10s objetos pueden 
clasiicarse en seriados y medidos, que si achh sobre ellos puede inhoducir 
un cierto orden en el universo. 

Los descubrimientos que realiza el nieo le permiten integrar poco a poco el 
wncepto del mundo, de su yo y sus wnocimientos, pero sobre todo tambien 
wnbiiuyen en el desarrollo de lo afectivo y lo wgnoscitivo. Ahora, la 



pregunta es: i, c6mo llega el niao a integrar este concepto? La respuesta y 
explicaci6n se basa en un proceso gradual: 

- A 10s primems ocho meses de vida el niRo diferencia 10s objetos de las 
P='"'=. 

- El objeto se form a travb de seis estadios sucesivos, dunurte 10s d e s  el 
niAo pass del principio del placer al princiiio de la realidad. 

- La acci6n simb6lica permite que el n h  pase de la acci6n al pensamiento, 
sustituyendo a la realidad concreta por signos, simbolos e idgenes. 

- Despk de 10s dos aRos de vida el d o  descubre. la diferenciaci6n entre 
significante y significado, el lenguaje es el significante I& importante. 

- El desarrollo de la afectividad considem factores sociales que detenninan 
la conducta en el desarrollo del individuo. 

Por otra parte, para explicar el &smrollo & la inteligencia Piaget lo divide en 
cuutro per- y btos a su vez se conforman por diversos estadios. Un 
periodo como su mmbre lo dice es un espacio de tiempo dentm del proceso 
del desarrollo i n t e l d .  Es importante. destscar que dentro de esta teoria se 
afirma que toda persona atraviesa por las mismas etapas y en el mismo orden, 
pero el ciclo varfa, edad-etapa. Esto significa que no todos 10s nifios pasan de 
una etapa a otra exactamnte a determinada edad. M&ta Pansza describe 
brevemente los periodos del desarrollo cogmscitivo segi\n P i  q w  son 
cuatro: 

1 .- Periodo sensoriomotor, edad aproximada de 0 a 2 &s; 

2.- Periodo preoperatorio, de 2 a 7 a s  aproximadarnente; 

3.- Periodo de las operaciows concretas, situada de 10s 7 a 10s 11 &s y 

4.- Periodo de las operaciones formales, edad apmximada de 11 a 15 &s. 



Primer periodo: Desarrollo de la intelikcia sensoriomoeiz. 

En el primer periodo 10s sentidos son la base de la consbucci6n del 
conocimiento de si mismo y del mundo que lo rodea Abarca desde el 
nacimiento hasta los dos sibs de vida cuando se da la aparici6n del lenguaje. 
Comprnde seis eshiio~: 

Estadio I.- De cero a un mes, se dan 10s mecanismos reflejos. 
Estadio 2.- De 1 a 4 meses, de las reacciones circulares y primarias asi como 
10s primeros Mbitos. 
Estadio 3.- De 4 a los 8 u 9 meses, de las m i o n e s  circulares aecundarias. 
Estadio 4.- De 10s 8-9 a 10s 11 6 12 meses, de la coordiii6n de esquemas 
secundarios. 
Estadio 5.- De 11-12 a 10s 18 meses, de las reacciones circulares y terciarias 
asi como de la experimentaci6n activa 
Estadio 6.- De 18 a 24 meses, transici6n del acto intelectual senso - motor a 
la r e p w i 6 n  

Scgondo periodo: Intelieencia remntativa v oreooeratoria. 

Comprende la edad de los dos a 10s siete u who afios, con dos estadios de 
desanollo. 

Estadio 1.- De los 2 a 10s 4-5 ailos. Pensamiento preconceptual. 
Estadio 2.- De 10s 5 a 10s 7-8 aAos. Pensamiento intuitive. 

Tercer periodo: Inteliaencia o~eratoria concreta. 

Corresponde a la edad aproximada de 10s 74 a 10s 11-12 aAos, comprende dos 
estadios de desarrollo. 

Estadio 1 .- De 7-8 a 10s 9-10 aAos. Se dan las operaciones simples. 



Estadio 2.- De 9-10 a 11-12 aAos. De wmplementamiento de sistenms de 
clases y relacmnes. 

Cmrto periodo: Intelinencia o m r i a  formal. 

A ptir de 10s 11 o 12 &s basta la adolescencia, en este period0 se 
wmplementa el desatrollo de la inteligencia, el +to se mRforma 
socialmente, se inserta en la sociedad, se detinen los interns de refonna 
social y el car&ter vocational. Comprende dos estadios de desamllo. 

Estadio 1.- De 10s 11-12 haciia 10s 14 6 15 ms, cuando se alcanza un nivel de 
equilibrio; estadio que se cmacteaizn por las operaciones combiir ias .  
Estadio 2.- Se dan las relaciones interproporcionales, se alcanza a partir de 10s 
146 15 afios. 

La aportaci6n que realika P i  sobre las etapas del desarrollo de la 
inteligencia constituye un elemento bssi  para la metodologfa de la 
ensefianza en el aula. El presente estudio se aboca al nivel de educaci6n 
primaria, se apoya fimdamentalrnente en el tercer periodo, caracterizado por 
las operaciones wncretas cuya edad oscila entre 10s 7-8 y 10s 11-12 afios, 
Se puede llevar a 10s alumnos al razonamiento w n  base en wnceptos y a 
actividades que impliquen las nociones de wnservaci6n, esto es, manejo 
situaciones donde una dimensi6n flsica se w n s m  aunque aparentemente no 
sea asi, dados ciertos cambios o arreglos fiiws; razonan sobre las 
transformaciones y no se dejan guiar por las apariencies perceptivas wmo 10s 
del oeriodo anterior. Asi mismo. el mnsamiento es reversible oen, concreto. lo . . 
cuai significa que la revmibilidad se maneja mediante situaciones flsicas,.no 
abstractas. Puede resolver vmblemas y realm ejercicios donde tenga que - .  

ciasificar, & y aplicar I& nociones de nhnero.rO~entm del grupo se da un 
sentido de woperaci6n y toma en cuenta el punto de vista de 10s d e d s  
integrantes. Se inicia en una moral aut6noma 

Para P i e t  el desarrollo de la inteligewia es el tema central de sus estudios 
sin embargo, sostiene que no ocurre de manera aislada y para explicarlo 
propone cuntro factores que influyen positivamente en dicho &smollo, 10s 
factores son de t i p  biol6giw, del medio tlsico, del medio social y del 
equilibrio. 



- Bajo el orden biol6gico se encuentran se encuentran los h r e s  de 
crecimiento orghiw y la maduraci6n de 10s sistemas nervioso y endocrino, se 
seflala que la maduraci6n del sistema nervioso se sigue desarrollando desde el 
nacimiento hasta 10s 15 6 16 afios de edad, al mismo tiempo que el desarrollo 
de las h i o n e s  intelectuales, en este factor tambikn se wmbinan 10s 
elementos de la herencia y la maduraci6n a travk de las actividades que el 
sujeto r d i  en su hnbito fisiw y social. 

- En cuanto al mediofiico, es th  10s factores del ejercicio y de la experiencia 
adquirida por medio de la acci6n efectuada sobre los objetos. h e  tiene gran 
importancia para la wnstmcci6n 16gico-matematica, dado que el wnjunto de 
objetos y una serie de situaciones perniten al sujeto wnocer y experiments 
activamente, es decir, actuar sobre ellos para abstraer el wnocimiento. 

- El siguiente factor, en el orden social, es el de la interacci6n y transmisiones 
sociales, debido a que el sujeto se mueve entre otros individuos, wn  ellos 
intemth, intercJlmbii wlabora, disc*, etc. 

- Finalmente, el cuatto factor de equilibracidn se refiere a dos wsas: la 
I fmaci6n progresiva de las estructuras y el logo de las f o m  de equilibria 

A1 wmiderar los cuatro factores que influyen en el desarmllo de la 
inteligencia se puede observar que kte oc lm dentro de un proceso global 
donde se mezclan o wnjugan diferentes a s w s  de t i p  externo para 
conformar el proceso interno es decir, cognoscitivo, 6ste tambitn un 
fundamento en el planteamiento que se hace de la wnvergencia wmo 

pan lograr el aprendiije 

Antes de wntinuar ahondando sobre la wnvergencia cabe mencionar otros 
autores que tambikn se i n c l i i  por este enfoque, entre ellos se encuentre 
F~ntb quien afirma que. Piget se refiere a1 aprendiije wmo la adquisici6n de 
wntenidos informativos o figurativos. Del desarrollo intelechral dice que. a la 
adquisici6n de procdiientos mentales o wnocimientos o p d v o s .  Se 
wnsidera a la inteligencia wmo un p r o m  mhs que wmo un producto. En la 
teoria de Piaget el aprendizaje se wncibe wmo wnstrucci6n de la 



inteligencia, de la capacidad intelectual para entenderse con el mundo (a), 
la adquisici6n del conocimiento y el d-110 del pensamiento ocurre a 
trav6s del principio homeostcttico o del equilibria; se a d i  10s principios 
del funcionamiento y la organizaci6n intelectuales dentro de la herencia 
general de ktos se desprenden dos componentes, las funciones invariantes: la 
adsptaci6n y la organizaci6n Son invariantes porque no v a r h  durante toda la 
vida La adaptaci6n conlleva dos procesos complementaries que son la 
asimilaci6n y la awmodaci6n La organizaci6n es el resultado de la 
adaptaci611, la unidad representativa es el esquema. El esquema puede 
relacionarse con el sin6nimo de wncepto segim Koplowiw, un esquema es un 
instrumento de generalizaci6n de acuerdo a Pinillos. Tanto la asimilaci6n 
wmo la acomodaci6n desempeilan un papel muy importante en su aplicaci6n 
al estudio del a p r e d i j e .  

Con base en Piaget, tambidn G6mez-Palacios (9). seiSala que la asimilaci6n es 
el resultado de incorpom el medio a1 organism0 y de las lucbas o cambios que 
el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder incorporarlo. Mienttas 
que la awmodaci6n es la rnodificacibn del organism0 que permite la 
asimilaci6n L.os esquemas de acci6n se pueden modificar, lo cual provoca una 
awmodaci6n que a su vez permiten la asimilaci6n de situaciones d s  
complejas. Esta autora wncluye que en el proceso de aprendiije, la creaci6n 
y la modiicaci6n de esquemas de acci6n serh lo que determine su aplicaci6n y 
pgreso. La generalizaci6n de tales esquemas se traducid en un aprendiije 
real y significative. 

Por su park Papalia y Wendkos (10) explican la perspectiva cognoscitiva sobre 
el aprendizaje con base en los estudios de Piapet. Dentro de esta &a se 
considera a las personas wmo seres que viven y crecen w n  sus pmpios 
impulsos internos y patrones de desarrollo. Se relaciona w n  10s p ~ o s  de 
desarrollo del pensamiento; tiene dos caracteristicss: 1 .- las personas son seres 
activos, no reactivos, y 2.-hace mayor 6nfasis en el cambio cualitivo que en 
10s cambios cuantitativos. 

Las citadas autoras seflalan que Piaget sostuvo que el desmllo cognoscitivo 
ocurre en una serie de etapas. En cad8 una de ellas surge una nueva manem de 
pensar el mundo y de responder hnte  a su evoluci6n Cada etapa es una 
bansici6n de un t i p  de pensamiento o wmportamiento a om.  Una etapa se 



cimienta en la anterior y sirve de base para la que viene. Lo cual explica 
por qu6 en los propmas educativos es muy importante la secuencia de 10s 
conocimientos, el c6mo se ensetla y el por qd se debe cuidar el aspecto 
gradual de 10s mismos; en la actualidad corresponde tanto a las escuelas 
primarias y s e c u n b  asi wmo a cada profesor la elaboraci6n del Plan de 
Trabajo And,  el cual tiene como punto de paitida el diagn6stico inicial del 
grupo para poder realizar una planeaci6n mmSs m r d e  a la realidad, para poder 
implementat el programa del grado escolar mspondiente el maestro debe 
tomar en cuenta 10s wnocimientos y habilidades previos del alumno 

La estrategia de la convergencia se adentra en esta concepcibn del aprendiije 
precisamente al hacer converger 10s wntenidos de una y otra asignatum, con 
base en un conocimiento previo de una materia, que represents una esbuctura 
sencilla, puede adquirirse ds informaci6n de otra asignatura para adquirir 
esbuctums ds wmplejas; esto no descarta el uso de 10s wnocimientos 
previos dentro una misma asignatura Un ejemplo sencillo seria: "asi wmo se 
estudi6 en matemiticas el tema del drea o s@~cie, calculando la del piso del 
aula y del patio con el uso del decfmetro y del metm respectivamente, ahora se 
trata de conocer el drea territorial de algunos pa ises..., tambii  para resolver 
problemas del d c u l o  de la densidad de poblaci6n en Geografia, primem se 
tiene que trabajar w n  las medidas de las h a s  territoriales". La convergencia 
tambih da gran importancia a los conocimientos que el alumno ha adquirido a 
travk de las expexiencias personales tanto en entorno familiar y social como 
de la actividad grupal; asi que mientras ds se relacione el niAo w n  su 
entorno bajo la espontaneidad y cdosidad natural adquiere ds elementos 
que fortallecen o aumentan sus esquemas. 

En el prowso educative para que ocurra el aprendiije se requiere que el 
alumno recorm 10s dos pasos: la asimilaci6n y la acomodaci6n Para referirse 
a la asimilaci6n, el ejemplo m8s sencillo se observa a travks de una lectura, 
cu& el alumno ha inwrporado la infonnaci6n, sabe de q d  se trata la 
lectura por medio de la comprensi6n del wntenido e incluso puede 
interpretatlo. De esta forma, la acomodaci6n puede ejemplificarse con la 
misma lectura, que a trav6s de su contenid0 ejena alguna influencia en su 
manera de pensar o actuar, asi el texto modifica al alumno. Cuando se dan 10s 
dos movimientos, asimilaci6n y mmodaci6n se da la adaptaci6n y eso tiene 
que ver con el equilibrio. Por otra parte, el desequilibrio es lo que repmsnta 
una serie de cuestiones, interrogantes, dudas, etcetera, que crean en alumno 



expectaci6n, bbqueda de respuestas, angustia, que muchos profesores 
aprovechan para m l e  al alumno la necesidad de aprender y de esta forma 61 
se interese m8s en la clase, si el alumno logra el equilibria dentro de cierta 
actividad de aprendizaje no se queda paral i io,  sino que va a buscar nuevas 
cosas q d  aprender, que le resuelvan las nuevas dudas que van surgiendo. 

La aplicaci6n de la estrategia de wnvergencia ha implementado algunos 
aspectos de 10s aportes te6riws sobre el aprendiije wgnoscitivo wn  el 
objeto de hater m8s eficiente el p~oceso de ensefIanza I aprendiije en el aula 
de la escuela primaria; esta estrategia se ocupa de generar un dinamismo o 
interacci6n social que wntribuya a las buenas rehiones interpersonales para 
crear un ambiente agradable y propicio a1 proceso del aprendiije, el punto 
central de la estrategia reside en hacer converger temas de estudio de las 
diversas asignaturas de tal fonna que a partir de una y de otra materia el 
alumno retroalimente pemanentemente su aprendiije. 

La estrategia de la convergencia se apoya en este fundamento tebriw del 
aprendizaje que tambiCn se maneja en 10s planes y pmgnunas de la Secretaria 
de Educaci6n W l i c a  Ahora la educaci6n bhica no se aboca a ens& tanto 
en si wntenidos, es deck wnocimientos tebriws, sino m8s bien, se trata de 
que el alumno aprenda a aprender, que adquiera elementos instnunentales para 
wntinuar aprendiendo a lo largo de la vida, ya sea de manera formal o 
informal, por ello, cuando en el programa oficial se habla de wntenidos se 
refiere wnocimientos, habilidades, Mbitos, attitudes y valores, 10s cuales 
representan instrumentos para construir el pensamiento del d o .  &I puede 
desarrollar habilidades que le permitan alcaazar mejor el aprendizaje, wmo 
serian de la lectura, de la investigaci6n de camp y documental, ejercicio de 
su curiosidad, actitud de bbqueda, presentar informes de lo investigado, 
planteo y soluci6n de problemas de tipo wtidiano o social asi wmo de tipo 
matematiw, etdtem. 

Hasta este punto se puede retomar la relaci6n tridimensional que existe en el 
s jeto, en cuanto a unidad biopsiwsocial: a1 ser humano se le wncibe wmo 
ser biol6giw. 10s primems esquemas tiene origen en el gemtipo y en 10s 
primeros reflejos motoreq ktos wntribuyen a1 desarrollo de la parte afectiva 
y a mismo tiempo de la inteligencia. Propician la adaptaci6n del sujeto a1 
medio que lo rodea y la capacidad de transformarlo. Por su parte, la ensefhnza 
retoma elemerdos del desarrollo afectivo y del desamllo intelectual para 
hvorecer su proceso intentional de lograr aprendiijw en el alumno. 



2.3.- LA CONVERGENCIA COMO ESIRATEGIA DIDACIICA. 

Antes de explicar de q& forma la wnvergencia puede funcionar como 
estmtegia didectica, se hace referencia a la didActica y a las estrategias de 
enseAanza Titone (I I)  sefkla que para Renu, la D i w i c a  se constituye como 
la teorfa de la didaxis o teoria de la docencia y se define en 10s tdmhos del 
concept0 de ense8aoza que se maneje. 

Desde el punto de vista positivists, Tarozzi, concibe a la didactics en su 
estnauraci6n cientlfica, como " expexiencia racionalmente organizada 
conforme a leyes", y por tanto tended a resolver enteramente en la 
"experiencia" como imica fuente. La literatura pedag6gica americana forma 
parte de estos planteamientos di&icos porque se apyan imicamente sobre 
presupuestos psicol6gicos y expenmentales. 

I Bajo el positivism0 aparece tambi6n el concept0 sociol6gico sobre la d i u i c a  
a partir de Durkheim, la actividad didectica surge de la consl~icci6n exterior 
que la realidad social e jme  sobre cada individw para plasmarlo de acue.rdo 
con un modelo objetivo, que constituye el tipo "social". Segim dl, la repetici6n 
representaria una muy eficaz funci6n de plasmaci6n social. 

En el sociologismo &ta, la didectica se configwad como un sisterna de 
premisas, mediante el cual se expresa concretamente el primado de lo 
colectivo en la educaci6n y en la escuela, asi la constricci6n formativa tiende a 
produci una ordenada asimilaci6n del saber, s u t n i n i i o  en "unidades de 
aprendiije", distiitas de acuerdo con un orden 16gico y progresivo, apt0 para 
asegurar la completa puesta en pdctica de 10s programas s e g h  Volpicelli 

Por otra parte, Dewey, seRala que la did&ica, en cuanto conjunto de m&odos 
que resultan vflidos a la prueba de la experiencia y de la reflexi6n intelectual, 
se cmha en el concept0 de expenencia interactiva que surge de la fuena de 
10s intereSes tipicamente sociales. 



F i n t e  Kerscheasteimer, dice que la didktica, es una doctrina cuyo 
pnreso de enscflaoza estb vinculado a una eslmctm general de la vida 

En oko orden de ideas, Santomauro, establece la orientaci6n filos6fica de la 
dikt ica bajo la tesis de G. Gentile, el cual afirma que a la didactics "la 
vemos nacer de una diferench diimica surgida en el sen0 mismo de la 
pedagogia, asi wmo Csta surge de la tiloso@ la pedagogh no es ciencia que 
se ailada a la filosofh, sino un caso wncreto del problem filos6fiw, de la 
misma fomm, la dikt ica  es un caso wncreto del problem pedag6giw1'. 

Esto sigmfica que la didktica no es una ciencia, sin0 una teoria, un aspecto 
que se deriva de la pedagogia para resolver una necesidad o problem 
particular de la educaci611, wncretamente el de la enseflanza. 

Sin embargo, Maresca, Sacheli y Radice se oponen a la posici6n gentiliana, 
ellos se i n c l i i  por las premisas de nahwleza idealists, aunque tambien 
atienden la llamada de la praxis. h t e  ~iltirno formul6 el wncepto de crftica 
diktica, entendida wmo "la ciencia de las leyes del desmllo espiritual 
avivada por la consideraci6n hist6rica del educar". Asi mismo, ellos afkman 
que la didhctica no es una ciencia, sin0 una valoraci6n dt ica de una actividad 
del espiritu que se renueva wnstantemente, la didktica no se ensetla, se vive, 
se wmprende, se juzga 

Despds de rewrrer esta visi6n de la d i W c a  es importante rescatarla wmo 
un aspecto dependiente de la pedagogia y distinta de esta en cuanto a su objeto 
de estudio y wntenido. Para ello se hace indispensable establecer la diistinci6n 
entre la pedagogia y la d ik t ica  que a su vez dependen del wncepto de 
educaci6~ i m t ~ w i 6 n  y enseilanul: 

- La educacidn represents el fin trascendente (a1 mismo tiempo inmanente), en 
lo que se refiere a su objeto formal que viene dado por la consecuci6n de la 
capacidad habii de vida moral en relaci6n w n  fin a t b o  del hombre.. 



- Ln instruccwn, entendida como sinbnimo de "fonnaci6n intelectual", 
coIlstituiria uno de los medios propios e i m a e d i i  de la educaci6n misma, 
que tiene a su s e ~ c i o ,  como medio, a su vez subalterno, la ensefhnza. La 
etimologh de insmi611 es: in-srruere (comtruir dentro), consiste en la 
fonnaci6n interior de la mente. Esto significa que la instncci6n es la que da 
por resultado una w1mtrwxi6n de "estructum" mentales ( que M han de 
wncebi,  como categorias vacias) y el afinamiento de las "fimciones" 
16gicas (claridad de perccpci6n. seguridad de juicio, secuencialidad de 
ilaciones, etc.). Dicha formaci6n mental tiene lugar mediite la asimilaci6n de 
la " c u h " ,  la cual es wntenido y forma. El wntenido del patrimonio 
intelectual conquistado por el pensarniento humano en el largo trabajo de 
generaciones seculares. La forma de nexos 16giws. pen, derivados de reales 
relaciones ontol6gicas entre datos, acontecimientos, objetos, y elaborados por 
la mente humana. 

De esta forma, la cultura wntiene en si un poder formativo y disciplinador del 
intelecto, en cuanto que sus contenidos se traducen en eshucturas mentales y 
sus formas perkcionan las h i o n e s  16gicas. A travk de la instrucci6n se 
puede educar. Segim Herbart: "no hay wncepto alguno de educaci6n sin 
inst~wi6n y tampoco existe instmxi6n alguna que no eduque". La 
instrucci6n serb educativa cuando est6 en fUnci6n de un crecimiento moral. 

La e n r e h a .  Existe diferencia entre la enseilaaza y la instnrcion "EnseW 
etimol6gicamente, significa poner algo in sigro, indicar, mostrar un objeto a 
alguien para que se apropie de 61 intelectualmente. La emefianza consiste en 
presentar in s i p  sensibili 10s objetos, que el alumno debex4 asimilar 
mediante su wnocimiento. De aqd que la enseiianza, en su sentido m8s 
estricto, consiste en significar los wnceptos que evidentemente debedn ser de 
valores. Debiera existir una conexi6n en* la acci6n de e n s e h  y el efecto del 
aprender (de lo cual multa la instncxi6n). Asi, la enseRanza puede reducirse 
a la proposici6n extema sensible de 10s wntenidos wnceptuales, sin que 10s 
"sigws" Sean bien interpretdos por el discipulo, de tal forma que la 
intenxmunicaci6n wnceptual queda bloqueada por el empleo del signo 
ineficaz o inadecuado. Por comiguiente, una wsa es e n s e h  y otra cosa es 
iostruir, al insinstruir se enseila wn efecto. 



Es aqui donde surgen 10s problemas tanto filos6fiw wmo didktico: El 
problema filos6fiw se plantea mi: L es posible la instrucci6n a havk de la 
enseEanza? El problema didActiw plantea lo siguiente: si fuese posible la 
enseRanza instructiva t cules son las wndiciones que hacen eficaz la 
enseflanul?, y L qu6 modo seeala para que la enseRanza surta su efecto? La 
diactica responde, indicando las [pan& dimtrices tkticas que la filosofia, 
las ciencias antropol6gicas. la historia y la experiencia espontanea y 
experimental hayan puesto de relieve bajo el cuidadoso d i i s  de 10s factores 
del enseilar. 

Por su parte, la pedagogia se ocupa del estudio de la naturalem y articdaci6n 
del proceso educativo, entendida wmo un wmplejo sistedtiw de wnceptos 
y principios que wnstituyen la Teoria de la educaci611, mientras que la 
d iMca,  tiene como objeto de estudio, la instrucei6n o formaci6n intelectual 
que represents un aspecto especifiw del proceso educativo y la ensefmza 
wnsiderada medio extrinseco para la formaci6n intelectual. Para diferenciar la 
pedagogia de la didhtica, es necesario reconocer sus fines, en la pedagogia, es 
el !in dtimo del proceso educativo, la fonnaci6n de la voluntad moralmente 
buena y 10s aspectos particdares que wndicionan el resultado educativo 
general, considera las finalidades especificas y las modalidades de actuaci6n, 
es deciu, "dmo hacer". En lo que wrresponde a la didActica, se establecen 
wmo fines pr6ximos de la enseflanul instn~~tiva y de la h i 6 n  eswlar, la 
metodologia general que se traduce en metodologla especial. F i e n t e  se 
hace necesario d i s t i i  metodo y tknica: pot mktodo se entiende el sistema 
de principios generales diitivos, d idos  para conseguir un fin, la t6cnic.a 
representaria un expediente especifiw y bien articulado en si mismo, capaz de 
resolver ciertas situaciones particulares, se trata de un "dmo" (medio, 
procediento, modalidad) adaptado a determinados momentos de la actividad 
educativa o didhtica 

De todo lo anterior se deriva que la didhtica, en sentido amplio, es una 
metodologia de la instrucci6n y en sentido estricto, es una tecnologia de la 
ensefianq es una especificacibn de la metodologla pedagbgica, y a su vez, la 
tecnologia es el estudio de las finalidades, de las wndiciones y de las 
modalidades de la tknica del ensem, es la teorfa de la tknica Una vez que 
se ha c a m h h d o  la didhctica, se procede a p m f d i  en la cornergencia 
vista wmo esrrategia d&tica. La palabra estmtegia tiene que ver con 
aspectos metodol6gicos. Por lo tanto, "estrategias, en el campo educativo son 



planes para dimgir el arnbiente del aprendizaje de tal manera que se 
proporcionen las oportunidades para lograrlo, asi wmo los objetivos. Su 6xito 
depende de 10s dtodos empleados, del uso de la motivaci6n, asi wmo de la 
secuencia, pauta y formaci6n de equips que se sigan". Ahora bien, "tbicas 
de e r w f h m ,  son un wnjunto definido de conductas identificables y 
w x a r h  para llevar a cabo las fimciones de la ensehnzan (12) 

La wnvergencia, como estrategia didktica, propone una forma especifica 
para organizar la e n s e m  que permita rehoalimentar el aprendikaje. Incluye 
acciones para txes momentos bssicos que el docente no debe perder de vista: 
con respecto a la planeaci6r4 a la ejecuci6n y a la evalusci6n 

Toda planeaci6n tiene una orientaci6n hacii el futuro y se relaciona con la 
intenci6n de realm una accibn para lograr un prop6sito. En la vida wtidiina 
de toda persona, la planeaci6n es necesaria debido a que somos seres 
raciomles y que a d e d  se requiere coordinar las propias actividades con las 
de los otros, esto implica determinar la secuencia de dichas actividades para 
una mejor realizaci6n. Considerando la realidad, sabido es que aquellos 
docentes que se consideran a si mismos wn suficiente eltperiencia dedican 
poco o nab  a la planeaci6n del trabajo en el aula Sin embargo, es 
indispensable este aspect0 porque aunque se wnozca el programa acad6mico 
o de wntenidos del grado wn el que se va a trabajar, es necesario replantearlo 
acorde a las necesidades y situaci6n del gnipo de alumnos al que se les va a 
emefku. 

La falta de inteds o seriedad en la planeaci6n tiene que ver w n  la "eficacia de 
Ios mismos planes" y, para que kta se d6, es indispensable el wnocimiento de 
la realidad sobre la que se planea, asi como el wnocimiento tkcniw de la 
planeaci6n aunado a la experiencia del que planea, dado que "la planeaci6n 
dideaica necesita las mismas habilidades de la planeaci6n que cada persona 
realm d i i e n t e .  No obstante la planeaci6n que un maestro debe llevar a 
cabo es nth wmpleja y esta wmplejidad adicional necesita algunas tknicas y 
wnocimientos especiales" (13) 

Uno de los primeros cuestionamientos que el d&nte debiera responderse es 
j~6mo lograr el aprendikaje en 10s alumnos? Dentro de las respuestas se 
encueman: - la planeaci6n del ambiente en el auQ y - la planeaci6n de la 
enseeanza 



Para preparar el inicio del c m o  eswlar se requiere establecer una previa 
planeaci6n lo que algunos autores llaman el encuadre (MA que wntribuirh a1 
buen funcionamiento del ambiente en el aula, &a se dad a wnocer en 10s 
primems dias de clase, sobre la marcha de la primera o segunda semana, y 
dado que el maestro realiza tambi6n el dign6stico del gnrpo, puede hacer 
ajustes a esta planeaci6n inicial o encuadre a h  con la participaci6n de 10s 
mismos integrantes del grupo, es lo que en palabras sencillas componderia a 
establecer las reglas del juego, donde todos deben estar wnvencidos de la 
necesidad de cumplir. A wntinuaci6n se mencionan algunos rasgos relevantes 
que debe incluir esta planeaci6n: 

- Conocimiento del grupo a partir de la etapa evolutiva del desarrollo 
humaw. 

- Conocimiento de 10s intereses y nivel acad6miw del grupo por medio de 
un d i 6 s t i w .  

- Awmodo de 10s alumnos en el sal6n de clase. 

- Diposici6n del mobiliario en el aula Debido a la interacci6n que en la 
aplicaci6n de la wnvergencia se propicia en& los alumnos, tanto la 
wlocaci6n de 10s mismos wmo del m o b i l i o  no serb detinitiva, se tomani 
en cuenta el avance acad6miw, la didmica de ellos, asi wmo las t h i c a s  
grupales que se apliquen en su momento. 

- Formas o tknicas para la organizaci6n del grupo en la d i c i 6 n  del 
trabajo, esto es, aspect0 metodol6giw y th icas  grupales. 

- Sistema de enseAanza pot parte del docente: exposici6n, ejercicios, 
motivaci6n, evaluaci6n, lineamientos para las tareas en casa 

- Reglamento de disciilma para el funcionamiento del grupo, el maestro 
tiem su pmpuesta pero, w n  la participaci6n de los alumnos, se establecen 
padmetros para el cumpliento. 

- Homio de las materias para que wmponda con el cumplimiento de 10s 
irtiles. 



- Normas para el uso de los liims, cuademos y otros materiaes de 
habajo. (estos dos ~ o s  puntos son muy importantes en la aplicaci6n de 
la convergencia porque el alurnno deberh tener clam que habrh relaci6n 
entre asignaturas y se resm el prop6sito de cada una). 

La pianeaci6n de la enseAanza se relaciona con la revisi6n del curriculum del 
grad0 escolar, consideaando, a travks del dign6stico, el nivel acadkmico del 
grupo. &a &be tomar en cuenta aspectos como: 

- Dosificaci6n de 10s contenidos por unidad o bloque con duraci6n meusual 
o b i d  a partir del programa acadbmico del grado con el que se va 
trabajar. Desde este momento se empiezan a pertilar lo$ temas con 10s que 
puede haber convergencia. 

- Una vez establecida la dosificaci6n de contenidos en unidades o bloques, 
tambikn puede llegarse a dosificar por semana, en el momento en que se va 
a iniciar el mes o bimestre; se realm con cada asignanw Dentro de esta 
dosificaci6n se van estableciendo las umvagencias entre temas de la 
misma o diferente asignatura. 

- Se hace una revisi6n de 10s prop6sitos que marca el pmgrama acsdemico 
para el grado correspondiente, y de haber necesidad, se replantean o se 
establecen nuevos, en cada asignatura 

- Se hace la revisi6n de los contenidos en los libms de texto del alurnno 

- Se d i i h  la estructwa & 10s planes & clase, en la que se defmen 10s 
procedientos para la enseRanza y aprendimje con respecto a 10s 
alumnos; en este punto de la planeaci6n se wncretizan las actividades o 
ejercicios que han de desamllar 10s alumnos bajo la convergencia 
propiamente. El plan de clase puede diRarse por semana de cada 
asignatura, incluye: Nombre & la asignatura, propdsito, contenido 
tenrcirico, actividades pmo el alumno, recursos y evaluacwn. 



En cuanto a1 wmbre de la asignatura, aqui solo se anota la 'materia a que 
se refiere el plan de clase, por ejemplo: historia 

Prop6sito: expresan 10s resultados del aprendiije que se quieren lograr en 10s 
alumnos, son diferentes de las actividades, por ejemplo: el alumno podrii 
identificar las partes del cuento. 

Contenido temaw, consiste en la esencia del tema o conocimiento bhsico, es 
decir las ideas relevantes, por ejemplo: El cuento es una narraci6n fantasiosa, 
sus parks principales son planteamiento, nudo y desenlace. 

En las achidades para el alumno se desarrolla el procedimiento para que 
ellos lleguen aprendizaje; durante la acci6n de cada clase el maestro debe 
tomar en cuenta 10s momentos de la evaluacibn, la metodologia propia para la 
enseflanza, la adecuada el tema o en este caso se sigue la tknica expositiva. 
Las actividades para el alumno, son 10s pasos a seguir por el alumno, diigido 
por el maestro, para adquirir el aprendiije. Por ejemplo: el alumno escuche la 
narraci6n de un cuento por parte del maestro, con ayuda del maestro conozca 
10s tres momentos de la nanaci6n del cuento, lea otro cuento en su Libro de 
texto, identifique 10s tres momentos del cuento... 

El empleo de la convergencia permite a1 maestro aprovechar una actividad de 
aprendizaje pata &jar con dos temas a la vez, de esta forma se hace un 
mejor uso del tiempo de manera diitinta y se afirma el aprendiije 
constantemente puesto que si un tema se trabaja en matedticas, por ejemplo, 
lectura y escritura de cantidades, con las medidas de 10s rios m& importantes 
del mundo, pokormente, cvando se Uegue a la lecci6n de 10s nos del 
mmdo el alumno ya e s t d  familiarizado con 10s nombres de dichos rios. 

Los recursos son 10s medios que se emplean para realm las actividades de 
aprendiije, por ejemplo, la narraci6n, 10s libros de texto, p i z h n ,  cuademos, 
etdtera. 



- Evaluaci6n diagn6stica, no dar un tema bajo la suposici6n de que el 
alumno domina el antecedente. 

- Evaluaci6n continua o fonnativa, dllrante el desarrollo de las actividades y 
ejercicios por parte del alumno, el maestro se va percatando de 10s 
resultados del aprendiije se& el grad0 en que se logran 10s prop6sitos. 
Desde a t e  momento podrh implementar m8s ejercicios por separado o bajo 
la convergencia Si en este punt0 el alumno recibe apmbaci6n o 
estimulaci6n, con lenguaje verbal ylo no verbal, ten& la primera 
ret~dimentaci6n para suscitar una mejor actitud personal hacia su propio 
aprendizaje; si se le califican 10s ejercicios, ante 10s aciertos tambidn se 
siente rehoalimentado porque descubre ptencialidadcs en si mismo. 
Finalmente, un maestro que est& atento a este momento de la evaluaci6n, 
esth propiciando una mejor autoestima en sus alumnos porque 10s orienta 
para wrregir sus erroreq 10s anima a continu aprendiendo, lejos de 
calificarlos de ineptos, del que no sabe, del  ti^ no entiendes, todo ests mal, 
tienes un cinco y pon & atenci6n 

I - Evaluaci6n sumatoria, para dar un resultado h l  respecto a1 logro del 
aprendiije se emplea la nota de d icac i6n ,  ya sea con nbnero o l e tq  
con base en el uso de diversos instrumentos de medici6n (por ejemplo, 
pruebas emitas con diferente t i p s  de reactivos), sin embargo esto implica 
considerar el aspect0 de conocimientos, de habilidades, destrem y Mitos, 
por ejemplo: adquiere el conocimiento para calcufar el volumen de un 
prisma, utiliza sus destrezas para tnuar la tigura en la que ubica las 
dimensiones y recuerda o deduce la Mnnula, establece su propio 
p d i e n t o  o sigue alguna sugerencia para resolver problemas de este 
tip, es importante tomar en cuenta sus attitudes y actividades frente al 
aprendiije y no imicamente el resultado numkico del volumen 

La evaluaci6n tiem una doble funci6n, por un lado, cubrir un requisite 
administrative para fines de legalizaci6n y por otra parte, para la toma de 
decisiones del maeshu en el proceso de enselianza y aprendiije. 



En la educaci6n primaria se imparten ocho asignaturas, seis son de t i p  te6rico 
(espafiol rnatedticas, ciencias naturales, historia, geografla y educaci6n 
civica), y dos de t i p  p k t i w  (educaci6n artistica y educaci6n fisica) Para 
cada asignatura existe una metodologia de acuerdo a1 tipo de disc i i l i  de que 
se trate, Csta presenta sus especificaciones en 10s libros para el maestro. Sin 
embargo, aunque el docente generalmente se define pot su estilo de dar su 
clase, en la aplicaci6n de la wnvergencia se establece un prodh ien to  
sencillo, lo ticnica expositiva, que wmprende los siguientes pasos: Titulo &I 
tema, Induccidn, DesorroNo. Sintesis y Evaluacidn. 

Tihdo del tema: al iniciar la clase 10s alumnos deben saber de qu6 se va a 
tratar, p r  ejemplo, Las causas de la Revoluci6n Mexicana. Generalmente Cste 
se amta en el pizarr6n para que el alumno lo visualice y si es posible lo 
escriba en su cuademo. 

Induccihn: wnsiste en las accionts iniciales del maestro o las eseveraciones 
para establecer un vinculo de wmunicaci6n entre las experiencias de 10s 
estudhtes y 10s pmp6sitos de la clase. 

Desarrollo: wnsiste bssicamente en la exposici6n o explicaci6n que hace el 
maestro del tema; si se trata de un terna m h  bien pdctiw, wmo podria ser de 
matedticas, ciencias naturales o espafiol, el maestro puede ir w m b i i o  la 
explicaci6n con el desarrollo de ejercicios. 

Sintesis: wnsiderada tambiCn wmo el cierre, se refiere a aquellas acciones o 
declaraciones que se d i s e h  para llevar a una presentaci6n hacia una 
wnclusi6n apropiada 

Evaluocihn, el maestro debe wnstatar si el alumno alcanzb el a p d i z a j e  
deseado, esto puede ser con base en preguntas orales o escritas, a haves de la 
resoluci6n de un ejercicio breve. 
Recordando que algunos autores atitman que la d ik t ica  es el arte de ensefiar, 
&a respnde al c6mo ensem, la wnvergencia wmo estrategia didktica 
establece un modo de e m h .  La wnvergencia se va convirtiendo en una 
pldctica familiar que incluso 10s mismos alumnos llegan a establecer 
relaciones entre 10s wntenidos de otras asignatlws. 



2.4.- LOS FINES DE LA CONVERGENCIk 

Proponer la wnvergencia wmo estrategia di&ica tiene wmo tin presentar 
una herramienta de uso eficaz para favorecer el logro del aprendiije en el 
auladelaeswelaprimaria. 

1 La aplicaci6n de la convergencia pretende fundamentalmente: 

1 a).- Emplear a1 d m o  el tiempo durante el trabajo h n t e  a grupo. 

I b).- Refonar el aprendiije de manera permanente. 

c).- Cubrir eficientemente 10s pmpbsitos y 10s contenidos del programa y 
grad0 wrrespondiente. 

a).- Emplear a1 mcirimo el tiempo durante el trabajo docenre fiente a 
P4"'. 

Mediante la wnvergencia el docente puede hacer wincidii temas de las 
diversas asignaturas que tengan relacibn, durante la misma unidad o bloque de 
trabajo, dentm del mismo mes o Viestre e incluso de una unidad a otra, de tal 
forma que a1 abordar un tema en una asignahw y luego o h  tema en otra 
asignatura, 10s ejercicios de ambas se refuercen muhwnente en lugar de 
presentar ejercicios repetitivos del mismo contenido. Por ejemplo: 

De matemhticas: el plano cartesiano; de geogrda: las mrdenadas. Los 
ejercicios de ambas asignatms se refueman mutuamente. Son dos temas 
diferentes, que tienen prop6sitos diferentes pero que se estan e s t u d i o  a1 
mismo tiempo. 



Las ideas principles o el wntenido en si puede asimilarse w n  mayor 
facidad porque se apoyan en las eshuchuas epistemicas. Dado que el 
wntenido de geograk en este ejemplo, es ds wmplejo que el de 
matemiticas, se inicia con el ds sencillo. Se bata primem el tema de plano 
cartesiaao para despds poder abordar el de las wordenadas. 

De esta forma, si se iban a dedicar tres sesiones al wntenido de m a d t i c a s ,  
ds dos al de geografia, sumadas da un total de cinco, lo cual se puede 
convertir en c u m  para matemeticas y cuatro para geografia. 

La wnvergencia busca facilitar y agilizar el babajo escolar de tal forrna que al 
abordar un contenid0 dentro de las actividades de las dos asignahuas se estad 
r e f 0 4 0  aqdl  wntenido, wn lo que se indica que el factor tiempo se 
apvecha w n  IT& efectividad. Se busca relacionar un wntenido de una 
asignatura wn el de otra asignatura o en su defecto, tambidn se llega a 
relacionar wntenidos dentro de la misma asignatura 

La wnvergencia permite ejercitar w n  m8s frecuencia un mismo contenido, 
evitando la repetici6n en si misma. Tambidn propicia mayor wmprensi6n de 
10s wntenidos cuando del alumno tiene que leerlos, interpretarlos o incluso 
aplicarlos en d i i t a s  situaciones. 

La wnvergencia pretende alcanzar mayor wmprensi6n porque se. atinnan 10s 
wnocimientos al abordarlos desde una y otra actividad. Oha finalidad es 
emplear diversas formas de expresi6n del alumno para que manifiesten lo que 
han aprendido: expresi6n oral, expresi6n escrita, representaciones teatralea, 
eqresi6n artistica, etc. 

b).- Refonar el aprendizaje & manera permanente: 

Al trabajar un tema relacionado con otro de la misma u otra asignatura que ya 
se ha eshdisdo anteriormente se. va afirmando el wnocimiento pues dude a 
las estructuras previas y se induce a1 educando para que llegue a la 
extrapolaci6n 
Si durante esta semana se ests. trabajando el tema "plano cartesiano" de 
matemeticas local i ido wordenadas, es decir, 10s puntos en la linea de las Xs 
(las equis) y 10s puntos en la lines de las Ys (yes), (4,7), asi mismo, en esta 
semana se estb l o c s l i i o  d e n a d a s  geognificas, por ejemplo: del punto 
"A" seihle su latitud y su longitud, observando el m a p  wrrespondiente; el 
alumno tiene que ubicarse en las lineas "paralelas" y 10s "meridianos" del 



globo tedqueo. En este caso, el tema de geografia es m8s wmplejo que 
el de matematicas por lo que es wnveniente trabajar primem con el tema 
ds sencillo. Otros casos pueden ser w n  el tema de 10s datos estadistiws de la 
poblacibn y las g&iw o los dculos de porcentajes; tambikn se aplica en las 
situaciones de la elaboraci6n de cuadros sin6ptiws, esqmmas, mapas 
wnccptuales, fichas de resumen median@ el estudio de 10s wntenidos de las 
asignaturas de historia, ciencias nahnales, geografia y educaci6n civica 

Esto signilia que w n  un solo ejercicio se pueden afirmar contenidos 
diferentes, lo cual implica abreviar tiempo o apromhar doblemente un 
tiempo, estos ejercicios tambiCn hacen posible que el alumno maniple ds 
10s wntenidos. Asi la wnvergencia pmpicia mayor wmprensi6n porque se 
afinnan 10s comimientos al abordarlos desde una y oha actividad. 

c).- Cumplir efcientemente 10s propdsitos y 10s contenidos del 
programa y grad0 correspondiente. 

El logro de 10s pmp6sitos e d  asociado al t i p  de actividades de aprendiije 
que se desarrollen w n  10s alumnos, al tiempo que &as tienen que ver ds 
con la signifcatividad que w n  la repetici6n El presente hecho represents el 
estar apoyhdose en 1as estmtum previas para sentar nuevos wnocimientos 
dentro de las mismas asignahms pem cuando se hata de una asignatwa y otra, 
ello implica un wnstante reforzamiento para el logro de los pmp6sitos. 

Ahora bien, cabe o b s m a ~  que para cubrir 10s wntenidos minimos en un grado 
eswlar, primro es necesario que el docente 10s tenga bien claros, que e d n  
bien dosificados, que se ernplee un lenguaje sencillo, adecuado a la edad y a1 
gmbito cultural del alumno. Los wntenidos ted t iws  deben precisarse de 
manera clam en cada asignaturs para evitar que el alumno se pierda o se 
wnfunda durante el manejo de la wnvegencia Dado que el alumno tambien 
participa en el diseflo de algunas actividades o ejercicios & alcanza la 
asimilaci6n ylo la aplicaci6n de dichos wntenidos. A1 buscar hacer las 
wnvergencias de wntenidos a haves de diversos ejercicios mediante el 
trabajo grupal o de equipo en algunas actividades se propicia en el alumno la 
creatividad y la expresi6n por diferemes h a s  wmo es la escritura, la 
redacci6n la expxi6n oral, representaciones de d iones o guiones 
teahales, expmi6n artistica en lo que corresponde a dibujos, maquetas, etc. 



I Los elementos integradores dentro de la labor docente que o c m  en el aula 
son ya conocidos como indispensables en este hbito: 10s alumnos, el 
maestro, el pmgrama de estudios, el plan de clase, el proceso de ensefhnza- 
aprendiije, 10s recursos y la evaluaci6n 

El alumno es una persona que aun no se ha desarrollado plenamente ni en su 
aspecto fisico, biol6gico, psicol6gico ni social, la edad escolar en primaria va 
de 10s 6 a 10s 12 aAos en pmmedio, justamente es una de las razones 

I primordiales por las que tiene derecho de recibir education formal. Sin 
embargo, el alumno que acude a la escuela no solo adolece de este desamllo 
sino que, adem&, asume una serie de p m b l e ~ c a s  familiares, individuales y 
sociales que afectan su aprend'ije y su desarrollo normal. 

Al abordar el trabajo docente destaca como el elemento fundamental el 
alumno, d n  por la que se hatad de el en primer thnir~o, sabido es que en 
diversa situaciones la labor docente se ha reducido a la traditional exposici6n 
del maestro lo cual ha contribuido para que el alumno asuma una h i 6 n  
pasiva dentro del proam de aprendiije, es asi como se convierte en un sujeto 
receptive y ejecutor. 

Sin embargo, en el Plan y Programas de estudios para la Educaci6n BBsica 
1993, dentro del enfoque de tipo wnstructivista el alumno asume un rol 
activo, 61 puede participar m& en su propio aprendiije, puede internenu en el 
disefb de ejercicios y de actividades de tip &co y de tipo pktico como 
las investigaciones, las exposiciones, las visitas a la biblioteca, a museos y 
otros cenws culturales, todo ello de acuerdo al grado escolar correspondiente. 
Por ejemplo, la intervenci6n del alumno en el trabajo que ocurre en el aula 
puede darse de la siguiente manera: una vez que el docente ha realizado la 
expsici6n del tema, la explicaci6n ante las dudas iniciales y ha =visado 10s 
primeros ejercicios, el alumno ya puede diseflar o h  ejercicios que 
contniuyan a la mejor comprensi6n del tema, el hecho mismo de elaborar 
estos ejercicios es un indicador de que existe comprensi6n del contenido, al 
resolverlos y wrroborar la$ respuestas se da una mejor afirmacibn de 10s 
conocimientos. 



Otra forma de promover la participaci6n del alumno en el aula wnsiste en 
propick actividades por equips, en estas circunstancias la expresi6n oral se 
da de manera simultsnea ya que al mismo tiempo intewienen varias personas, 
una en cada equipo y son escuchadas por el resto, el equipo generalmente 
brinda una confianza I& Eamiliar para que cada miembm participe con 
espontaneidad y naturalidad, estos rasgos de condwta se retlejan 
positivamente cuando el alumno participa ante un publico mayor como es el 
grupo o dentro de alguna ceremonia o evento escolar con un pbblico mayor. 

Tambitn una actividad relevante para l o w  la participaci6n del alumno es la 
lcctura, el maestro puede partir de una explicaci6n y continuat con la lechm 
del tema a1 que se refiri6 o dar inicio al tema con la lectura en diferente 
modalidad por ejemplo, comentada y con base en ella proponer actividades 
para que el alumno expre-se ideas del contenido, opiniones, plantee preguntas, 
participe en debates o cualquier tknica de participaci6n individual porque el 
alumno tendni elementos que aportar al gnrpo; el hecho de que el alumno 
asurna la palabra ante el grupo, bajo la supcrvisi6n del maestro, implica varias 
cosas, como es evitar que hable imicamente el maestro, fomentar la expmsi6n 
y segwidad del alumno, propick en 61 el proceso intelectual para comprender 
contenidos y e b m r  u organizar ideas. 

Cuando se trata de que el alumno o el equip presente alguna informaci6n 
ante el g ~ p o  con previa prepsraci6q Cste or* su esquema o Indice y 
orden en que cada miembm participarii, del mismo mod0 elabora alghn 
material que contribuya a comunicar el contenido del tema a exponer, a traveS 
de estas actividades entran en juego m8s habiiidades del alumno como es la de 
t i p  intelectual, psicomotora y de social i i6n,  ejercita la creatividad y 
capacidad de organizaci6n. se fomenta la responsabiiidad por rnedio de la 
presi6n de grupo y no por autoridad directamente. Con la participaci6n 
constante, el slumno descubre la necesidad de implnmntar normas de 
convivencia, fortalece su autoestima al tiempo que se promueven los valores 
humanos. 

La participaci6n del alumno en su propio aprendiije no es una acci6n 
aut6noma ni adquica, sin0 que s una acci6n dirigida completamente por el 
docente, Cl planea el prowso metodol6gico, pmpone las sugerencias 
didkticas, coordina al gnrpo para que sea capaz de pdcipar; lo importante es 



conseguir que el alumno aprenda a estudii, a investigar, a comunicarse, a 
plantear y resolver problemas de la vida social, a pmponer ideas e 
innovaciones, en una palabra, se pretende que el alumno adquiera 10s 
elementos indispensables para continuar e s tud i io  y para saber ahntar  
exitosamente la vida en sus diversas circunstancias. 

Dentro del proceso de e n s e m - a p n d i i j e ,  el docente es el que ensefla, a 61 
le corresponde diigir la acci6n de ensefh de manera intenciollada y 
estruciurada. 81 debiera ser en todos 10s casos, una persona con vocaci6n 
magisterial quien a pesar de las diversas circunstancias se ocupe de pmmover 
el desarrollo humno del alumno. Como se cita en 10s trabajos para la 
UNESCO, "el trabqjo docente no consiste tan solo en transmitir informaci6n 
ni siquiera wnocimientos, sino en prcsentarlos en fonna probledtica, 
situhdolos en un context0 y poniendo los pmblemas en perspectiva, de 
manera que el alumno pueda establecer el nexo entre su soluci6n y otros 
intemogantes de mayor alcance, asi la relaci6n pedag6gica hata de lograr el 
pleno desanollo de la peno~mlidad del alumno mpetando su autonomia, 
puesto que la autoridad de que estsn investidos 10s docentes no se funds en 
una afirmaci6n del poder de btos sino en el libre reconocirniento de la 
legitimidad del saber. Existe tambidn, la necesidad de que el maestro 
contribuya a la fonnaci6n del juicio y del sentido de responsabilidad 
individual cada vez ds indiiutible en las sociedades modemas, si se quiere 
que ds tarde 10s alumnos Sean c .  de prever 10s cambios y adaptarse a 
ellos, sin dejar de seguir aprendiendo d-te toda la vida." (15) 

De acuerdo a este pensamiento, la acci6n del docente va mhs all& de dictar 
apuntes, de pedir a 10s alumnos que miten de memoria datos de historia 
(aunque Csta no se debe mempmiar), de geografia o f6rmulas matedicas, 
"el maestro debe poder ejercer competencias pedag6gicas muy variadas y 
poseer cualidades humanas, no 9610 de autoridad y saber, sino tambidn de 
empatla, paciencia, humildad", saber escuchar y guiar, debido a que la 
realidad actual le lleva a acoger alumnos con graves diicultades sociales o 
familiares, alumnos que edi-entan diiciles obstkulos cuyo reto es superarlos 
y todo ello implica en el docente una mayor pnparaci6n tanto inicial como 
permanente; sin embargo el docente se encuentra inmerso en la sociedad 



donde desempeb su trabajo, tambitn diitiuta de 10s beneficios o padece 
las d d a d e s  del ribno de vida social lo cual le aea desequilibrios que le 
afectan para concentrarse debidamente en su desempefio profesional. 

Por 0h.a parte, ahl donde se busca que el alumno participe en su propio 
a p d i j e ,  se requiere que el docente hdwje bajo este mismo enfoque, las 
estrategias didscticas y las actividades estadn orientadas hacia una mayor 
participaci6n del alumno, la funci6n del docente no se reduce, no disminuye 
sino m8s bien, se actualii segh  el Plan de estudios, el maestro se convierte 
en un faciitador del aprendizaje. EI tiene que diiAar actividades para los 
alumnos no de respuesta mechica sino que implique reflexi611, actividades 
con las que consign en el alumno el ejercicio de sus capacidades intelectuales, 
de sus habilidades asi wmo aquellas que pmpicien reforzamiento de attitudes 
positivas o el cambio de &as. 

El Plan y Programas de estudio 1993 es un documento propuesto por la 
Secretah de Educaci6n Nblica para la educaci6n bssica en el nivel de 
primaria y de secundaria de todo el pais. Es obligatoria su aplicaci6n en las 
escuelas oficiales y de admiistraci6n particular incorpomdas a1 Sistema 
Educative Naciod, en las escuelas particulares se le agregan algunos 
contenidos que son indispemables. 

En el capitulo urn, se h i  una descripci6n detallada del Plan y programas de 
estudio 1993 SEP para primaria, en tste se hace referencia a 10s prop6sitos. a 
la nueva estructlrra por asigaahws, a la definici6n de 10s contenidos bssicos 
de la educaci6n primaria, a la diil~ibuci6n del tiempo de trabajo estableciendo 
el ninnem de horns por asignatura; presenta el enfoque metodol6gico de cada 
asignatura y 10s ejes tematicos correspondientes, enumera 10s contenidos 
bssicos por cada a s i p t m  y grado. 

Con base en dicho documento el docente elabora, lo que actualmente se 
denomina "el plan de trabajo a n d ,  que consiste en retomar el Plan y 
pmgrama oficial para organizar, en el tiempo, los bloques de contenidos de 
cada asignatura con SIB pmp6sitos, sus estrategias y evalyaci6n para el grado 
y grupo especifico con el que va a trabajar durante un ciclo escolar. 



En lo que se refiere a los prop6sii del Plan cabe mencionar lo siguiente: 
10s planes antenores se han habajado wn base en objetivos, actualmente solo 
se plantean 10s pmp6sitos del p r o m  que se refieren a cada asignatura en la 
introducci6n y al mencionar los wntenidos por grado y asignatura se 
espifican los pmp6sitos de la misma. Los pmp6sitos tienen un c d e r  
formativo poque aluden a ejercicio de sus habiiidades, capacidades y Mitos, 
tambi6n se dice que son de t i p  funcional ya que deben cornponder w n  las 
necesidades del alumno y wn  las circunstancias reales del ambiente tanto 
natural- wmo sociales en que se desenvuelve el alumno. Por lo tanto 10s 
propbsitos del programa no solo @ten la adquisici6n de wnocimientos 
sino tambikn el desarrollo de las habilidades y las destrezas, pmmueve en 10s 
buenos Mitos yen el cultivo de 10s valores en los alumnos. 

, Los wntenidos de aprendiije wnstituyen otro punto relevante en el Plan se 
rigen por el d t e r  gradual, es decii, mantiene una secuencia tanto de un 
grado a 0110 wmo de un bloque a otro dentro del mismo grado, mantienen la 
relaci6n entre un antedente y un wnsecuente. Otra caracteristica importante 
es la significatividad, lo cual wmiste en wnsbuk el wnocimiento sobre 
e&uchms mentales que posee el alumno y que fuemn adquiridas por 
experiencias w t i d i i ,  10s nuevos wnocimientos habrh de enwntrar un 
punto de referencia en 10s wnocimientos que el alumno posee, wn 
experiencias representativas, wn  sus intereses o sus necesidades. En lo que 
wmponde a la organizaci6n de los wntenidos, en el programa se enuncian 
por eje t e h t i w  dentro de cada asignahua, pem la organizaci6n de las 
lecciones que presenta el Regisho de avance programatiw y 10s libros de texto 
wnjuga wntenidos de 10s diierentes ejes tedticos de tal forma que en un 
biiestre o un bloque se trabajen 10s diversos aspectos a que se refieren 10s 
ejes tematicos. Conviene sehlar que en el Plan se define "10s ejes son un 
recurso de organizaci6n didktica y no fomas de separaci6n de wntenidos 
que puedan emeflarse wmo temas aislados" (SEP; 1993), por ejemplo en 
espaflol los ejes son cuatro: lengua hablada, lengua escrita, recreaci6n literaria 
y reflexi6n sobre la lengua; 10s bloques wrresponderian a lo que wnocemos 
wmo unidades poque agtupan varias lecciones wn  wntenidos de todos 10s 
ejes. 

El Plan y programas de estudio establece 10s elementos birsiws, no lo 
minimos, para cada grado de la escuela primaria, pero es el docente quien 
hab1.g de organizar el plan de habajo a n d  wn  base en un diigdstico que 61 



realm al inicio del ciclo escolar una vez que wnoce a l  gnipo. Esto 
represents que el profesor tiene la libeltad o la flexiiiidad para establecer el 
punto de partida del pmgrama w n  base en 10s antecedentes acad6micos que 
poseen 10s alumnos, wmo en la mayoria de 10s casos existen deficiencias en 
estos antecedentes, el use de la wnvergencia es un recurso adecuado para 
fortalecer en los alumnos los wntenidos requeridos. 

Como ya se hizo referencia que en el Plan y programas de estudio 1993 no se 
menciona el termino de la convergencio pem que si aparecen sugerencias en el 
a m  de organizaci611, dentm del primer rasgo central enuncia: que del 
terccr al sexto grado, la e n s e m  del Espaflol represents dimtamente el 
treinta por ciento de las actividadw equivalente a seis hom s e d e s ,  pero 
adiciodmente se intensificad su util i i i6n sistedica en el trabajo w n  
otras asignatum. Otro mgo, sobre la enseilanza de las Matedticas indica 
que se dedicarh una cuarta parte (cinca horas s e d e s )  del tiempo de trabajo 
escolar en 10s seis grados y se procmmi, aden-h, que las formas de 
pensarniento y representaci6n propios de esta disciplii sean aplicadas 
siempre que sea pdnente en el aprendikaje de otras asignaturas. 

En lo que se refiere a la e n s e m  las Ciencias Naturalw, se setlala que el 
estudio de 10s pmblernas ecol6gicos se relaciona w n  la Geografia y la 
Educaci6n Civica En lo que toca al enfoque del plan para la ensefhn7.a de la 
Historia: establece el foltalecer la funci6n del estudio de la historia en la 
formaci6n civica y articular el estudio de la Historia w n  el de la Geografh 
Dentro del enfoque de Geogra5a el mismo documento destaca que es 
importante establecer la relaci6n entre wntenidos de distintas asignaturas, 
cuando la natudeza de los temas la hace mmendable y subraya que es una 
pmpuesta vhlida para todo el plan de estudios. En el caso de Geogratk, debe 
destawse la wnveniencia de una vinculaci6n estrecha w n  Ciencias 
Naturales, en particular en las tematicas de biologia y ewlogia; w n  H i r i a ,  
en relaci6n w n  los procesos de cambio en la asociaci6n del hombre y su 
ambiente; y w n  Matedticas, especialrnente en el manejo de coordenadas y 
en la selecci6n y ut i l i i i6n de recursos para procesar y representar 
infomwi6n 

La Educacibn Artfstica se relaciona Elcilmente w n  otras asignatllras por 
ejemplo en todos 10s ejercicios de expresi6n oral de diferentes textos o 
experiencias en las exposiciones de ciertos temas y en cuanto a la apmiaci6n 
de distintas rnanifestaciones de arte en EspaaOl y en Historia, asi wmo en el 
uso de la expresi6n creativa en el lenguaje y en el dibujo. 



El plan de clase es un insinmento que permite organim el proceso de 
enseilanza-aprendiije de manera wncreta para r e a l m e  dentro del aula 
princiilmente, por park del docente y del alumno; aunque es un documento 
wnvencional, requiere precisar la asi- 10s wntenidos, 10s prop6sitos o 
alcances de 10s wntenidos, las actividades pmpias para el alumno, 10s 
recmos y la evaluaci6n Para una mayor eficacia y wntrol del plan a n d  es 
wnveniente que se elabore el plan de clase por semaoa; si la planeaci6n and 
est6 wntemplada por b'iestre o por mes, esto facilita programar 10s 
contenidos semanalmente. 

La elaboracibn del plan de cclase es un espacio don& el docente realm 
propiamente el d i i R o  de las actividades de aprendizaje para el alumno, le 
pennite establecer la wnvergencia por rnedio de ejercicios o las mismas 
actividades didhcticas sin perder de vista 10s pmp6sitos y wntenidos de cada 
asignatlw 

Es importante destacar que el d i d o  del plan de clase requiere habilidad, 
estrategia o didactics por park del docente para inteqmtar y definir 10s 
wntenidos precisos, no dejarlos de manera superficial y no pmfundii 
demasiado, para precisar 10s pmp6sitos del tema que se han de alcanzar en las 
clases de la semana, de tal fonna que a partir de aqui establezca 10s 
indicadores o acciones wncretas mediante las cuales el alumno podd 
demosttar que alcanzb el aprendiije; el wnjunto de actividades de 
aprendizaje wnducc a1 logm de dichos prop6sii. La evaluaci6n habd de ser 
wngruente, eso es, evaluar lo que se ense86. 

2.6- LA OPERATNIDAD Y LAS CONDICIONES QUE 
INTERWENEN EN LA ESTRATEGIA DE LA CONVERGENCIA 

El manejo de la wnvergencia requiere verdaderamente de la planeaci6n por 
parte del profesor que va a realizar el trabajo de grupo, es por ello que en el 
presente apartado se pretende hacer un breve desarroUo de la forma en que se 



puede implemerdar la wnvergencia dentm del proceso educative que 
ocum en el aula 

Son cuatro puntos fundamentales 10s que permiten describir la operatividad: el 
plan y programas de estudios, la l i  de 10s temas por mes o biiestre de todas 
las asignatllras, el plan de clase, ejemplo de una clase. 

Es sabido que la education basica se rige bajo el Plan y Programas de Estudio 
1993, SEP, comspondientes a1 nivel de primaria Por ello en primer orden se 
requiere hacer una revision global del program de estudios del grado escolar 
con el que se va a habajar teniendo muy presentes: - el enfoque, - 10s 
prop6sitos, - y la l i ta  de wntenidos (temario). 

Una vez que se han ubicado estos tres elementos, se procede a dosificar los 
wntenidos tematicos, es decii, lo que debe aprender el alumno, por ejemplo: 
redacci6n de cuentos, lectura y escritura de cantidudes hasta centenas de 
millar, el origen del universe, que han de habajarse en cada mes o biiesire, 
dado que el acuerdo doscientos marca la evaluaci6n biiestral: septiembre- 
octubre, noviembre-diciembre, enem-febrero, mm-abril y mayo-junio. 

La l i  de wntenidos tedticos o temario se realize por separado en cada 
asignatura, desde aqui se va haciendo la wmpa1aci6n entre asignaturas para 
procurar que ciertos temas con posible relacion queden en el mismo mes si su 
d t e r  secuencial se lo permite. 

En seguida se organh la l i  mensual de temas de todas las asignaturas a la 
se puede denominar temario mensual. 



Cuando ya se tiene el temario correspondiente a un mes determinado de las 
diversas asignaturas se procede a establecer la convergencia de temas que 
puede ser dentro de la misma asignatura, por ejemplo: Para espafIol - 
redacci6n de textos y - la carta $miliar; En mabm6ticas. - haze y medici6n 
de hgdos  con el transportador y trazo de poligonos regulares por medio de 
h g d o s  internos. 0 bien, de una asighatura a oha: espahl, - la descripci6n y 
en ciencias naturales, - las eras geol6gicas, la convergencia consiste en 
describ'i las caracteristicas de las eras geol6gicas. 

Una vez que se han establecido las convergencias posibles en el temario 
mensual, se procede a dosificar los contenidos por semana, considerando la 
amplitud de cada tema, asi como las actividades propias que tenga la 
instituci6n. 

A pesar de que ya se coaocen 10s enfoques, 10s prop6sitos y 10s contenidos del 
programs e incluso 10s contenid~s por mes y por semana, es indispensable 
hacer concreta la planeaci6n de las actividades de ensefhnza / aprendizaje por 
medio del plan de clase semanalmente, en el "registro de avance 
pmgmdtico", para &e tambidn existe un docurnento oficial SEP. 

El recurso mencionado permite a1 docente precisar el prop6sito especifico para 
cada tema y diih las actividades de aprendiije de tal forma que aunque se 
d6 la convergencia, se logren 10s prop6s'i  por cada asignatura que 
intervene 

El diiilo de actividades que se proponga en el Plan de clase es el pmto 
medular del manejo de la convergencia, pues las acciones para el alumno 
deben manifestar el maneio de los contenidos tedticos de una o d s  ., 
asignaturas, los ejercicios de una y otra materia se complementan rnutuamente 
con el fin de se d6 el reforzamiento en el aprendiije. 



Dicbas actividades guardan un orden secuencial o metodol6gico propio de 
la asignatura y se basan en la significatividad. 

En el Plan de clase tambi6n se establecen las formas de evaluaci6n de cada 
tema asi como 10s recursos necesarios para la r e a l i i 6 n  de las actividades en 
la clase. 

"La evaluaci6n es un proceso de obtenci6n de informaci6n y del empleo de la 
misma para formar juicios que, a su ver  se usan para la toma de decisiones-. 
( 1 7 ~  para valorar el resultado del aprendizaje, es necesario conocer, para lo 
cual el maestro requiere obtener la informaci6n de este proceso, w n  dicha 
informaci6n podd emitir juicios que le pennitan tomar las decisiones d s  
a d d  para el mejoramiento en el aprendiije de los alumnos. En el nivel 
de la educaci6n primaria, a partir del acuerdo doscientos, se identifica a la 
evaluaci6n como el proceso que permite, primeramente, obtener informaci6n 
acerca del aprendiije, informaci6n que a travks del d i i s  e interpretacibn 
ha de llevamos a la reflexi6n y a la formulaci6n de ideas y juicios de valor 
acerca del proceso para posteriormente, tomar una decisibn respecto a1 asunto 
en cuesti6n; asi mismo se a f i i  que el cambio de 10s procedimientos para 
evaluar es un proccso wmplicado porque requiere superar un conjunto de 
prejuicios y, sobre todo, de pdcticas anaigadas que reducen la evaluaci6n a la 
medici6n y a la acreditacidn, o que wnsideran que cualquier conjunto de 
preguntas constituye un instnunento para mediu el aprendiije y el proceso 
educative. 

Estas a f i i i o n e s  se sustentan en 10s liieamientos del Acuerdo Doscientos 
(18) en el que se descarta otorgar al alumno una calificaci6n basada imicamente 
en el examen &to, aiirma que es necesario wnsiderar el desempefio general 
del eshdiante durante el proceso de e n s e m  y aprendiije, pero al mismo 
tiempo sefiala que 10s resultados del aprendiije han de wnstituir un indicador 
para que el docente analice su proceder e instrumentos que intervinieron en su 
labor de enseAanvl para hacer las correcciones pertinentes. En dicho Acuerdo 
se hace b f b i s  en 10s tres momentos de la evaluaci6n que son: la inicial o 
diagn6stica, la evaluaci6n permanmte o formativa y la evaluaci6n final o 



sumativa, tambi6n se concibe bssicamente a la evaluaci6n wmo proceso 
pennanente y paralelo al proceso de e n s e m  y aprend'ije, permite la 
reWientac i6n  y estimula a1 alumno en su aprendizaje de manera constante. 

El permanente o paralelo de la evaluaci6n es un aspect0 relevante en 
la aplicaci6n de la convergencia, consiste en que el docente esta etento al 
desarrollo de las actividades de aprendije en las que participan 10s alumnos, 
a bav6s de la obsenraci6n 41 va 0bteniehdo la primera infomaci6n del 
p r o m ;  con la revisi6n de los ejercicios que aplica por escrito a 10s alumnos, 
el maestro puede ir haciendo el d i i s  para descubrir en q d  consisten los 
errores que wmete el alumno, tambi6n la participaci6n de 10s alumnos en la 
revisi6n de 10s ejercicios por wmparaci6n de resultados, permite tanto a1 
docente como al estudiite reconocer 10s m r e s  e implementar posibilidades 
de respuestas correctas; la aplicaci6n de los exhenes escritos m j a  o m  
indicador de evaluaci6n a i l  para el maestro. 

Dentro de la enseilanzn, el docente debe tener muy clam i q d  evaluar?, la 
respuesta a esta pregunta se localiza en el prop6sito de aprend'ije y 
w n t e ~ d o  preciso, con base en estos elementos ha de diflar tanto 10s 
ejercicios wmo 10s reactivos para las pruebas escritas, debe tener mucho 
cuidado el Nvel de wwcimiento y tipo que expresa el pmp6sii, por ejemplo 
si se trataba de describir, no preguntar algo de comprensi611, si era de 
wnocimiento, no preguntar de habilidad, aunque parezca redundante, cabe 
destacar que en las preguntas del examen no se deben incluir wntenidos que 
no se trataron en clase bajo la excusa de "ustedes lo deben de saber". 

Otra pregunta que debe tener presente el maestro para la evaluacibn es ic6mo 
evaluar?, la respuesta t e d d  varias posibilidades de acuerdo al tip0 de 
aprendiije, si se trata de evaluar wnocimientos, existen diferentes t i p s  de 
reactivos por ejemplo: respuesta breve, ensayo, verdadero o falso, 
apareamiento y elecei6n mdtiple. Tambi4n a trav6s del desenvolvimiento 
personal del alumno 6ente al grupo dwante sus participaciones o expiciones 
de temas e incluw por las preguntas que hace en clase, el maestro se pe-rcata 
del dominio de 10s wnocimientos que & alcanza Existen algunos ejercicios 
orales de respuesta breve w n  10s que el docente se da cuenta si el alumno 
aprendi6, por ejemplo a1 preguntar varias ocasiones las tablas de multiplicar 
pidiendo un solo dato al alumno ( 7 X 6 = A  o ~ c u i l  es la capital de 



Argentha? ) si se trata de la divisi6n politica de Am6rica.. Con la 
aplicaci6n de ejercicios con convergencia tambien se descubre qu~? dominio de 
10s wnocimientos se ha alcanzado respecto a algim tema, por ejemplo, redacta 
seis oraciones con ideas de la lecci6n Los c l i  de Mexiw y subraya el 
verbo, si el estudiante u t i l i  el libro de Geografla quiere deck que siente 
inseguro de los wnocimientos. 

La tercera pregunta wn respecto a la evaluacibn es L c h d o  se debe evaluar? 
y la respuesta tiene que ver wn el pmp6sito: si es para descubrir 10s 
conocimientos previos set.6 evaluaci6n d i 6 s t i c a  si se trata de wnocer el 
avance en el proceso de enseflanza, se evalrian w n  10s ejercicios orales o 
escritos, con pruebas sencilb de tema o semanal, pero si se quiere dar por 
terminado el tema, la unidad o curso se aplica la evaluaci6n iinal 

Se revisan trabajos ejercicios y actividades continuas tanto individual como 
wlectivamente porque wn esta evaluaci6n se Rtroalimenta la actitud del 
alumno h n t e  a su pmpio aprendiije. 

2.7.- LQS RECURSOS QUE INTERVIENEN EN LA APLICACI~N DE 
LA CONVERGENCIA. 

Los recursw necesarios para la implementaci6n de la m t e g i a  de la 
wnvergencia sonde orden human0 y material. En cuanto a recursos humanos 
se refiere, es +rite seAalar que se trata de los alumnos, el maestro y 10s 
padres de f a m i l i  el desempeflo del docente y los alumnos se descnii6 en 
apartados anteriores, solo cabe destacar la importancia de la participacibn de 
10s padres de familia, quienes desde el inicio del curso d e W  estar bien 
informados acerca de la forma en que se ham de trabajsr w n  sus hijos, del 
rol que van a desempeh 10s alumnos tanto en el aula como en las actividades 
de tareas e investigaciones extraclase y que tambibn debenin estar pendientes 
de los llamados que se les haga para que acudan a infonnarse de 10s resultados 
de aprendiije y wmportamiento de sus hijos. Corresponde a 10s maestros 
buscar y mantener la comunicaci6n wn los padres de famili para informarles 
mensualmente o cuando sea pertinente pero tambien es obligaci6n de 10s 
Mores acudiu a estos llamados o por i~ciativa pmpia 



Es importante tarnbiCn que el maestro p-te su plan de trabajo a la 
direcci6n antes de presentado a los alurnnos para wntar con la aprobaci6n y el 
apoyo de las autoridades correspondientes. 

Por otra parte, tocante a 10s recursos &es, la convergencia no introduce 
el uso de renvsos sofisticados sino d s  bien se adapta a 10s recursos 
dihticos que en cualquier circunstancia puedan obtenerse y son de t i p  
o d i o ,  por ejemplo peliculas, videos, proyecciones, pbaciones, acctatos, 
libros, posters, monograh, revistas, &ales de deshecho, mapas t&o 
cam o mural de papel bond, recursos nahnales o del medio arnbiente, 
etc6k-m. Cuando 10s equipos presentan alguna exposici6n de tema elaboran 
por si mismos sus materiales desde 10s catteles, cuadros de slntesis, 
ilustraciones, maquetas u otros recursos de t i p  colectivo hasta algunos 
ejercicios para resolver de manera individual o inclwos llevar al sal6n de clase 
aquellos objetos que contribuyan a la explicaci6n por ejemplo para el sistema 
de medidas, la cinta metrim, la bsscula, envases de litro. La participacibn 
entusiasta de 10s alumnos enriquece la aportaci6n de recursos materiales 
denh de la clase. 

Los recursos didacticos imprescindibles son el aula de clases, el Programs de 
estudios oficial, el Registro de avance progradtico y 10s libros de texto 
oficiales, el pizarr6n y gis, los cuademos del alumno, uno por cada asignatwa, 
plumas y Qices, w l o ~ s ,  tijeras, pegamento y en ocasiones fotocopias. Muy 
importante resulta tanto el espacio dentro del aula wmo fuera de ella para el 
desempeflo de las actividades por equipos. 

2.8.- POSIBILIDADES DE APLICACI~N DE LA CONVERGENCIA 
EN LA ESCUELA PRlMARIk 

La estrategia de la convergencia propone el manejo de la coincidencia de 
wntenidos lo cual se recomienda aplicar a partir del tercer grado de educaci6n 
primaria, debido a la edad de 10s alumnos de primer0 y segundo ( que forman 



el primer ciclo de primaria) y, por wnsiguiente a la organizaci6n que ya 
de hecho plantea el pmgrama, por ejemplo "10s wntenidos de Cincias 
Naturals, Hitoria, Geogratla y Educaci6n Clvica se estudhn en conjtmto a 
partir de varios temas centrales que permiten relacionarlos enire sl" 
(SEP,1993), puede d e c i i  que si se establece una wnvergencia pero ya ests 

o integrada en bloques que en w m b i i i 6 n  con el programa 
corresponden a1 diseiio de las lecciones de 10s libros de texto y que no es 
wnveniente modificar. 

Tambidn es importante establecer una diferencia en los siguientes c u m  
@os que se dividen en ciclos, de los cuales el trrcero y c u m  grado 
c o n f o m  el segundo ciclo y el quinto y sexto grado corresponden a1 tercer 
ciclo de la educaci6n primaria. 

~ - Todo el trabajo s t h  diigido y organizado por el maestro. 

- La participaci6n de 10s alumnos se divide en dos mementos, en el primer 
semeshv, el maestro es el c d i o r  de la tarea, pero a ptntir del segundo 

I 

semestre va promoviendo la ejercitaci6n de cierta autonomia de 10s 
alumnos 0 equip. 

- El ~rupo o equipos pueden h'abajar en ejercicios de wnvergencia 
 prop^ por el maestro. 

- El maestro organiza a cada equipo en la preparaci6n de las exposiciones de 
temas, les indica con quC temas ban de establecer la wnvergencia 

La estrategia de la wnvergencia se puede aplicar en el segundo ciclo con toda 
la diirecci6n del maestro tanto de las clases en las que 61 expone 10s temas, 
como al organizar y diigir todo el trabajo por equips y diseAar todos 10s 
ejercicios durante el primer semestre del cmo, despds de manera paulatina 
id induciendo a los alumnos para que se organicen por equipo para realm 
alguna exposici6n de vez en cuando, el maestro les mi@ las tareas a 10s 
miembros y estableced el orden de participaci6~1, tambidn dl debe establecer 



la convergencia de 10s contenidos e indichelas a 10s alumnos. En el 
trabajo pot equipos o de gnrpo los alumnos participan aportando otras ideas en 
las que se d t  la convergencia de temas al reali i  10s ejercicios en comh, pot 
ejemplo, para redactar una descripci6n (tema de espatlol), el equip decide 
q d  tema elige de otra asignatura segh  10s que el maestro le sefhle, como 
pueden ser 10s relieves o el cuerpo humano; para redactar ideas importauks 
pot medio de la descripci6q con las opiniones de todos e incluso la consulta 
de 10s textos se facilita manejar la informaci6n 

Si el grupo no trabaj6 con la convergencia en grados anteriores es necesario 
iniciar de manera paulatina dirigiendo todo pot parte del maestro. De lo 
contnuio, durante el primer mes el docente va explicando en q d  wnsiste el 
trabajo duiante la rralizaci6a 

Estas son las sugerencias para Uevar a cabo este trabajo, son las que diemn 
resultado durante is aplicaci6n y son del todo flexibles, ya que durante la 
marcha el propio docente podd modificarlas de acuerdo a las caractellsticas 
de los alumnos y a su pmpia expaiencia. 

i - Se da a conocer a 10s alumnos la lista de 10s temas de todas las asignaturas 
que se planean para el mes o b i s t r e  que inicia, el temario. 

- Se organizan equips de trabajo. 

- Se revisan y se establecen las rehncias  b i b l i o ~ c a s  con base en sus 
libros de texto, algunos alumnos llegan a aportar otros textos. 

- En las primeras ocasiones se establece la convergencia de manera grupal 
c o o r d i i o  por el maestro. Mb adelante, 10s alumnos podrh hacerlo por 
sl mismos y consultando sus dudas. 

- El maestro M las mposiciones de tema aplicando la convergencia. 



- Los alumnos pueden resolver ejercicios o disek otros de acuerdo a1 
tema que el mesh explic6. 

- A cada equip se le asigna un tema, despds de investigar sobre kte, el 
maestro le revisa el contenido y si es apmbado se organizan para exponerlo 
ante el gnrpo (siguen 10s pasos de la exposici6n antes rnencionados), es en 
10s ejercicios donde ellos establecen convergencia. 

- La exposici6n por equips va acompaAada de la r d i i 6 n  de ejercicios 
de grupo e individuales que diseAan 10s mismos alumnos, asi como de 10s 
materiales de apoyo en caso de mapas, carteles u otras ilustraciones. 

- A1 tkmino de cada exposicibn se d i z a  la evaluaci6n tanto de aprendiije 
como del aspect0 metodol6gico. 

Para f i n a l i  el presente capitulo se concluye que el tema de la conveqencia 
como una esbategia didictica en la escuela prbmk, es una pmpuesta 
particular que pretende resolver algunos aspect0s de la probledtica que 
constantemente ahnta  el docente en el aula en cuanto a la ensehnza y a1 
aprendiije de 10s alumnos; este ~ U I S O  permite b r  confluir aspectos del 
contenido Wi en actividades comunes, de tal forma que se le pennita al 
alumno poner en juego tanto sus capacidades y sus habiiidades asi como sus 
destrezas a travk de diversas experiencias de a p d i j e  y de convivencia 
social. La citada eskategia se. ha aplicado ya por varios ciclos escolares en una 
escuela primaria particular. 

El maestro no solo tomad en cuenta 10s anteadentes de conocimiento que 
posee el alumno en la misma asignatura sino que se puede auxiliar de 10s 
aspeaw con 10s que se relaciona en ohas asignatlaas, en tanto que unos 
aspectos le sirven de M n t e  para nuevos aprendiijes, otros aspectos de 
contenido t e d t i w  pueden a b  el aprendizaje cuando se trabajan en 
convergencia. 
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APLICACI~N DE LA CONVERGENCIA EN UN GRUPO 
PARTICULAR 

El tema de la convergencia se mencion6 wnstantemente a pattir de la 
aplicaci6n de la Prwba Operativa en nuestro pals, ha continuado latente y 
wmo sugerencia en 10s programas oficiales de educaci6n primaria; para poder 
confirmar o descutar su eficacia, desde el punto de vista de la investigaci611, 
se procedi6 a realizar una aplicacidn y registro sistermltico en un grupo de 
educaci6n primaria 

Actualmente la mayoria de los profesores se preptan por qtd mis alumnos 
no aprenden? L por q d  se les olvidaron muy pronto 10s temas que se 
a j m n  hace algunas semanas, unos meses o antes de d u  de vacaciones? 
Estos cuestionamienbs denotan una probldtica comh entre el grupo de 
profesores procedentes de algunas escuelas de educaci6n primaria en el 
Sector niunero dos, de la delegaci6n Gustavo A. Madero, el intercambio de 
estas experiencias se da en 10s Talleres de actuali i6n que organiza la SEP 
pam 10s docentes en el mes de agosto, previos a1 inicio del ciclo eswlar y a 
mediados del curso escolar. 

Dentro de las q u e s t a s  que proporcionan 10s mismos maestros se encuentran 
diversas causas que afectan el aprendizaje de los alumnos como son las 
siguientes 



*El tiempo asignado a cada asignatura no es suiiciente para cubrir 
debidamente 10s wntenidos y *jar el nuevo enfoque metodol6giw en el 
proceso de enseAanza / aprendiije. 

*Existe bastante influencia de los medios de wmunicaci6n social sobre 10s 
alumnos. 

*La5 condiciones familiares y/o estado de salud del alumno presentan 
deficiencias o desajustes en su personalidad. 

*El wmportamiento del alumno en cuanto a indi i ipl i i  o falta de 
concentraci6n d m t e  la clase es en si un factor negativo que dificulta el 
desamllo del trabajo en el aula 

*La3 juntas de Consejo T k N w  Consultive internunpen el tiempo de 10s 
doscientos dias as1 wmo los talleres pam docentes celebrados en dias 
destinados a las clam nonuales. 

I 
*La carga de trabajo administrative y 10s w n c u ~ o s  wnsurne tiempo y 
esfueno que el mestm debiera destinar a la prepaci6n de sus clases y 
revisiones o evaluaciones del trabajo de sus alumnos. 

*Los antecedentes o wnocimientos previos w n  que cuenta el alumno no son 
adecuados al grad0 que cursa 

De lo anterior se deducen las siguientes afumaciones dentro del proceso de 
e n s e m  / aprendiije. 

1 .- De antecedentes no suficientes: 
Los alumnos no alcanzan un verdadem dominio de 10s wntenidos ted t iws  
en su grado wrrespondiente, lo cual crea diicultades de aprendiije eswlar 
en 10s grades subsecuentes. 

2.- De la metodologfa 6ente alas horas clase: 
La metodologla didactics empleada por 10s docentes no permite aprovechar al 
maxim0 el tiempo y no se obtienen buenos resultados en el aprendiije. 



3.- De la significatividad: 
El alumno no se involucra en su propio aprendikaje porque carecen de 
significatividad las actividades pmpuestas por 10s docentes. 

4.- De la retroalimentaci6n: 
El maestro no pmpone ejercicios suficientes de tal f o m  que se afinnen 
debidamente 10s contenidos a pesar de la amplitud del programa pem para el 
que se cuenta con poco tiempo. 

5.- Del papel del docente: 
El maestro es el primer elemento y la pieza clave en la ejecuci6n del cambio 
en la educaci6n aunque muchos o k n  suma resistencia a1 cambio. 

El problema que se a6onta es mhltiple: 

Deficiencia en 10s conocimientos previos. 
Necesidad de cimentar estos conocimientos. 
Cubrir pmp6sitos y mtenidos del grado que se cursa actualmente. 
Tiempo de horas I clase limitado o irrsuficiente. 

i, C6mo puede implementarse un proceso de mseAanvl capaz de subsanar 
deficimcias en los ant- del aprendiije, de la significatividad, del uso 
del tiempo, de la metodologia y de retmaliientaci6n para l o w  aprendiijes 
dlidos y m n t e s  en 10s alumnos del nivel de educaci6n primaria? 

t La convcrgencia como estrategia didhctica puede resolver el problem de las 
deficiencias en cuanto a los conocimientos previos, la falta de consolidaci6n 
de los contenidos as1 como el incumpliiiento de 10s prop6sitos del grado 
actual apmvechando a1 meximo las horn 1 clase ya cstablecidas? 



i, Cllal es la importancia de la convergencia en el proceso de e m e l h a  / 
aprndizaje en el de nivel primaria? 

i, La convergencia sirve al docente como herramienta de retroalimentaci6n en 
el aprendiije de un grupo de primaria? 

i, Los planes de clase basados en la convergencia penniten disefk diferentes 
actividades d i i c a s  qw puedan dffuurollarse dentro del aula? 

i, C d e s  son 10s efectos de la convergencia en el proceso de enseilanza I 
aprendiije dentro de un grupo de primaria? 

i, La convergencia como estrategia didectica inmmenta el aprendiije en un 
grupodeprimaria? 

Hasta aqui es importante seAalar que la convergencia se defini6 en el capitulo 
anterior como un espacio de alusib a la concurrencia de 10s aspectos 
multidisciplinarios, para el ansliis y la comprensi6n de probledticas 
especfficas m6s vinculadas a la vida cotidiia fducidas en temas de estudio. 
Asi mismo, los aspectos mul t id i i ip l ios  se refieren a la ylataposici6n de 
diversas d i s c i p l i  que en ocasiones ylo aparentemente no tienen ninguna 
relaci6~ entendiCndose la d i i i p l i  como el conjunto de conocimientos 
susceptibles de ser ensefiados y q w  tiene sus propiw m t e s  en cuanto a 
educaci6n, fonnaci6n, procedimientos, &todo y drea de contenido, se& la 
concepci6n de ANUIES. 

En la definici6n de convergencia destacan las experiencias de la vida 
cotidiana, puesto que es un concept0 que dude a las situaciones de la vida 
diaria de los alumnos empleadas en el proceso de enseftanza que favorecen el 
aprendizaje significative. 

En la presente propuesta se alinna que mediante la convergencia se 
tehmdiientan los temas de estudio con mayor insiitencia y simultheamnte, 
ya que en cada una de las asignaturas se retoman contenidos de las d e d ,  
impregnand0 las actividades y ejercicios con situaciones de las experiencias 
de 10s mismos alumnos. 



Ante la problemstica ya descrita sobre los resultados no satishctorios del 
aprendizaje en los alumnos de educacibn primaria se bus& a l g h  medio que 
permitiera hacer m8s eficiente el desempeflo del maestro en el a& y de estas 
reflexiones s@6 el pnsente prop6sii de investigaci6n wmo una respuesta 
de posible soluci6n para tal circunstancia 

Determinnr la impor ta~ia  de la convergencia como ma estrategia 
didPcticn qw permit. PI docente retroahent.r el aprendiije de lm 
alumnos a tmvk de la implementnci6n de activkhdes d i d m i a s  en los 
plaor, de claw con lm contenidos de ins diferentes rsig~l~turna del 
program. oficul en el grupo de sexto grado de primaria dumnte el ciclo 
escohr 1999-2000. 

Para llevar a cabo este prop6sii se dio cumpliiento a 10s objetivos 
plantcados: 

3.1.S- O b j h  

1.- M b i i  el m6todo educative del Plan y programs de estudios 1993 de 
edueaci6n primaria, de la &metaria de Educaci6n W l i c a  

2.- M b i i  la funci6n del docente y del alumno dent~o del proceso de 
endbum I aprendizaje 

3.- Analizar 10s elementos bssicos de la wnvergencia como eshuchm 
didktica para la escuela primaria 

4.- Difhr planes de clase con actividades d i W c a s  apoyadas en la 
wnvergencia para desarrollarse durante un ciclo eswlar en el sexto grado de 
educaci6n primaria 



5.- Roponer jercicios de apzendiije que pennitan r e b d i i n t a r  10s 
wnocimientos adquiridos por el alumno. 

6.- Sugerir knicas grupales en las que se suscitc la iniciativa, la cnxtividnd y 
la participacibn de 10s alumnos dentro de su mismo proceso de aprendizaje. 

7.- Establecer 10s efectos de la wnvergencia en el gfupo de sexto grado de 
primaria donde se aplic6. 

El empleo de I. convergencia, eomo estrstegia didlictica, nplicada en un 
gmpo de alumnos de educaci6n primaria promueve el reformmiento 
permnnente de sua npnndizajea 

H.1.- La wnvergencia sf es importante en el proceso de enscAanza I 
aprendiije a nivel primaria 

H.2.- El docente puede utilizar la wnvcrgencia wmo una herramienta de 
W i n t a c i b n  &I a p r e d i j e .  

H.3.- Con base en la wnvergencia se pueden d'iftar e incluir actividades 
dinarnicas en 10s planes de clase. 

H.4.- La wnvergencia tiene efectos psitivos en el proceso de emefbnd 
a p r e d i j e .  

H.5.- La wnvergencia favorece el aprend'ije en el gntpo de sexto grado de 
primaria 

H.6.- La wnvergencia increments la psibiilidad de lograr el a p d i j e .  



En la primera etapa se bat6 de un estudio de t i p  exploratorio porque el 
objetivo consisti6 en examinar un tema de investigsci6n poco estudiio, en 
este caso la wnvergencia es un tema a1 que m se le ha dado importancia 

La segunda etapa del estudio en cuwti6n fue de tipo descriptive porque bus& 
especificar las propiedades importantes de personas, de gnrpos en el fen6meno 
que sea de adisin. En el caso del grupo de sexto grado se implement6 la 
wnvergencia dentro del prowso de emeianza / a p r e d i j e  para wnocer el 
efecto que podria pmduci en el aprendiije. 

El prcsente trabajo fue un estudio no experimental, de t i p  longitudii 
puesto que el investigador cmtr6 el in&s en el d i i s  de los cambios a 
travb del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre &as, as1 
wmo el efedo de la tecnica sobre el apreadizaje de los sujetos. 

El period0 especifiw para el registro de 10s resultados de aprendizaje fue. 

El grupo fue anal i io  tambi6n por medio de s u b g m p s  clasificados por la 
edad biol6gica de la siguiente forma. 

Gnrpo uno, de 11.01 aAos a 11.06 aRos de edad 
Grupo dos, de 11.61 aAos a 12.00 aAos de edad 
Gnrpo bes, de 12.01 ailos a 12.57 aAos de edad 

Gnrpo w b o ,  de 12.58 aAos a 13.50 afbx de edad 
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Se trabaj6 con una sola muesha 

Se trat6 de una muestra no probabdisticn, ya que la elecci6n de 10s elementos 
no dependi6 de la probabilidad, sin0 de las causas relacionadas con las 
caracteristicas del investigador o, es decir, se trabaj6 con un grupo cautivo. 

Para medii el resultado del aprendimje se emple6 el examen pedag6gico, es 
decir, la prueba por escrito. 

La prueba evalu6 contenidos vistos durante una semana y se dMk5 con 
aplicaci6n de la conmgmcia. 

La prueba const6 de veinte reactivos distribuidos en las seis asignahaas de la 
siguiente fonna: 

Por el t i p  de preguntas se hat6 de un examen cerrado, 10s nactivos se 
disefiaron por opci6n m~iltiple, relaci6n de columnas, complementaci6n. 
( v h  anem) 

4 reactivos de espaflol 
4 reactivos de matemtiticas. 
3 reactivos de ciencias naturales. 

Se estableci6 como tiempo msximo para resolver el examen, una hora 

3 reactivos de historia 
3 reactivos de geografia. 
3 reactivos de educaci6n cfvica. 

Hoja de registm por alumna. 



Se emple6 una hoja por alumna para registrar sus resultados de los 
exhenes s e d e s ,  do& tambidn se especific.6 el promedio de cada mes, 
asi como aquellas matexias cuyos resultados llegaron a ser nulos. 

Hoja de registro por gnrpo. 

La hoja en que se registr6 la lista de todas las alumnas se empled para anotar 
la calificaci6n que cada una obtenia en la prueba semanal &I permiti6 
calcular el promedio general del grupo y del mismo modo el pmmedio 
memual con lo que se obtuvo el promedio anuaL Es asi como se pudo calcular 
la norma general del grupo. 

Para llevar a cabo la aplicaci6n de la wnvergencia y recabar 10s datos 
estadkticos necesarios se rea l i i  lo siguiente: 

I 
Se dikeAaron y r e a l i n  planes de clase bajo la esttategia de la 

convergencia 

Se aplic.6 un examen pedag6gico cada viemes a las 15:OO horn, de tal forma 
que se evaluaron los wntenidos trabajados en cada asignatutn durante la 
se- 

* Una vez que se calificaban 10s exhenes, se mtaba la calilicaci6n en la 
l i i  de los integrantes del grupo para obtener el promedio del mismo y 
analizar la situaci6n de cada alumna 

Se estableci6 la desviaci6n estandar para determinar la norma y 10s casos 
que Csta incluyera 



A1 t&mino del mes se promediaron las calificaciones de 10s resultados 
s e m d e s  tanto individual wmo grupal Con el resultado de promedio grupal 

1 semanal se estableci6 nuevamente el promedio general &I gnrpo y la norma 
I m e n s d  

El lunes de la siguiente semana se le enbegaba a cada alumna su examen 
dficado y se hach una breve reflexi6n cornparando su resultado individual 
respecto del promedio g e m 1  del grupo y respecto de sus notas anteriores; se 
les invitaba a wmparar su resultado individual con 10s datos de la norma 
m. 

Du?ante el primer mes se &ul6 con un pequeflo premio a las alumnas que 
obtenian las tres calificaciones m8s elevadas del grupo y se exhortaba a todas 
para wntinuar habajando par su superaci6n en la psente  semana 

Se hablaba de manera personal con las alumnas que habian obtenido las tm 
calificaciones nuis bajas del grupo y se les revisaba exhaustivamente la 
realizaci6n de su habajo asi wmo su wmprensi6n de la lechna Se les ubic6 
en lugaces d s  pn5ximm al pizarr6n de tal bnna que mantuvieran mejor la 
atenci6n en clase y estuvieran mejor atendidas por la maestra durante las 
explicaciones o la r e a l i i 6 n  de ejercicios y se retroaliment6 su autoestima. 

Se obtwieron resultados tanto de tipo cuautitativo wmo cualitativo. 

Surgieron gnrpos naturales de apoyo mutuo en el estudio de dos y de tres 
integmntes que llegaron a funcionar en actividades exhaclase. 



33.- APLICACI~N DE LA CONVERGENCIA EN UN GRUPO 
PARTICULAR DE EDUCACI~N PRIMARIA 

La wnvergencia permite agilii el trabajo en el aula, es un medio w n  el que 
se p&n relacionar wntenidos d i i n t e s  dentro de una misma asignatura y 
de diversas asignaturas, el manejo de la wnvergencia wntribuye a uprovechar 
mejor el tiempo mediite la pr6ctic.a de ejercicios que wnjuntan dos o I& 
teums en una actividad. Sin embargo para realin la organizaci6n del trabajo 
acadhiw dentro de un p p o  es neceario wnocer y en su momento hacer 
una revisibn del programa de estudios oficial wmpondiente a1 grado wn el 
que se va a trabajar en el. curso escolar, revisar tambikn 10s mursos 
pr inc i e s  wmo es el registro de avance pmgmdtiw, libros del maestro, 
libros del alumno y los ficheros, asi mismo tener tambsn un primer 
acercamiento a1 gnrpo para wnocerlo y realii e i o n e s  que proporciones 
informaci6n d i i 6 s t i c a  

Con estos elementos te6riwa se hace una calendarizaci6n por biiestre lo que 
wmqonde a un periodo, el ciclo escolar wmprende cinco periodos, dado 
que 10s momentos de evaluaci6n tinal de cad8 period0 se registran en 10s 
cuadros de wncentraci6n y boletas de calificaciones por alumno. Se buscan, 
ya desde aqui, las posibilidades de wnvergencia entre 10s wntenidos 
progradtiws de las diferentes asignaturas primem dentro del mismo perlodo 
o biiestre y d e s p k  con 10s de o m  momentos de 10s den& periodos, 
siempre y cuando wrrespondan al grado escolar. De esta forma se establecen 
10s temarios bimeshales, es deck la lista de wntenidos w n  que se trabajarh en 
ese b i i .  

A wntinuaci6n se presenta la dosificaci6n de wntenidos por semana 1 rnes 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, mano, abril, mayo 
y junio. Esta organizaci6n w da por asigmhms; confome se va desarrollando 
se revisa para hacer algim ajuste que sea d o .  
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Cuando ya se tiene la dosificaci6n de 10s contenidos programhticos por 
semana, se puede establecer la convergencia con mayor facilidad por la visi6n 
de conjunto en cada mes, bimestre o incluso anual. Para determinar la 
convergencia es indispensable conocer la lista de temas, se hace un esquema 
formal o se procedc diictamente en el diseflo del registro de avance 
progradtico. Ejemplo de un esquema que muestra la convergencia de 
matcm6ticas. historia y geografia. 

MATEMATICAS 

Lectura y escritura dc cantidades 

Ordenar cronologicamente datos 
HistOricos regkin las fecilas (anos) 
Escribir el  antecesor y sucesor 
de aiios 
Cuya fecha w matieje en historia. 

Leer y cscribir con numero y w n  letra las 
Medidas de longitud de rios y altura de mon- 
taiias importantes en el mundo. 

GEOGRAF~A 
Medidas de longitud de 10s rios m b  
lmponnntes del mundo. 
Medidas de las elevaciones destacadas 
En el mundo. ! 



El disefk~ de las actividadea m e d i i  la wnvergencia se Mi en el 
regktro de avance pro@tiw semanalmente, en 61 se a t a n  10s wntenidos 
ted t iws  dosificados por semana y asignahlra, se establece el al- o 
prop6s'i, sus actividades wrrespondientes y la evaluaci6n. 

Los prop6sitos permiten al docente orientarse respecto a 10s objetivos que 
persigue la e n s e m  El punto i m p o m  son las actividades de aprendiije 
del alumno; estas tienen una gran variedad de posibilidadcs, se redactan en 
-0s de la acci6n del alumno. S e b h  lo que el alumno puede hacer para 
aprender e interachm, algunos ejemplos son: la exposici6n de temas por 
del awshv, elabomi6n de pguntas por parte de los alumnos, enseRanza de 
coweptos por descubrimientos, wmunicaci6n interpersonal elabomi6n de 
miunenes primem en forma diigida y despds en forma aut6noma, diseflo de 
ejercicios por parte de los alumnos, exposiciones por equip. El diseiio y 
r e a l i i 6 n  de las actividades w n  wnvergencia h a b h  de mantener muy clam 
10s pmp6sitos de cada asignatura. 

I Enseguida se explica un ejemplo de la planeaci6n de las clases de una semana 
wn  las asignatums wrrespondientes, tomado del Regirtro de Avme 
Progrdt ico de la semana del20 a1 25 de septiembre del ciclo eswlar 1999- 
2000. 

EsoaRol: 
Los temas de la asignahm de es-1 son - camcte&icas del debate, - uso de 
10s signos de puntuaci6n en la redacci6n y wrrecci6n ortogdfica del uso de 

Convergenci.: 
El tema del debate se trabaj6 en wnvergencia w n  un tema de Historia, que es 
Ideas de liberhd a partir del wntexto de la Ilustraci6n 
Los signos de puntuaci6n. el punto, el punto y seguido, el punto final, la 
wmo, el punto y como se identificmn dentro de varias lecciones en sus libros 
de texta de Ciencias Nutwales en "Los ecosistemss tambitn han cambiado", 
de Geogda  en "Las formas de relieve" y de Hiistoria en "Antecedentes de la 
Independencia de Mtxiw". Desputs se tomaron en cuenta en la redacci6n de 
un mumen de la lecci6n de Historia 
La oltogrufia de las palabras que incluyen mp o nf se estudi6 a partir de las 
mismas lecciones en que se trabajaron 10s signos de puntuaci6n pen, en otro 
momento de la clase. 
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Cdlculo del drea de cuadrados, mtbgulos y triiingulos por medio de diversos 
procedimientos. U t i l i i i h  wmcta del metro para realizar mediciones. 
Conversiones w n  unidades de maiplos y submdtiplos del metro. 

La noci6n de drea se relacion6 w n  la s@tcie del sal6n de clases y con la 
s&cie de la RepMica Mexicana y sus mtidades fedemtivas y en un mapa 
de media cartuli  se habaj6 el drea por cuadricula Los mhltiplos y 
submdtiplos del metro se trabajaron primem wn mediciows de objetos que 
las alumas pudieran manipular y despds con medidas de longitudes de los 
rfos m8s importantes del mundo, la altura de montaflas o distancii de 
ciudades en AmCrica. 

El tema fue la evoluci6n de 10s ecosisternas este relacionada w n  la formaci6n 
de 10s wntinentes. 

Este tema se bat6 mediante la relaci6n de la descripci6n, la lectura, la 
redacci6n del mumen y haciendo alusi6n al tema de 10s eeosistemas que se 
esndi en Geogmh 
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El tema: Hechos relevantes de la iniciaci6n de la Lucha por la Independencia 
de Mexico. 

Lectlw comentade, representacibn de personajes destacados; redacci6n en 
estilo dimto o estilo indirect% ubicaci6n gwgdfica en el mapa de la 
Republics Mexi- antecesor y sucesor de nheros  y el orden cronol6gico. 

Tema: Localiii6n geogdfica de las principales formas de relieve del 
mundo: monta6as. mesetas, depnsiones, Lagos, valles y llanuras. 

I Convergencia: 

Elaboraci6n del cuadm sin6ptico. Lecm de cantidades con las medidas de la 
altrw de algunas montaflas. 

I Tema: Las entidades federativas y los poderes de la 1mi6n 

~ La divisi6n politica de la Repalica Mexicana desde el punto de vista 
geogdftw, loca l i i6n  de las entidades federativas. Investigaci6n 
bibliogdfica y redacci6n de ideas principales. 
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El desarmllo humano es muy wmplejo, no obstante destacan tres aspectos 
fundamentales: desarrollo fisiw, d-110 intelectual o wgnoscitivo y el 
desarrollo social y de la personalidad. En el desarrollo fisiw se dan 10s 
cambios wrporales, cerebrales, de las capacidades seasorides y de las 
habilidades motrices que influyen en 10s otros dos aspectos. 

El gnrpo de sexto grado de primaria donde se aplic6 el trabajo de la 
convergencia este integrado por 39 alumnas, la edad pmmedio fue de 11 aAos 
al inicio del curso escolar, de acuerdo a 10s periodos de la vida del hombre 
pmpuestos por Papalii (I), forman parte de la etapa ''intincia intermedia" de 6- 
12 a h .  Enbe 10s principales acontecimientos que las caracterizan figuran: el 
crecimiento fisiw es m8s notable hasta el final de este period0 y el 
crecimiento intelectual es substantial, dado que disminuye el egocentrism0 10s 
wmpafkms cobran gran importancia, el d o  empieza a pensar 16gicamente. 
aunque la mayoria de las veces su pensamiento es cometo, se imxementa la 
memoria y el lenguaje, mejora la habiidad cognoscitiva para beneficiarse de 
la educaci6n fond,  se desarrolla el autoconcept0 y se afecta la autoestima, 
disminuye la rapidez del crecimiento, mejora la fuem y la capacidad atl&ica, 
dgunos inician 10s cambios de la adolescencia; mejoran sus habilidades 
motoras. 

En cuanto a1 desarrollofirico de la infancia inteamedia, 10s nifios y las n i b  
tiene diversas tallas, 10s hay altos, bajos, medianos, delgados u obesos, pero 
eso sl, demasiado iquietos, coma, saltan, juegan, no es i%il mantenerlos 
quietos a no ser porque esth frente a la televisi6~ enfennos o dentro de un 
grupo w n  nonnas rigidas. N ios  y niAas manifiestan Wiidades muy 
parecidas wmo es wrrer, saltar, lanzar, atrapar, bahcear, pedalear, patinar, 
wlgame entre otras actividades 

En esta etapa las niAas suelen ser m8s altas y pesadas que 10s nifios, en el 
grupo de sexto grado la talla pmmedio fue de 1.5 metros, la ds baja de 
estahua midi6 1.33 metros mientras que la ds alta, 1.70metros, y el peso es 
de unos 38.4 kilogramos en pmmedio, este aspect0 depende tanto de la 



gedtica de cada una wmo del tipo de aliientaci6n y su ambiente. Se& 
Pspali  la nuhici6n tiene implicaciones sociales y de desarrollo Bsiw asi 
wmo cognoscitivo; la mayoria de las alumnas de este grupo wnsume 
alimentos nutritivos con el inwnveniente de 10s homios, no realm 10s tres 
aliientos del din: desayuno, wmida y cena, hicamente wnsumen un platillo 
ds o menos a medii maftana y otro platillo h r t e  a las siete u who de la 
noche, debido a que asisten a clases en el t m o  vespertino, de 14:OO a 18:40 
horas. Por wnsiguiente, 10s prublemas de salud tienen algunas causas en la 
d in tac i6n ,  no obstante, estas wndiciones han sido buenas en su mayoria, 
las alumnas del grupo han padecido enfermedades propias wmo lo es la gripe, 
infeaiones de las vias respiratorias y estomacales, enfermedades wntagiosas 
por ejemplo la varicela, no se presentan padecimientos graves ni cr6niws; de 
lo que si carecen es de un espacio adecuado para el juego y el ejercicio en 
caa. 

Para describir el &sarrollo intelectuol en la infancia intermedia Papalia hace 
referencia a1 aporte de P i e t  quien ubica entre 10s 7 y 10s 11 afios la etapa de 
las opemiones wncretas, el niib puede u t i l i  simbolos ( 
represmtaciones mentales) para realizar operaciorw, es decir, actividades 
mentales. 

La etapa del pensamiento o~emional se caracteriza porque 10s niiios pueden 
pensar operacionalmente, es decir, pueden u t i l i  simbolos para llevar a cabo 
operaciones, que son en si las actividades mentales; la 16gica se hace realidad, 
se supera la etapa preopemional ahora mejoran para clasificar, trabajar wn 
numeros, manejar wnceptos de tiempo y espacio, y distinguir la realidad de la 
fantasia A1 diminuir el egocentrismo, 10s niaos pueden descentrar, lo que 
signi6ca que pueden tomar en cuenta todos 10s a s p t o s  de una situaci6n en 
lugar de wncentrarse en una solo; aumenta su capacidad para wmprender el 
punto de vista de 10s d e d ,  por eso puedep wmunicarse en una forma ds 
efectiva y ser m b  flexibles en su pensamiento moral. 



La wnservacion es la habilidad para rewnocer que cantidades iguales de 
materia permanecen identicas en sustancia, peso o volumen hasta que se les 
aaade o quita algo. A la edad de 11 6 12 aAos los d o s ,  generalmente, han 
ernpezado a d-llar el principio de la wnservaci6n en sus I n s  t ips  que 
son sustancia, peso y volumen, pem no pueden transferirlo de un t i p  a om. 
Para dominar el wncepto de la wnservaci6n de la sustancia pasan por tres 
etapas: 

1'. Etapa: Los de Nvel preoperational no manejan el wncepto de 
~ I I S ~ N ~ C ~ ~ I I ,  se centran o enfocan en un aspect0 de la situaci611, se dejan 
llevar por la apariencia (el ejemplo w n  dos canicas iguales de plastilina, si de 
una se forma un gusano, 61 piensa que &e es m8s grande que la canica), no 
maneja el concept0 de reversibilidad, por lo que no wmprende que w n  la 
plastilina del gusano puede volver a formar la canica igual a la otra 

Y. Etapa: se da la bnnsici6n; 10s niAos avanzan y retroden, en ocasiones 
pueden aplicar el concept0 de wnservaci6n y otms no. 

T. Etapa: Los NAos pueden manejar el wncepto de wnservar y dar razones 
16gicas para sus mpuestas, que bien pueden referhse a la reversibilidad ( si 
con el gusano hago una canica, sed igual a la elm canica), la wmpensaci6n 
(la canica es m8s corta que el gusano p m  el gusano e$ m8s delgado que la 
canica, por eso 10s dos tienen la misma cantidad de plastilina). 

En la etapa opemcional wncreta 10s niAos demuestran un avance wgnoscitivo 
cualitativo; su pensmiento es reversible, descentran y es th  conscientes de 
que las transformaciones son solo cambios de percepci6n. Piget, afirma que 
los niAos desrnrollan el wncepto de wnservaci6n cuando tienen la suficiente 
m a d m  neurol6gica y la experiencia, e m  oms factoreq que intervienen en 
la adquisici6n de la consxvaci6n 

Durante esta etapa son menos eg&triws y m8s habiles en tareas que exigen 
razonamiento 16giw, wmo lo es la wnserva~i6n ( habilidad para reconocer 
que dos cantidades iguales de materia permanecen identicas m sustancia, peso 



o volumen hasta que se les afiade o quita algo). Pero su razonamiento a m  
se halla muy limitado por el aqui y el ahom 
Razonamiento moral. 

Papalii (2) cita la teoria de Kohlberg en la que se afinnan que el desarrollo 
coincide con el desmllo cognoscitivo, lo cual wnsiste en que el 

desarrollo moral se ve influido por el Nvel de madurez del do, las destrem 
para asumir el rol social y la interacci6n con adultos y otros niAos. 

Tambiin retoma a Piaget quien s e a  que el desawllo moral se da en dos 
etapas, que coinciden apmximadamente con la etapa preoperational y la de las 
operaciones conwetas, estas son: moralidad heterbnoma y moralidad 
a d n o m a  

- Primera etapa: moralidad hetednoma o moralidad de represi6n, se 
caracterira por juicios simples y rigidos, debido a su egocerdrismo no 
wnciben otra forma de para ver una cuesti6n moral, creen que las re@ 
son inalterables, que el wmportamiento es bueno o malo y que cualquier 
ofensa merece uo castigo severo. 

I 

I 
- La segunda etapa: moralidad aut6noma o moralidad de cooperaci6n, se 

caracteriza por la flexibilidad moral, 10s n h s  piensan en forma menos 
e&ntrica, wncluyen que no hay ningim esthdar d absoluta 

I inmodificable, sino que las re@ esten hechas por la gente y ellas o 61 
pueden cambiarlas; buscan la intenci6n dehss de la acci6n y creen en 
castigos compensatorios, se inician en la formulaci6n de sus propios 
c6digm morales. 

La teoria pmpuesta por Kohlberg (citado por Papalia) establece que 10s 
niveles de rszonamiento moral estsn relacionados con 10s Nveles 
cognoscitivos y estableci6 tres niveles: moralidad preconvencional, moralidad 
conventional y moralidad posconvemional. 

- Nivel 1.- moralidad preconvencional, entre cuatro y diez afios. El 
comportarniento de 10s nilios funciona bajo controles externos, ellos 
obedecen reglas para recibii premios o evitar el castigo. 



- Nivel 2.- moralidad convencioml, abarca la edad entre los 10 y 13 
aiios, 10s niAos han i n t a n a l i o  los e s t b h m  de las figuras de autoridad, 

I obedecen las reglas para agradar a otros o para mantener el orden 

- Nivel3.- moralidad posconvencional, la edad es a partk de 10s 13 aAos, la 
moralidad es totalmente interna, la gente reconoee ahora wnflictos entre 
estandares morales y elige entre ellos 

En la exposici6n de Papdia se seaala que a medida que. avanza el desarrollo 
cognoscitivo, tambien se desanulla la memoria; durante la infancia 
intermedii la habilidad para recordar mejora en gran medida por dos m n e s  
fimdamentalmente: una es que la capacidad de memoria de 10s niRos aumenta 
y otra &n es poque aprenden a u t i l i i  diversos mecanismos 
mnemotecniws. 

Para explicar el funcionamiento de la memoria la autora cita a varios autores 
que investigan el tema (9 y hace una analogia w n  la teorla del procesamiento 
de la informaci611, dice que la memoria opera w n  tres pasos bssiws: 
codificaci611, almacenamiento y recuperaci6n; el olvido es un pmblema que 
puede afectar en alguno de 10s tres pasos. Tambien afmna que la memoria 
inmedii aumenta w n  rapidez en la infancia intermediia, pero que existen 
mecanismos mnemotecniws, es dezii, es- deliberadas para ayudarse a 
Rcordar, a los nifios se les pueden ens& incluso antes de que las descubran 
espodmamente, son muy ailes sobretodo con niAos de bajo rendimiento 
acadCmico. Las eshategias & Comunes son la repetici6n, organizaci60, 
elaboraci6n y ayudas externas de la memoria La Repetici6q c d  es 
wnsciente, es un mecanism mnemotecniw, 10s niAos aprenden y aplican una 
W c a  a una situaci6n inmedii pem no la aplican a situaciones nuevas ( 
Keeney, Canizzo y Flavell, 1967). La Organizaci611, para recordar w n  mas 
facilidad, es wcesario organizar el material mentalmente en categorlas( 
animales, pinturas, palses de Amhica), wmo los d o s  no saben hacerlo se ks  
puede ensefhr o ellos lo aprenden por imitacibn (Chance y Fiihman, 1987). 
La Elaboraci6n: wnsiste en hacer relaciones demo de un wntexto, escena o 
relato. Cuando las alumnas se hacen preguntas entre ellas poque e s th  
estudkmdo o evaluando al& tema ntpuesto, le dan la ref&ia a la n h  que 
no recuerda, dicihdole: te estoy dando una pista (Reese, 1977). Finalmente, 
otra estrategia mnemtecnica son las ayudas externas, wnsisten en seAalar 



algo b r a  de la persona por ejemplo cambii el anillo de dedo, poner un 
W n  en el dedo o muReca, el reloj despertador. 

Para concluir este punto se hace referencia tambibn a la Metamernoria, que es 
el conocimiento de 10s procesos de la memoria, 10s alumnos saben que las 
personas recuerdan mejor si estudian mbs, que la gente olvida las cosas m el 
tiempo, que repaser algo es I& &il que aprenderlo por primera vez y que las 
a y a h  externas pueden contribuir a recordar (Kreutzer, 1975). 

Finalmente es muy importante sefialar que dentro del grupo de sexto grado se 
encontraton nueve casos de alumnas que presentaban bajo rendhiento 
acaddmico constantemente, ante estas observaciones se solicit6 la intervenci6n 
de una pedagoga, profesora de orientaci6n educativa de secundaria, para que 
les aplicara las pruebas psicol6gicas de Bender y de Barsit a partir de este 
eshdio se detectaron diirencias de dad, las cuales eran menores en el nivel 
de maduraci6n y en las habilidades intelectuales, h u b  puntuaciones inferiores 
y muy inferiores. A estos resultados tambih habrla que eeadir que en todos 
10s casos existen factores que alteran la situaci6n emotional de las alumnas 
debido a las familias diifkncionales y a la inestabilidad o agresiones que se 
presentan co t id i i en te .  

3.3.- PRESENTACI~N Y ANALISIS DE LOS RESULTAWa 

El estudio de camp se realiz6 en el grupo de sexto de grado de educaci6n 
primaria perteneciente al Colegio Mercedes del tumo vespertino, clave 22- 
0773, est6 u b i i  en la calle de Arequipa nlunero 796, colonia L i v i s t a  en 
la delegaci6n Gustavo A Madem, Mdxico D i o  Federal. El tumo 
vespertino solo trabaja con seis grupos, uno por grado. En el ciclo escolar 
1999-2000 inici6 el grupo de sexto con 40 alumnas de sexo femenino y 
concluy6 con 39, habiendo una baja en diciembre por cambio de domicilio. 
Atmque se trata de una escuela particular, la poblaci6n pertenece a la clase 
socioecon6mica baja. 

Para plsnear el desanollo del programa de sexto grad0 se procedi6 a organizar 
Iw bloques con base en el calendario escolar, dosificando el trabajo por 
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biieslre, uno de 10s primem pasos fUe dosificar 10s contenidos por 
d m ,  para asl, al inicio de cada semdna pnder diseflar los plnnes de 
clase o Registro de Avance F ' r o ~ c o  con to& las asignaturas bajo la 
estrategia de la convergencia 

Una v a  que conclufa cada semana de trabajo, el dia viernes a las 15:OO horas 
se aplicaba el examen pedag6gic0, que consisti6 en una p b a  objetiva de 
veinte reactivos por escrito, hubo dos ocasiones en que se cambi6 el dim a1 
siguiente lunes por presentarse eventos especiales en la instituci6n Los dias 
de aplicaci6n lleg6 a haber inasiitencias de una a tres alumnas, la mayorfa de 
los casos se debieron a enfermedades virales, q u e  lleg6 a presentarse el 
caso de cinco inasistencias. Por parte de las d e b  alumnas se suscit6 el 
entusiasmo y la responsabilidad para no faltar a clases ni el dia del examen, a 
pesar de que se les hizo la aclaraci6n desde septiembre que esta calificaci6n 
no iba directamente a su boleta, pero poco a poco se dieron cuenta que esta 
actividad les servla de eshtdio continuo para el examen bimestral. 

Los viernes se aplicaba el examen y a1 siguiente lunes se les daban 10s 
resultados, cada alumna ncibia su examen, desputk de ver su d i cac i6n ,  
analizar el por q& de sus mores, h a c b  un registm personal del n h e r o  de 
aciertos por asignatura para de ahi buscar la forma de ayudarlas a superar en 
ese as-, este procedimiento Ueg6 a suscitar tanto el apoyo mutuo, la 
birsqueda de ayuda, el abrirse para -tar con ds confianza e inter&, 
incluso gener6 comentarios a nivel del emitiendo juicios personales y 
haciendo propuestas de soluci6n para aswnir compromises que concentman 
ds su atenci6n y participaci6n en clase. 

Tambi6n se presentaba al gupo una cartutina con el resultado global que 
comprendk promedio esperado, promedio a l d o ,  la norma y nombres de 
las alumnas que obtuvieron diez en el examen, estos datos permanecia toda la 
semam de lunes a viemes para xecmdarles el reto siguiente. 

Con la W d a d  de habituar a las alumnas en la participaci6n y la 
responsabilidad dentro de cada actividad, en las primeras semanas, se emple6 
el refolzador externo que consisti6 en premiar a las alumnas que alcanzaban 
las tres calificaciones b altas en el gnrpo por ejemplo de 10, 9.5 y 9.0, 



durantelosprimerosmesessealcamabanpocascalifi~8~ionesaltasde 

! 
cutam a cinco alunmas, pero en los meses del curso hubo hasta nueve 
o diez alumnas en total. 

En el transcurso del ciclo escolar 1999-2000 se r e a l i n  diversos eventos 
denhP de la escuela y en la mna, en todo momento las a l u m  demosinmn 
bastante entusiasmo, dedicaci6n y responsabilidad, sobretodo se gener6 la 
whesi6n tanto dentro de 10s equips wmo del grupo en general, se lleg6 a un 
satisfactorio babajo de equipo ya sea que alcanzaran logros wmunes o 
individuales. 

1 Los dabs nudriws obtenidos de 10s resultados se tradujemn en cinw 
wncentrados: 

1.- Un listado con los promedios por a e d m e s ,  

2.- Una gdfica con 10s promedios semanalmes; 

3.- Una tabla con los promedios mensuales; 

4.- Un wncentrado mensual que detalla la desviaci6n estandar y la nonna 

5.- El wllcentrado de 10s pmedios por subgrupos dc edad. 



El listado de promedio grupal de las calificaciones semanales con pmmedio 
mensual de 10s resultados de la prueba pedag6gica se presentan en la siguiente 
tabla de datos. 

Una observaci6n destacada de estos dabs cuantitativos ( C d o s  # I y 2)  
radica en qw 10s resultados de 10s exhenes semanales se presentan muy 
bajos en 10s dos primeros meses, en cierto mod0 esto tiene sus causas en que 
el primer mes comsponde a1 encuadre de trabajo y por lo tanto a las alumnas 



les cuesta trabajo adaptarse a cierta metodologia que difiere de la del 
yado anterior, otra causa consiste en que la aplicaci6n de un examen semanal 
de manera tan sistematica no formaba parte del trabajo acadkmico aunque se 
habla de la evaluation continua. Despuh se mantienen con calificacibn entre 
7.2 y 7.7 desde noviembre hasta abril, con excepci6n de que en la tercera 
semana de febrero se alcanz6 una calificaci6n de 8.4, durante seis meses 
prevalecio en las alurnnas un sistema claro de las evaluaciones semanales, 
ellas se habituaron a resolver dichos eximenes con base en 10s conocimientos 
adquiridos finicamente con el trabajo de clase sin considerar la necesidad de 
"estudiar para el examen". 

A1 termino del curso, levantaron la calificacion con unas cuantas dbcimas en 
mayo y junio, alcanzando promedios de 8.1 y 8.3, lo cual obedece a dos 
situaciones, una, que durante la clase se adquitian elementos suficientes para 
afrontar nuevas situaciones y h t a  un examen, la otra situacibn, que el curso 
estaba ya por wrminar y habia que esmerarse para obtener un promedio final, 
asi como el prepararse bien para presentar el examen de admisi6n a secundaria 
en la primera o segunda semana de junio. 

Grcifica con 10s promedios de calificaciones por semana. 
( Cuadro # 2) 

1.0s promedios semanales quc mis sobresalen aparecen octubre, en febrero, en 
mayo y junio porque e s h  sobre who. No se presenta un constante ascenso. 

PROMEDIO POR SEMANA 

sep oct nov die ene feb mar may jun 



En 10s resultados de promedio por semana (Currdro # 2) se observa un 
ligero ascellso w n  algunos despuntes en diversas semanas que incluso no se 
presentan de manem clclica, por ejemplo que la nota m8s alta en cada mes 
hese. siempre en la tercera semana, sino que 6stos tuvieron relaci6n w n  el 
grado de dificultad de los mismos wntenidos tedicos  o w n  LOB antec&ntes 
poco wnsolidados de afbs anteriores y por lo tanto el trabajo wnstante a1 
seguir el prowo de la evalwi6n inicial de tal forma qw antes de abordar 10s 
temas nuews se precisaban las bases o antecedentes y se ejercitaron por 
medio de la wnvergencia. 

A1 seAalar el aspect0 de 10s antecedentes no suficientes, dentro de este trabajo 
se wmprueba esa carencia per0 a1 mismo tiempo se Uegan a consolidar 
wntenidos tedticos de &os anteriores, por ejemplo dlculo mental con 
sumas y multiplicaciones de un digit0 o con decenas, perimetro y ires de 
cuadribteros y poligonos, tiempos fundamentales del verbo, obtenci6n de 
informaci6n a partir de la lectura y redacci6n de ideas principales para abordar 
y wllsolidar 10s nuevos contenidos, podrian citarse resoluci6n de problemas 
matedticos w n  la aplicaci6n de varias operaciones b i c a s  en uno mismo, 
suma y divisiin, variaci6n invemrnente proportional, dlculo de volumen de 
cuerps, obtencibn de la informaci6n b4&ca a partis de la 1- elaboreci6n 
de apuntes bajo diferentes fonnas wmo es el cuadm sin6ptiw, mapas 
wnceptuales, cuestionarios, resinnenes, etcktm, durante el segundo semestre 
ya no se dirigla este trabajo por parte de la maestra, las alumnas eleglan su 
forma y cada una lo realizaba por si misma recibiendo orientaciones 
individualmente. 

La wnvergencia wntribuy6 a estandarizar el nivel acadkmiw del grupo, 
elevando calificaciones reprobatorias o muy bajas a un nivel regular, wn la 
m i c a  de ejercicios y con los procedimientos metodolbgiws se log& que las 
alumnas que siempre obtenlan calificaciones reprobtorias y muy bajas 
alcanzaran dominio de algunas habilidades y wnocimientos, a partk del tercer 
mes el promedio del grupo no baj6 de siete. 



I Tabla con pnmKdios ?nensw/cs de caIificaciones ( Cuadro # 3) 

I 

En la tabla de promedios mensuales se puede apreciar con gran claridad que la 
calificacion del grupo se mantuvo entre 10s puntos 7 y 8 con excepci6n de 10s 
meses de septiembre, 6.7 y octubre, 6.8 que estuvieron bajo 7.0, asi como 
mayo, 8.1 y junio, 8.3 ligeramente sobre 8.0. 

Como promedio general de calificaciones en el curso cscolar se obtuvo un 7.5, 
el mismo refleja la constante que se muestra en la tabla de promedios 
mensuales(Cuadro # 3), a pesar de ello ocuni6 un nlimero razonable de casos 
como fix el de unas 7 alumnas que representan un 18 % del grupo, cuyas 
caliiicacioncs estuvieron sobre la norma, esto es entre 8.5 y 10. Con la 
aplicaci6n dc la convergencia no se alcanzaron 6ptimos resultados en las 
calificaciones d i e n t e  del examen, pero el ritmo del grupo, de las 
alumnas que mantuvieron resultados altos, con su empeflo y dedication 
orillaron a las alumnas que habian permanecido siempre con bajas 
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dicaciones, por ejemplo, en la tabla de wncentdos la minima de 
septiembre 2.3 y la minima de octubre 3.8, a que las elevaran hasta un 5.0 6 
6.0 ( Cuauio # 4); este es uno de los beneficios que aport6 la wnvergencia al 
grupo donde 10s rangos m4.q infirnos tuvieron un ascenso paulatino y 
permitieron evitar la reprobaci6n por 10s propios m&itos de las alumnas. 

A1 no alcanzar un promedio general de 8.5, de 9.0 6 9.5 como se esperaba, el 
grupo de estudio presenta la disparidad entre. 10s resultados cuantitativos y 
cualitativos, lo cual pennite citar una de las dos caracterlsticas de la 
perspectiva cognoscitiva don& Papati (1999) sefiala que: "se hace mayor 
hfasis en el cambio cualitativo que en Los cambios cuantitativos", debido a 
que, para el cognoscitivismo tiene mayor importancia el aprendiizaje wmo 
ptoceso de adaptacit~n, como adquisici6n de p r o d i e n t o s  y wmo bbqueda 
de equilibria. Sin embrago, esto no niega la adquisici6n de conocimientos 
poque se habla de la adquisici6n de esq-s, por ello, para obtener estos 
esquemas, se tiene que pasar por 10s procesos de asimilaci6n y acomodaci6n y 
es asi, que vienen a asumir importancia los resultados cualitivos. 

Estas alumna5 w n  bajo aprovechamiento en el as- cuantitativo 
demostramn haber logrado despertar o desarrollar habilidades psiwmotrices, 
habilidades para la wmunicaci6n en lo que se refiere a expresi6n gdfica y 

I 
verbal y seguridad knte al p(lbliw, de organizaci6n y wlaboraci6n en 
equipo. 

Concentdo mensual de la desviaci6n estandar y la norma En este cuadro se 
pueden comparar diversos datos estadisticos para apreciar 10s progresos en el 
ciclo escolar. 

La desviacibn esfhdm prevaleci6 muy cenada desde 1.7 hasta 0.9 La norma 
mantiene el pomntaje de un 67 %, comportamiento muy interesante, poque 
10s datos van ascendiendo y se mantiene el mismo niunero de alumnas dentro 
de dicha norma, lo cual hace disminuir el niunero de reprobadas de doce a 
una 



Unido al punto de 10s antecedentes imuficientes se encuenha lo relacionado 
wn la metodoloda didactica q w  no permite al profesor u t i l i  al maxim0 el 
tiempo frente a g q o ,  sin embargo, la metodologia didsctica aplicada denfm 
de la wnvergencia para emplear wmpletamente el tiempo pemiti6 retomar 
contenidos t ed t iws  de grados anteriores que no estaban bien wnsolidados y 
asumir 10s nuevos o wrrespondientes al sexto grad0 escolar implementando 
diversas actividades, este procedimiento por wnvergencia hizo posible que el 
gnrpo se e s t a b i l i  Rsoltaado 10s casos de alumnas que inicialmente solo 



contestaban de 1 a 5 pqmtas en un examm escrito de 20 reactivos, 
@ mwstm el concentrado mensual de septiembre la calificaci6n minima 
del examen fue de 2.3 que equivale a 4 6 5 acintos e iocluso, durante algcmos 
resultados semanales se diemn calificaciones de uno, lo que quiere deck que 
hubo exhenes con solo dos aciertos, en tanto que, por ejemplo, la minima de 
m a m  fue de 5.2 que represents 10 aciertos(Cua&o # 4), adeds,  al hablar de 
la calificaci6n minima no siempre se refiere a la misma alumna, se han 
mencionado nueve casos que s o b d h  con estas dificultades, lo que 
significa que estas alumnas tenfan resultados que fluctuaban como es la 
situaci6n de Verenice en las cuatro semanas de noviembre obtuvo:5.0, 3.0, 
5.5, 6.5 y pmmedio de u; en enem, 4.5, 6.5, 4.5, 5.0, pmmedio .l y en 
febrero, 6.0, 5.5, 7.5, 7.5, pmmedio u. 

En el cuadro no. 4 de registro estadistiw se presentao dabs que fundamentan 
10s logros cualitativos en la consistencia del aprendiije logado por las 
alumnas, 10s promedios se diemn de 6.7 hasta 8.3; as1 mismo, al observar el 
rango entre la califcacidn rnhima y minima, el primer me8 fue de 9.3 a 2.3 
mpectivamente, en diciembre ya se daba de 9.7 mexima y 5.0 la minima y 
para el mes de junio se present6 una msxims de 9.8 hnte  a la minima de 6.5. 

Estos mismos datos adquieren d s  importancia a1 analii el registro de la 
nonna y su porcentaje, durante 10s dos primems meses se presentan 
calificaciones de 5.0 a 8.4 y de 5.2 a 8.4 e incluy6 a un 70 % del alumnado 
pero dej6 por debajo a 12 repmbadas que equivalen a1 30 % del grupo. Pam el 
mes de enem la norma a b a d  caIificaciones.de 6.3 a 8.7 e incluy6 un 67% del 
total de las alumnas y para este momento, el niunem de repmbadas disminuy6 
en un 50%. es deck de 12 a 6 casos. Al t6nnino del ciclo escolar, en junio, el 
comportamiento de la norma mcjor6: 7.3-9.3, mmteniendo a un 67% y 
dejando solo un caso de 1epmbaci6n 

I Cuando se de apmbaci6n del curso, se sabe que una calificaci6n de 5.2 
no es satisfactoria, no obstante, vista como un progreso en el proceso de 
aprendiije de cada una de las alumnas que al inicio del curso manifestaron 

1 tales dificultades es digno de valorarse; ya que a d e d s  de Cstas tambiCn 
pesaba dia a dla su problematica familiar. Pem la metodologia didbtica 

i pmmovi6 constantemente la d i i c a  grupal y pudo wntribuir a crear en el 
aula un ambiente de trabajo capaz de involucrar a las alumnas en Cl, 



fortaleciendo su autoestima, la aceptaci6n social entre ellas, la 
responsabilidad, la wntianza, la seguridad, lax habilidadeq e m  otras wsas, 
hasta alcanzar un nuevo desenvolvimiento, sobre todo en aquellas niAas que 
siempre habian quedado rezagadas en grados anteriores, aun su maestra de 
quint0 se sorprendia a1 wnocer su desempefio en sexto grado, c6mo aquella 
alumna que nunca hablaba ante el grupo, que no participaba, ahora se 
expresaba wn seguridad y claridad de ideas en eventos escolares wmo son las 
ceremonias civicas o exposiciones de tema en el aula 

El asp- que se refiere a1 tiempo se explica que es bien empleado mediante 
la wnvergencia porque, por ejemplo, cuando se trabaj6 un tern equis en la 
hora I clase de ciencias naturales, se volvi6 a tratar en la hora I clase de 
geografia y de espaflol, de tal forma que no se trabaj6 solo en una hora sino 
que se ref0126 durante otms momentos. Asi que la convergencia favoreci6 el 
pmceso de e n d h z a  I aprendizaje en lo que toea a1 factor tiempo. 

A1 u t i l i i  de esta forma el tiempo, la wnvergencia de contenidos tedticos 
conhibuy6 a ham una wnstante retroalimentaci6n poque w n  10s diferentes 
ejercicios desde cada una de las asignaturas se reafirmaron 10s wntenidos en 
cierto modo, tanto desde el punto de vista de 10s wnocimientos wmo desde 
las habilidades y 10s procedientos para aprender. Bajo esta c o w i 6 n  de la 
retroalimentaci6n la alumna se ejercitb d s  para alcanzar mejor la asimilaci6n 
y la acomodacibn con lo que manej6 mejor sw esquemas y a la v g  el 
esquema que adqumb dentro de una asignatura le fue a i l  en otra, por ejemplo, 
en matemiticas resolvia problemas de la densidad de poblaci6n y en geografia 
tambih se calculaba la densidad de poblaci6n de lugares especifiws o paises 
de un wntinente o del mundo; del mismo modo, se relacionaron las regiones 
naturales w n  10s ecosistemas, la elaboraci6n de sintesis se aplic6 en otras 
materias como son ciencias naturales o historia; otra muestra es la invenci6n 
de versos y de canciones que gir6 en torno a temas wmo la salud o la 
wntaminacibn, etc&m Por lo tanto la aplicacibn de la wnvergencia lo@ 
rekahentar el apndikaje aunque no en el grade que se espemba.(Cuaciio # 
3) 

El aprendizaje de cualquier wntenido requiere si de wnocimientos previos 
pero tambien es necesario que tenga sienificatividad para el que aprende; a su 
ve& la significatividad que el alumno atribuy6 a la nucva informaci6n 



dependla de sus conocimientos previos, de sus expiencias emocionales y 
de sus intereses; es por ello que tanto los contenidos t e d t b s  como las 
actividades de aprendiije que se plantearon para la en el aula se 
bus& que tuvieran significatividad para las alumnas. Por ejemplo, el diiseAo 
de una exposici6n de un tema por equipo no lo real& la maestra, sino que 
la mayorla del proceso desde la preparaci6n hasta la ejecuci6n estuvo a cargo 
de las integrantes del equip, bajo la vigilancia y asemria del docente. El 
hecho de que el trabajo sea product0 de sus ideas e iniciativas concede gran 
importancia al aprendizaje de las alumhas involucradas en la exposici6n y a1 
resto del grupo. Cuando Mowre (1%0) se refiere al aprendizaje como 
experiencia significativa, establece la relaci6n de signo con la experiencia 
asociada a1 dolor o a la esperanul; si la experiencia esta asociada al dolor, el 
aprendiz tiende a evitarla, pero si tiene significado de esperanza tiende a 
repetirla, es la d n  por la que parece increble escuchar a las alumnas sobre 
el deseo de preparar y presentar trabajos ante el grupo. 

L a  conocimientos previos relacionados con experiencias personales de las 
alumhas permitieron atribuir mayor significado a su aprendije, por ejemplo, 
una vez que se les hizo el recomdo por la biblioteca escolar con la explicaci6n 
del funcionamiento de 6sta y de una biblioteca pfiblica, se les indic6 que 
investigaran m8s sobre el tema en su comunidad, con lo cual ellas a d e d s  de 
localizar la biblioteca ds cercana a su domicilio sugerian comtantemente que 
se les dejara tare. de investigaci6n documental para realizarla en aquella 
instituci6n p&lica o se les emntraba en repetidas ocasiones por la biblioteca 
de la escuela leyendo. Si se quiere buscar que el aprendiije resulte lo m8s 
significative posible para los 'alumnos el docente te& que co-los ds, 
pem tambiin, pennitirles que propongan ejercicios ylo actividades de 
aprendiije porque lo ha& desde las experiencias de su entorno real por 
ejemplo cuando se les pidib que inventaran el text0 para iniciarse en el 
discurso de oratoria una alumna destac6 con un tema de 10s hijos de padres 
separados, poqw ella se acercaba para ayudar en sus trabajos de matemiticas 
a una c o m p m  que vive ese problem familiar. 

No obstante que se hizo 6nfasis en propiciar la participaci6n de 10s alumnos en 
el trabajo del aula y en su aprendizaje, el desempefio del pmfesor no qued6 
desplazado ni diminuido porque en realidad adquiere mayor compmmiso, 
mayor esfuerzo, mayor dedicaci6n e incluso, se clan momentos dentro de la 
clase en que los edwandos ameritan trato diferenciado. Unicamente el 



maestro de grupo puede generar un cambio en la fnma de -jar de los 
alumnos, es 61 quien &uW la nueva d i i c a  de bnbqjo en el aula, 
cambii  poco a poco la actitud pasiva por una actitud participativa 

Conviene mrdar  que a1 plantear la problemitica del proceso de e n s e m  1 
a p ~ n d i i j e  de donde se gener6 el presmte estudio, se cuestion6 acerca de que 
si la convergencia podria disminuir o resolver problemas referidos a cinco 
aspectos del proceso: 10s antecedentes o wnocimientos previos de 10s 
alumnos, la metodologia d i w i c a  k n t e  a las bras clase, la significatividad y 
la mmalhentaci6n en el aprendizaje, asi como el papel del docente; a1 
terminar la investigacidn se puede deck que la wnvergencia wntribuye a 
disminuir estos problemas que afectan el proceso de enseikmm 1 aprendiije y 
a evitar la reprobaci6n. 

I 

El d l i i s  de 10s resultados cuantitativos se llev6 cabo tambibn clasificando a 
las alumnas en cuatro subgrupos de acuerdo a la edad biol6gica: 

Por citar una experiencia del grupo de sexto grado, ocwi6 que en el mes de 
febrero 2000, la Inspectora de Zona wn su Consejo Tkniw acudi6 a observar 
las actividades del grupo un lunes con previo aviso del viernes anterior, se 
tmbajanm temas de cuatro asignaturas (matem8tic.s. historia, espaAol 
ciencias nahnales), en un horario de las 1415 a las 16:30 bras, algunas 
alumoas expusiemn temas, otms diigieron actividades de 10s libros, en el 
cuaderno o en el pizarr6n, u t i l m n  maieriales de uso wlectivo e individual 
elaborado por ellas, las que dirigian hacian preguntas orales y por escrito para 
que el resto del grupo participara, fue minima la intervenci6n d i i  de la 
maestm de gqo. PoMa d w i i  que todo el trabajo lo realizaron las alumnas 
y que la maestra no trabaj6, pero para lograr que ellas se desenvolvieran de 
esa manera 6rente a grupo y que fuesen capaces de exponer contenidos 
ted t iws  y elaborar ejercicios, hub115 que reconocer que existe todo un 
pmceso formative que implica estudio, d i i i p l i  organizaci6n, socidizacibn, 
etcetera 



Rcndt4dwdHdakrrprrcgnp ak aW (Cmdro#5) 

I Concentrado de 10s promedios de 10s subgrupos por edades. 

El subgnipo urn esth integrado por nueve alurnnas, a l m 6  un promedio 
general de 7.38 en las pruebas pedag6gicas y es estimado como de bajo 
rendhiento. El ingreso a1 sexto grado debiera de ser con 10s ome aAos 
cumplidos, sin embargo lo hicimn a 10s diez aAos con ocho meses y 
concluyen a 10s once a h  y medio. 



El subgnrpo dos, est8. integrado por once alwnnas, que alcanzaron un 
pmmedio general de 7.70 al aplicar el instrumento de medicibn, w n  res- 
al subgrupo anterior existe una diferencia de cinco d8cimas. 

El subgrupo bes se wmpone de diez olumnas, ellas alcanzaron un promedio 
general similar al subgrupo ires, que es de 7.67. 

Los subgrupos que e s t b  dentro del rango de la edad comspondiente a1 sexto 
grado, partiendo de la idea que se ingresa a la primaria a 10s seis aAos 
cumplidos, tambikn obtienen un nivel de apmvechamiento bajo. 

Finalmente, el subgrupo cuatro integra a diez alwnnas, ellas cuentan con seis 
meses o un aiio m h  que el resto del grupo de sexto grado y no obstante su 
promedio general de apmvechamiento es el miis bajo, de 6.64, en wmparacion 
wn  10s otms subgrupos, sobre todo poque muchas ocasiones se park de la 
idea que han alcanzado mayor madurez. De acuerdo a las etapas evolutivas y 
al desarrollo del pensamiento, se wmprueban aquellas excepciones en las que 
estos no winciden 

I 
I Las alumnas de este a m o  subgrupo tienen caracteristicas diferentes: 

I - Cuatro alumnas wn  bajo nivel de madurez visornotor (Bender) ylo tambien 
en habilidades intelectuales (Barsit). 

- Tres alumnas en realidad sonde buenas calificaciones, de 8 a 10. 
- Tres alumnas obtuviemn calificaciones muy bajas aunque tengan la 

capacidadadecuadaparaaprender. 



Con base en 10s resultados obtenidos se puede llegar a las conclusiones 
siguientes tomando como eje el orden de las lineas de investigaci6n 
establecidas a partir de las hip6tesis del presente trabajo. 

La Convergencia wmo estrategia di&tica para la retroalientaci6n del 
aprendiije es un elemento importante en la estmctm di&tica, aunque no 
aparece de manera explicita, sino implicita, en el Plan y Programas de 
estudio vigentes para la educaci6n primaria pmpuestos por la SEP, tambidn se 
wnsidera vhlida su aplicaci6n puesto que, sus antecedentes provienen del 
enfoque de la Planeaci6n curricular interdiiciplinaria. 

De acuerdo al caso e d i o ,  la wnvergencia favoreci6 el proceso de 
ensefkaza porque permiti6 alcanzar buenos resultados de aprendiije en los 
alumnos tanto en wnocimientos como en hsbitos, habiidades y destrezas, por 
ejemplo en las calificaciones que obtuvieron las alumnas durante el curso 
escolar, se presenta un aprovechamiento acaddmiw wnsistente por cada 
alumna y en el grupo, las calificaciones tuvieron un wmportamiento 
ascendente en forma minima y proportional, esto quiere decir, que las 
alumnas que normalmente alcanzan altas calificaciones, subian puntos o 
d K i  de punto, asi mismo ocwria w n  las alumnas de medii y bajas 
notas, por lo tanto, se lo@ estaodarizar el nivel acaddmiw del grupo. 
Mediante esta estntegia se gmeraron ciertas wndiciones y un ambiente que 
wntribuyemn positivamente para obtener resultados positives en el 
aprendizaje &I alumno. 

El siguiente punto de diiusi6n se refiere a que el docente puede u t i l i  la 
wnvergencia wmo herramienta de retroalimentaci6n, cuya wnnotaci6n se 
enmarca en el oroceso de la olaneaci6n dentro de las etauas bssicas de 
planear, impledntar y evaluar. 'Sin aboc- exclusivamente a'rebualimentar, 
esto h e  ocurriendo a travk del maneio de 10s contenidos y la r e a l i i 6 n  de 
las actividades bajo la wncurrencia-de 10s aspectos m ~ t i d i i c i p l i o s  y 
1epe1cuti6 claramente en la d'iminuci6n del indice de 1epmbaci6n 
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En un temx orden de ideas se encuentra el hecho de poder incluir actividades 
dinarnicas en los planes de clase con base en la wnvergencia, entenditndose 
por &as, acciones en las que la participation 01- de 10s alumnos 
permita el logro de aprendiijes, la afirmaci6n de contenidos, el ejercicio de 
habiiidades. La organizaci6n del grupo pudo darse desde el trabajo por 
parejas, por equipos de tns a cuatro integrantes, basta la pdctica del debate 
dividiendo al grupo en dos o tres bandos de opini6n Lo inte-mante de estas 
actividades d i i c a s  fue el wmpaiierismo que se logri, cuando a1 estar bien 
orientadas por la maestra, se dio la cooperaci6n entre alumnos para alcanzar 
aprendizajes o dominar alguna habilidad en la soluci6n de ejemicios de 
matedicas, de espaAol o cualquier otra asignahna, pero sobre todo, las 
actividades que implican wnvergencia de contenidos tuviemn mayor txito 
cuando se desarrollaron por coopemci6n de dos, tres o cuatro integrantes 
porque al hacer confluir sus experiencias y conwimientos y a trav6s de la 
creatividad puesto que diseilaron ejercicios aplicando esta misma 
convergencia de contenidos. 

Sin embargo, para llevar a cabo tal acci6n es el docente el agente principal 
tanto para la retndiintaci6n wmo para el d i i h  y r d i i 6 n  de las 
actividades de aprendiije porque a 61 compete dinamizar la relacibn entre el 
sujeto y el objeto para que se dt el coxmimiento. 

En el cuarto punto se cuestiona si la wnvergencia tiene efectos psitivos en el 
proceso de enseiianza y aprendizaje, ante lo cual, la expcriencia di con 
el gnrpo de estudio detemina una doble resputsta, desde el punto de vista 
cualitativo si se clan efectos positivos, m8s desde el punto de vista cuantitativo 
aparentemente no. Ahora bien, 10s efectos psitivos en el proceso de 
e n s e m  aprendiije se refienn a la adecuada realizaci6n de las actividades 
tanto de e n s e m  como de aprendiije y por wnsiguiente la obtenci6n del 
maxima logro en el aprendiije de cada alumno y de todos 10s integrantes del 
w. 
Se enconmuon efectos psitivos en f o m  cualitativa poque durante la 
aplicaci6n de la convergencia se propusieron actividades en las que se dio la 
constante participaci6n de las alumnas en su aprendiije, como fue en el uso 
del lenguaje verbal, superamn la inhibici6n para hablar h n t e  al grupo, 
mejoraron su manera de expresarse, se esmeraron bastante para hacer las 



eqosiciones de algiur tema organidndose, cada vez m& 
independientemente, para la presentaci6n del contenido, para la elaboraci6n de 
las h i n a s  ilustrativas, el orden de participaci6n de las integrantes del equipo 
y dominio del tema o la park que le tocaba, mostrando seguridad al explicar, 
aclarando dudas o cerrando la dicusi6n de a l g h  punto; poco a poco fuemn 
adquiriendo autonomia en la redacci6n de ideas o reshenes a part" de 
explicaciones pa park de la maes!n, de lechuas comentadas de su libm de 
texto, se dio una buena diposici6n para trabajar con entusiasmo, disetlaron 
ejercicios tdricos de afirmaci6n en las diferentes asignaturas, por ejemplo 
uucigramas, adisis de cnunciados empleando contenidos de historia, 
geografia o ciencias naturales, tambitn estructuraron informaci6n mediante 
cuadros sin6pticos o dignunas, planteaban preguntas para investigar como 
una induccibn al metodo cientifiw y redactaron problemas con aplicaciones 
matematicas. Asi mismo, supemon su actitud hacii el aprendiije y de 
autoestima aquellas alumnas que en 10s grados anteriores k r o n  catalogadas 
wmo las alumnas "que siempn reprueban", todas alcanzaron notas de seis y 
siete en 10s exhnenes semanales aunque no todas 10s mntuvieron En este 
sentido la convergencia sf fimciona como un medio para el refommiento en el 
W j e .  

Bajo la referencia cuantitativa 10s efectos no corresponden a 10s que se 
esperaban con la aplicaci6n de la convergencia, asi lo muestran 10s datos de 
las tablas que indican los pmmedios por semanalmes y anual, se observa que 
10s promedios mensuales de calificaci6n en el apmvechamiento del gnrpo 
fueron desde 6.7 basta 8.3, en todo el curso escolar de diez meses, subi6 
imicamente un punto con cinco d W i  y el promedio g d  anual fue de 
7.5 ( siete punto cinco), el promedio e s p d o  siernpre es de d i g  pero siendo 
realistas podrla haberse alcanzado un 9.0 6 9.5. Las alumnas de altas 
dificaciones, es decir, de nueve y die& se mantwiemn en estas 
calificaciones, asi como las n h  de dificaciones regulares entre siete y ocho 
tambitn se mantuvieron El comportamiento de la norma del gnrpo permiti6 
elevar ligeramente la calificaci6n minima de un 5.0 a un 6.5, por ejemplo la 
norma de septiembre fue de 5.0 a 8.4 (equivalente a un 70 % con 6 casos bajo 
lamrmay 12alumnasrepmbadas)wmparadaconlanormademaru,quefue 
de un 6.5 a 8.7 ( i luy6  un 67 % con 7 casos bajo la nonna de 10s cuales solo 
hubo 2 reprobadas), con esto se reconoce que si el porcentaje de las alumnas 
que entraban en la nonna se mantuvo aproximadamente em un 70 % desde el 
primer mes, el nivel acadtrnico del grupo fue subiendo ligeramente confonne 
la norma se recorria hacia arriba y al incluir el mismo n h e m  de casos, hizo 
disminuir el niunem de reprobadas. 



Lo anterior indica que la aplicaci6n de la wnvergencia estimula 10s 
procesos intemos que requiem la persona para el aprendizaje, segim se 
wncibe por P i e t  en cuanto a la biqueda de equilibria mediante la 
asimilaci6n y la acomodacibn Tomando en cuenta el hecho de que el Nvel de 
maduraci6n de las integrantes del grupo varia por diversos hctores y no todas 
han alcanzado la etapa de las operaciones wncretas aunque se encuentren 
dentro de la edad biol6gica; a las alumnas de m8s bajo rendimiento acad6miw 
se les detect6 que la edad mnol6gica era menor a la edad mental. 

Otra afirmacibn del p-te estudio fue que la wnvergencia favorece el 
aprendiije en el grupo & sexto g d c ~  de primaria; se propuso que con la 
wnvergencia se podia retroalimentar el aprendiije permanentemente y con 
ello se favoreceria la obtenci6n de mayores logros en el aprendiije. Con la 
aplicaci6n de la wnvergencia se p d e  wrroborar que el aprendiije se 
favorecib en div- aspectos wm, son el mamjo adecuado de los esquemas 
o wnocimientos previos dei alumno, lo signiflcativo & 10s wnte~dos  para 
los alumnos, 10s procediiientos que el maestro pmpici6 para que el alumno 
a p d i e r a  cada uno de los wntenidos, el ambiente psicosocial del aula de 
trabajo. La convergencia tambi6n favonci6 la integraci6n gnipal para la 
reaIiii6n de las tareas en el aula, permiti6 al alumno poner en pdctica 
habilidades y destrezas para la bkqueda del conocimiento, para expresar tanto 
ideas wmo sentimientos y emociones, entre otras actividades de t i p  
psiwmotriz o e w .  De acuerdo a estas observaciones se puede concluir 
que la wnvergencia favorece inicialmente aspectos cualitativos del 
aprendiije en los alumnos. 

El sexto punto sdiala que la wnvergcncia inmmenta el aprendiije, tal 
asevrraci6n adquiere validez fie& a 10s promedios de la prueba pedag6gica 
qw se aplic6 semanalmente, que alcanzb un pmmedio general de 7.5 ( siete 
punto cinw), donde la norma se manhlvo en un 70% por ciento desde 10s 
primems meses, se@ el pomntaje, se logr6 estandarizar el Nvel academic0 
de todo el grupo puesto que las alumnas de m8s bajo rendimiento elevaron su 
calificaci6n hasta alcaavv la calificaci6n apmbatoria, inicialmente se 
pnsentaron hasta 12 casos de reprobacidn, lo cual disminuy6 hasta un solo 
CBSO, a su vez, el ninnem de niAas que obtmIan caliicaciones de 9.0,9.5 y 10 
fue aumentando por ejemplo, la la. Semana de octubre hubo 6 casos, la 2' de 
enero hubo 8 casos y la Y de abril ocurriemn 12 casos; las alumna5 que se 
mantuvieron por encima de la norma son las mismas que en grados anteriores 



obtuviemn calificaciones de ocbo a diez, la mayoria de las que se 
mantuviemn dentm de la norma tambikn han alcanzado ese nivel en otros 

I grados. La convergencia permite disminuir el pomtaje de reprobaci611, 
estandarizar el nivel academico en el grupo y optimizar 10s logros en las 

1 dunmas quc ya de suyo son eplicadas. 

I POI otra parte, es importante reconocer que el pmmedio de 7.5 en alumnas 
cuya clase socioeconbmica es baja y tambih enfrentan diversas problematicas 
Eamiliares como es alcoholimo, drogadicci611, madres solteras, padres 
golpeadores, separaciones de pareja, agrmiones etc. tiene gran &to porque, 
adeds, les permite "competir" con alumnos del mismo wlegio del hrmo 
matutino y de las d e d s  escuelas & la zona escolar de Lidavista cuya clase 
socioeconbmica es medii en la realizaci6n de 10s concursos, el hrmo 
vespertino ha figurado entre lo tres primem lugares tanto en pruebas de 
wnocimiento como poesia y oratoria. El Colegio Mercedes como instituci611, 
exige el mismo nivel acadkmico a 10s alumnos del turn matutino y &I 
vespertino. 



De acuerdo con la hip6tesis: "El empleo de la convergencia como estrategia 
didsctica, aplicada en un grupo de alunmos de educaci6n primaria promueve 
el refommiento permanente de sus aprendiijes" y conforme a1 estudio de 
caso se dermtr6, desde el punto de vista cuantitativo, la consolidaci6n del 
aprendizaje traducido en el rendimiento acaddmico, a1 mismo tiempo, la 
estrategia penniti6 diminuir el indice de reprobaci6n en el grupo don& se 
realm6 el estudio. Un amrte wsitivo de este esndio se encont~-6 en uno de 10s 

I resultados no m 6 ,  de' la referencia cualitativa, consisti6 en que la 
convergencia conhibuy6 al desarrollo de habilidades y destrem como 
elemen& favorables p&a alcamar el aprendizaje y para social i i6n de 
10s alumnos, del mismo modo la convergencia permiti6 activar la d i c a  
grupal mediante la interacci6n de los alumnos en el p m  educative 
aprovechando el trabajo en equipo e incluso de manera au&6noma 

A partir de la diparidad entre los multados cuantitativos y cualitativos surge 
la i n q u i d  de mornendat la aplicaci6n de otro estudio similar a &e pero 
con instnrmentos de medici6n que pennitan evaluar el aprendizaje en su 
modalidad cuali iva d i d o  los procedimientos didiicticos para 
aprovechar el aspect0 c d i v o  en la op t imi i6n  del aprendikaje con 
reperc1lsi6n en los nmltados cuantitativos 

Es verdad aue la convereencia no mrt6 10s resultado5 de aorend'iie 
esperados, promedio de-calificacio& m4.q elevado, pero si co&ibuy6-a 
dffcubrir que para obtener mejores resultados de aprendije con la utilii i6n 
de un m6&; de una metodologia o de una b g i a  dedentro del proceso de 
ensefianza se requiere primordiinte la diswnibilidad del docente, y a su 
vez, 61 debe estar convencido del procedihiento que se elija para una correcta 
aplicaci6n. Con base en el pmente eshdio tambi6n se ppuede afinnar que 
cuando 10s docentes ejercen esta profesi6n la meta miis clam debiem ser el 
"loerar aprendkaies en 10s alunmos" y que tanto su formaci6n acad6mica 
como su experiencia le propomionan elementos que lo debieran hacer capaz 
de enconbar los medios para dar cumpluniento adecuado a esta tsrea 



Por wnsiguiente, para el profesor de educaci6n primaria es indispensable el 
apoyo y asesoria del pedagogo en su labor docente en cuanto al tratarniento 
de 10s diferentes elementos de la eslructura didhtica, por ejemplo, acerca del 
educando y de la planeaci6n del pmceso educativo. Especialmente porque en 
la Wma d b d a  la SEP ha intentado dar este giro para lograr la verdadera 
transici6n del docente ejecutor de programas a un agente paxticipativo, sujeto 
que i n t e d  en el hecho educativo y donde la planeaci6n ha dejado el 
enfoque de la verticalidad. No obstante, dichas acciones, a h  no se ban 
resueho inconvenientes muy arraigados wmo son la resistencia a1 cambio 
en* 10s docentes en ejercicio y la falta de una actuaIiii6n efectiva 

Si en oms  campos como el de la infodtica la actuaIiii6n se esth dando 
de manera acelerada debido a1 vertiginoso avance cientifiw y tecnol6gico 
$or q d  no establecer legalmente que la preparaci6n profesional de 10s 
docentes en ejercicio y de los pmfesionistas que ejercen la docencia sea una 
acci6n pemanente bajo una polltica educativa bien definida que no tenga que 
modificarse sustancialmente en cada sexenio? 

F i e n t e ,  se mmienda que el pedagogo brinde su servicio para la 
actividad de 10s docentes de tal forma que no se c i r c d b a n  a1 trabajo del 
aula sino m8s bien su acci6n se wnvierta en una extensi6n de la investigaci6n 
educativa, wmo se ha demostrado en 10s niveles de educaci6n superior donde 
ocurre que la calidad educativa esta l i e  a1 hecho de que los docmtes 
tambiCn se dedican a la investigaci6n; 10s maestms del nivel W i w  
debertamos hacer una constante investigaci6n educativa a partir de 10s gntpos 
con 10s cuales se estk trabajando con el objeto de elevar realmente la calidad 
de la educaci6n 
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C O L E G I O  ~ E R C E D E S  

EXMEN SEIIRNAL PARA 60 GRLW. 20-24 SEPT. 1999. 

NOMBRE : 

ESPAROL - 
Escribe la palabra DESCRIPCION a1 ejemplo que sea corcecto. 

1.- ~ a q  regiones naturales son : la relva tropical, 

1s sabana, la tundra, el bosquf templado, la taiga y.el desierto. 

2.- Los csngvros de Australia son animalaa madfa- 

ros dal grupo ds 10s marsupisles que tienen picmas largss y se 

alimentan de pastos.son muy simplticos. 

3.- Don niguel Hidalgo a40116 1. esclavitud el 6 

de diciembre de 1810 en Guadalajara. 
Retuerda rlgunos paaajes de la Historia y eacribe 1s palabra DEBA- 

TE a1 ejemplo qua sea correcto debido a que las personas llegaron 

s uns concluaibn por medio de la diacusibn. 

a).- ~ o i s  Josefs envib s Allende para que le avisara 

a Hidalgo que 10s habian descubiarto. 

b1.- El Congrcao de Anhhuas. sn Chilpancin.gc, se reu- 
nib varios meses para elaborar 1s Constitucibn. 

=I.- JOSC Maria Moralos present6,el documcrl:o:.Senti- 

mientos de la Nacibn'. 

SUBRAYA LA RESPUESTA CDRRECTA: 

1.-Es una discuslbn ordenad., de un asunto, entre personas que 0- 

pinan a favor o en contra. exponiendo 'us a r g m n t o s  sobre un t-: 

alnarracibn bl estilo direct0 cl descripcibn dl debate 

2.-Subray. 1.s p.l.brar cuys ortogratla sea corrects: 
- alcost~mbr. blsienbrs c)campanario dllnpsnetrable 

O.lc.~pmIIas f ldicieubre 

IUTUIATlCAS - 
SUBIAXA LA RKSPUESTA COIRECTA: 

1.-Si -1 pirmrrbn d.1 galbn mid* 3.4 metros a. largo y 2.8 metros 

dc ancho, icuSntos cuadrldoa de papol as 1 dm. por lado se n u e -  

sitan para tapiaar mu. area? 
a1 608 dm2 b l  592 dm? cl 952 dm2 a) 612 dl? 
i C S m  ob+iencs -1 resultado 7 

,2.-Ln -1 .nunciado :el Pica de Oriraba mids 5 747 metros, una tor- 

u de expresar una .quivslencia ea : 

a, 57.47 l i l b t r o s  b) 5.747 kilhtros el 574.7h.+:tbetros 

dl 57 470 ccmtimetros. 



I I 

).-La montaiia da Kiliounjaro tienc 5.895 Kn. d* alturs aproxima- 
damente. iC&o se lea *st. medida? 

a )  Cinco mil metros, ochocientos noventa y cinco. 

b) cinco kilbetros, ochocicntos nov-ntm y eineo ntros. 

c) Cinco mil kil6metros. ochociento. noventa y cinco metros. 

d) Cinco mil ahocientos noventa y cinco metros. 
4.-un. inmobiliaria vend* la mitad ds un tmrreno r-ctangular. W e  j 

mid. 35 metros dm largo y 16 rtrom do ancho. p r o  *st6 cortado 
de tal rarnera pu. me f o r m  un triinpulo; si -1 u t r o  cuadrado cues 

te 93 pe10m ;Cuinto v.1. eea mitad d. t*rrenot 

a )  560 m b) $ 83 520 c )  $ 52 080 d) 52 080 m2 

CICnCIAS NATURALES - DEL W A  SLICE LA RCSPULSTAS PARA CONTCSTAR 

I.-; c b o  a. 1. llama a1 conjunto de po- 

blaciones de scres vlvos de un determina. 

do hibitat? 

2.-Uteorl. que explica el origen dsl 

univerro ea 

3.-Palabra qu. signiflca 'todam 1.. 

tierras. 

4.-Er la ciencia quc inveatiga c h o  10s ocga- 

-sL.mos se relacionan entre sl y con el modio 
ambients: 

5.-Ldsmlva, 1. liabana, tundra Y desierto, son 

ejemplos de 

HISTORIA - 
ORDENA CRONOLOGICAUENTE DEL 1 a1 3 LOS HECHOS HISTURICOS. 

I )En la Batalla del Monte de las Crucss, Hidalgo vencib a1 ejEr- 

cito de 10s realistas. 

I )En las Noriaa del BajLn fueron traicionados y apresad0s:Hidal- 

go. Allende, Aldama, y Jos6 nariano JimBnez. 



GEOGRAFIA - 
ESCRIBE DENTRO DEL PARENTISIS LA LET- DE LA RESPUESTA CORRECTA: 

I IRegiones naturales A.-Son elevaciones planas y nuy axten- 

sas a "nos 1 000 mt. de a l t u r a  sobre 

( ,  IFormas de relieve el nivel del mar. 

8.-La ccordillera del Himalaya se locsli- 

I IAmCrica za en : 

C.-La6 monta5as. medetas. depreaionea 

I ) Africa y llanuras son : 

D.-Suelorrelieve, q u a ,  vcgctalcs.cli- 

I IAntirtida , ma y anintaler , son lo. 
( Ineoetas E.-Valle del nhin y del R6dara se ubican 

F.-la. monta5ss Rocallosas eatln en : 

CIVISrn - 
SUBRAYA M S  ENUNCIAWS QUE EXPRESEN IDEAS CORRECTAS SOBRE EL TKM 

DE LA REWBLICA. 
1.-~a ~edecaei6n se integra por 32 entidades federativas: 31 esta 

do. y un Distrito federal. 

2.-L05 poderas p6blicos son: territorio. poblaci6n y gobierno. 

3.-L. ley fundamental de la RepQblica ilexicana es la Constituci6n 

Politica. 

4.41 Podar Legislative se sncscqa de e1akr.r y modificar lls 

leyea. 

-. 5.-El Poder Ejscutivo cat6 representado por 1s Chauca dc diputa- 

do3 y la c6-ra de Senadore.. 
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SEMANA-1 NOVIEHBRE 

La evaluacidn semanal del grupo alcanza un promedio de 7.53 

La desviacibn estsndar es de: 1.55 

La NORMA cae de 6.0 a 9.0 en la que se encuentran 29 

casos. Representan un 72.5 % del grupo. 

Sobre la norma se dan 4 casos.Igua1 a1 10 %. 

Bajo la norma solo hub0 6 casos.Son un 15 8 

El RANG0 fue de 6.0, que va de 4.0 a 10.0 

Las alumnas que estbn bajo la norma son las mismas que 

reprobaron. 

La MODA es de 8.0 con una frecuencia de 7. 

La MEDIANA ocurre coma nota de 7.5 

COMPARANW LA SEMANA-1 NOV. CON PROMEDIO DE OCTUBRE. 

Promedio 7.5 6.8 

desviacibn Est. 1.5 1.6 

Norma 6.0 a 9.0 5.2 a 8.4 

CASOS-NOW 29 casos 28 casos 

Mediana 7.5 7.2 

Moda 8.0 3.8 

Rango 6.0(4.0- 10.0) 5.7 ( 3.8 a 9 . 5 )  

SEMANA - 
Promedio 

Desv.  st. 

Norma 

CASOS-NORMA 

Mediana 

Moda 

Rang0 

1 OCTUBRE 

6.1 

2.2 

3.9 a 8.3 

27 casoa 

6.5 

6.5 

9.5 (00 A 9.9 



REFORTE DE LA MU)ICI~N SEMANAL 

PROMEDIO MENSUAL:NOVlEMBRE 1999 

cam 29 -quceqninlen.un 72 .%bdtddd- ' 

Ss d i m  7 caws aobrr la Nama lo a n l  signilia un 17.5 % &I gmpa y 4 alumna 
qurdvm bap la Nama quc regosltan m I0 %. 

Se wxntamn d o t r o  caws & w. y d RAN00 r sKMm cn 4.8, dc 4.8 s 9.6 

- -. - -. - 
Srmma 1 &I Ssom 11 7.0 h m a  111 S.9 Srmsna lV II4 PROMEDIO 68 
NOVIEMERE 
Ssnm 17.5 Srmma 11 7.6 h m a  Ill 7.9 Smm lV 7.3 PROMEDIO 7.5 
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