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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, les da la bienvenida a este nuevo ciclo 
escolar 2018-2019 en el que tendremos el privilegio de iniciar con un nuevo planteamiento 
curricular que enfatiza la Escuela al Centro y la Autonomia de Gestión Escolar ya que por 
primera vez, será la escuela, bajo el liderazgo del director y con las decisiones de todo 
el colectivo escolar, quienes elegirán los Proyectos de Autonomía Curricular o Clubes y 
también por primera vez, la Educación Socioemocional tendrá un espacio curricular clave 
en la formación de niños, niñas y jóvenes mexicanos.

Sabemos que todos los docentes se han preparado para este nuevo ciclo escolar tomando 
los cursos de Aprendizaje Clave y parte de la reflexión que les invitamos a llevar a cabo será 
sobre los aprendizajes obtenidos para fortalecerlos al compartirlos.

La mayoría de las escuelas en la Ciudad de México cuentan con una nueva estructura que 
conjuntamente con el colectivo escolar se irá apropiando de los contenidos y haciendolos 
suyos en el transcurso del ciclo escolar, apoyados, asesorados y acompañados por las Zonas 
de Supervisión y las nuevas figuras que las conforman: además del Supervisor, el Asesor 
Técnico Pedagógico por Promoción, el Asesor Técnico Pedagógico por Reconocimiento y el 
Director Asesor Técnico (DAT). Paulatina pero firmemente hemos ido fortaleciendo las Zonas 
de Supervisión para poder ofrecer el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela mediante 
estas nuevas figuras que a su vez recibirán apoyo de los Centros de Maestros que se irán 
transformando en Centros de Asistencia Técnica a la Escuela y Desarrollo Profesional Docente. 

Iniciaremos este ciclo escolar con la Semana Nacional de Actualización, que tiene la finalidad 
de brindar, construir y revisar el nuevo planteamiento curricular y poner en marcha el 
proceso de reflexión para la acción transformadora de las prácticas docentes en las escuelas 
y en las aulas iluminadas por el faro de los 14 Principios Pedagógicos y los Aprendizajes 
Clave para la Educación Integral. Les recordamos que en octubre se iniciará el “Concurso de 
las Prácticas Transformadoras” en el que esperamos todos ustedes participen.

Para lograr el cumplimiento del propósito de esta Semana Nacional de Actualización, la 
presente Guía se ha organizado en los siguientes apartados: 

Primera Sesión: “Aprendizajes Clave, cambios en el programa de estudios y ajuste de horas 
lectivas”, se parte del análisis de la experiencia sobre los cursos en línea de Aprendizajes 
Clave y los cambios fundamentales en el programa de estudios, con el fin de seguir afianzando 
los componentes curriculares del mismo en el trabajo en el aula, así como de revisar la 
implementación de la Autonomía curricular, con el fin de reflexionar en torno a la organización 
de la escuela, los intereses y necesidades del alumnado y tener presente los retos a superar 
para su operación por nivel educativo. Con el fin de facilitar la elección y la capacitación de 
al menos una figura por escuela en los proyectos de Autonomía curricular o clubes que ofrece 
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a través de la Dirección de Innovación 
y Fortalecimiento Académico les pedimos que puedan registrar sus opciones incluyendo los 
Clubes que han sido diseñados por la escuela o los que han tomado de la SEB. Al inscribirse 
en el sitio de Autonomía curricular recibirá las Guías pedagógicas para los distintos clubes.

Segunda Sesión: “Los nuevos materiales educativos en educación básica y su relación con los 
Programas de estudio”, es otro de los temas que cobran significado para la implementación 
del Modelo Educativo por la necesidad de conocer a profundidad los materiales de apoyo, 
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los libros de texto, los libros para el maestro y los Libros para el Aula, en relación con los 
Programas de Estudio. Les pedimos tener a la mano los libros de Preescolar, de primero y 
segundo de primaria y los de primero de secundaria.

Tercera Sesión: “La Educación socioemocional y Autonomía de gestión”, da continuidad al 
análisis de la importancia de la Educación socioemocional, su transversalidad a lo largo de la 
Educación básica y los desafíos que en esta materia habremos de superar desde las escuelas.

Cuarta Sesión: “Acuerdo para la evaluación”, se pone énfasis en la revisión de los criterios 
que regirán la evaluación a partir de la publicación del Acuerdo 12/05/18 por el que se 
establecen las normas generales para la evaluación, a fin de que paulatinamente contribuya 
a fortalecer la evaluación formativa.

Quinta Sesión: “Propuesta para la planeación del primer trimestre del ciclo escolar”, 
promueve que el colectivo, en el marco de su Autonomía de gestión, lleve a cabo un 
ejercicio de planeación y defina actividades que fortalezcan el logro de los aprendizajes 
esperados y, por lo mismo, el aprendizaje de sus alumnos.

Con la intención de apoyarlos en las necesidades de formación para la apropiación del 
planteamiento curricular o para acompañarlos en los procesos de evaluación y promoción 
durante el presente ciclo escolar, la AEF en la Ciudad de México, les invita a participar 
activamente en la encuesta de necesidades de formación, de la cual, se desprenderán 
proceso de actualización tendientes a mejorar la labor docente, para tal fin ingresen en el 
siguiente vínculo: http://dacm.sepdf.gob.mx/necesidades_formacion

Sabiendo que esta guía será un referente importante durante todo el ciclo escolar la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México la hará llegar a todas las escuelas y Zonas de 
Supervisión.
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Orientaciones y sugerencias generales para las 
actividades de la Semana Nacional de Actualización

Es importante tener presente que la Guía es un documento de apoyo que orienta las 
actividades del CTE, en las que el liderazgo técnico pedagógico del director y la participación 
comprometida de todo el personal docente contribuyen al cumplimiento de la misión de la 
escuela: el logro de los aprendizajes con calidad, equidad e inclusión de todo el alumnado.

Las orientaciones tienen como finalidad destacar algunos aspectos que permitirán al colectivo 
organizar el trabajo a desarrollar durante las sesiones. Éstas pueden verse enriquecidas con 
la experiencia de los docentes y las condiciones particulares de cada grupo.

• Es necesario que durante las sesiones, el colectivo genere un ambiente de confianza en 
el que puedan expresar ideas, compartir experiencias y exponer puntos de vista, pues 
esto será útil para profundizar en los contenidos de la guía.

• De acuerdo con las actividades propuestas en la guía, se recomienda tomar notas 
derivadas de la reflexión, ya que constituyen apoyos para elaborar conclusiones y 
volver sobre ellas en distintos momentos del ciclo escolar. Asimismo, algunas pueden 
ser empleadas como fichas al preparar las situaciones de aprendizaje.

• Poner en práctica la propuesta curricular implica el compromiso de todos los miembros 
del colectivo; por ello es importante que todos participen en el desarrollo de las 
actividades y tareas con el fin de generar consensos, elaborar acuerdos y compromisos.

Se debe considerar que el trabajo de actualización no se limita a este espacio, sino que el 
contenido de la propuesta curricular debe ser motivo de revisión y discusión en diferentes 
momentos del ciclo escolar. Esto con el fin de mejorar el trabajo del colectivo docente.
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Semana nacional de 
actualización

“La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan 
incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar. Un buen maestro, 
partiendo del punto en el que encuentra a sus estudiantes, tiene la tarea de llevarlos lo 
más lejos posible en la construcción de los conocimientos planteados en los planes y 
programas de estudio y en el desarrollo de su máximo potencial.”

Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio.  
¿Cómo y con quién se aprende? la pedagogía. SEP

Organicemos las actividades para la Semana Nacional 
de Actualización

1. Nombren al responsable de registrar los acuerdos y compromisos a los que llegue el 
colectivo docente en la sesión de trabajo en la bitácora del CTE en el SIIE Web, en el 
caso de prescolar y primaria, y en el cuaderno de bitácora en secundaria.

2. Recuerden las normas de convivencia en grupo, necesarias para generar un ambiente 
de trabajo productivo, cordial y respetuoso.

3. Lean la “Introducción” y los “Propósitos”, destaquen lo que se espera lograr en cada 
apartado.
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PRIMERA SESIÓN
“Aprendizajes Clave, cambios en los Programas de 

estudios y ajuste de horas lectivas”

ProPósitos

Que el colectivo:

• Analice las experiencias de participación en los cursos en línea de Aprendizajes Clave.

• Identifique los cambios fundamentales entre los Programas de estudio 2011 y 2017.

• Avance en la organización escolar con base en los periodos lectivos del ciclo escolar 
2018-2019.

• Defina las necesidades de capacitación para fortalecimiento de su labor educativa.

MatErialEs

• SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación Básica, 2017.

• Clubes y horarios de Autonomía Curricular previamente seleccionados en CTE.

• DOF, Acuerdo 10/05/2018 Lineamientos de ajuste a las horas lectivas.

• Bitácora del CTE en el SIIE Web, en el caso de prescolar y primaria; y en el cuaderno 
de bitácora en secundaria.

• AEFCM, Autonomía curricular. Guía para la selección de proyectos, (Preescolar, primaria 
y secundaria), 2018.

• AEFCM, Autonomía curricular. Cédula de madurez, 2018.

Productos

• Estrategia, acuerdos y compromisos para apropiarse de los cursos Aprendizajes Clave.

• Carta dirigida a la comunidad escolar con los elementos de cambio más representativos 
del planteamiento curricular 2017.

• Definición de las estrategias utilizadas para que los alumnos seleccionen los proyectos 
de Autonomía curricular.
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Aprendizajes Clave
Durante el ciclo anterior, se propuso llevar a cabo un curso en línea sobre los Aprendizajes 
Clave para la educación integral dirigido a directivos y maestros conforme al nivel, grado 
y asignatura que imparten, con el propósito de acercarlos a la nueva propuesta curricular 
y brindarles herramientas que les permitan enriquecer la práctica docente. Es importante 
recuperar las experiencias relacionadas con la participación en estos cursos para identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad que favorezcan el conocimiento del Plan y programas de 
estudio para la educación básica, por lo que ahora es necesario hacer una reflexión sobre 
los contenidos abordados en dichos cursos.

1. Definan en colegiado y escriban lo que son los “Aprendizajes Clave”.

aPrendIzajes clave

2. En plenaria, den lectura al siguiente texto:

Aprendizajes Clave

Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes 
y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del es-
tudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendi-
dos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida.

El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y 
disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes 
que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con 
posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares.

Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la 
Educación Básica. SEP 2017, p. 107

3. Comparen su definición de Aprendizajes Clave con el texto anterior y den respuesta a 
lo siguiente:

• Su concepto de Aprendizajes Clave, ¿corresponde al del Modelo Educativo 2017?

• ¿Qué les faltó incorporar, por qué y para qué? 

• En caso de que el colegiado considere necesario, ajusten su definición. 

4. Integren equipos por grado o asignatura, nombren un moderador y un secretario que 
deberá tomar nota, discutan las siguientes preguntas:
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• ¿Lograron concluir el curso de Aprendizajes Clave?

• ¿Qué estrategias llevaron a cabo?

• ¿Qué aprendieron?

• ¿Se logró que el colectivo docente se apropiara de los Aprendizaje Clave?

• ¿Cómo me ha ayudado tomar los cursos para mi labor educativa (según función que 
se desempeñe)?

• ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido para la mejora del aprendizaje de los alumnos?

• ¿Qué retos prevén enfrentar?

5. Compartan sus registros en plenaria.

6. Establezcan estrategias, acuerdos y compromisos desde el colectivo para apropiarse de 
los contenidos de los cursos Aprendizajes Clave. Recuerden registrarlo en la bitácora 
del CTE en el SIIE Web, en el caso de prescolar y primaria, y en el cuaderno de bitácora 
en secundaria.

acuerdos y comPromIsos

Programas de estudio/Autonomía curricular
7. Organizados en los mismos equipos revisen los Programas de estudio 2017 

correspondientes a su grado, con la finalidad de identificar los elementos de cambio 
más representativos, así como los que se mantienen, en contraste con los Programas 
2011 (Anexo 1), consideren los siguientes aspectos:

a) Componentes curriculares y su organización en el mapa curricular (conformación 
de los tres componentes, la reestructuración y ubicación de las asignaturas y áreas 
de desarrollo) 

b) Organización y estructura de los programas de estudio (consulten ambos programas 
de estudios).

8. Realicen una comparación entre los planes 2011 y 2017 de acuerdo con el tipo de 
jornada de la escuela en una tabla como la siguiente:
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9. Lean el Acuerdo 10/05/18 por el que se emiten los lineamientos de ajuste a las horas 
lectivas y realicen anotaciones de lo relevante (Anexo 2)

10. Consulten los comparativos de los periodos lectivos semanales entre el Acuerdo 592 
(Plan y Programas 2011) y los Aprendizajes Clave para la Educación Integral (Plan y 
Programas 2017). (Anexo 3)

11. Con base en lo anterior, revisen los clubes y la propuesta de horarios que elaboraron 
para implementar la Autonomía curricular con la finalidad de ajustarlos y validarlos.

Para ajustar tanto los horarios y los clubes de Autonomía curricular, tengan presente lo 
siguiente:
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tareas del cte hacIa el Proceso de ImPlementacIón autonomía currIcular

a) Analizar las condiciones de la escuela: Periodos lectivos contra horas docentes 
disponibles, recursos, infraestructura, docentes.

b) Generar cédula de madurez organizacional de la AEFCM. (Anexo 4)

c) Identificar necesidades académicas e intereses, generando instrumentos pertinentes.

d) Sistematizar la información obtenida del inciso c) y darla a conocer.

e) Impartir los horarios semanales para ofrecer las ofertas curriculares. Se recomienda 
horario único.

f) Revisar la información de los clubes que oferta la AEFCM (DGIFA) en la página  
https://www.fase0deautonomiacurricularciudaddemexico.mx/autonomiacurricular

g) Definir clubes de oferta curricular a partir de la información obtenida en los primeros 
seis incisos y con apoyo del documento Autonomía curricular. Guía para la selección 
de proyectos de la AEFCM.

h) Integración de clubes:

• En lo posible integrar diferentes grupos y grados.
• Responder a las necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes, lo que 

implica un trabajo diferenciado.
• Tiempo de prueba en las primeras cuatro semanas, inscripción de los alumnos a 

clubes antes de que concluya septiembre.
• Una vez inscritos los alumnos a un club no hay cambios.

i) Promover la inscripción de alumnos de bajo logro educativo en clubes de nivelación 
académica.

j) Gestionar el uso de espacios extraescolares de los sectores privado o social para el 
desarrollo de la oferta curricular (teatros, laboratorios, auditorios, talleres, etc).

• Es importante establecer la manera en que habrá de intervenir el CEPSE en tareas de 
gestión para los clubes internos o externos, como un apoyo para su desarrollo.

• Revisen y definan las estrategias de comunicación de la propuesta educativa a la 
población estudiantil y a los padres de familia y/o tutores.

• En caso de tener una propuesta interna, deben hacerlo del conocimiento del supervisor y 
elaborar un cronograma de trabajo. El supervisor revisará y entregará la propuesta a DGIFA.

12. Definan las estrategias para continuar con la apropiación de los Aprendizajes Esperados 
del Programa de estudio. (Consultar en https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
index-multimedia-infografias.html las infografías: Medallón, 14 Principios pedagógicos, 
Aprendizajes clave, Campos Formación Académica, Educación Socioemocional y Ruta 
de Implementación de Autonomía Curricular).

13. Por último, elaboren una carta en colegiado o por equipo, dirigida a la comunidad escolar, 
en la que les informen sobre los cambios y aspectos fundamentales de los programas 
de estudio, así como los responsables y tiempos del trabajo que se implementará con 
Autonomía curricular.

Recuerden registrar los acuerdos de esta sesión de trabajo en la bitácora del CTE en el SIIE 
Web, en el caso de prescolar y primaria, y en el cuaderno de bitácora en secundaria. 
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SEGUNDA SESIÓN
“Los nuevos materiales educativos en Educación 

Básica y su relación con los Programas de estudio”

ProPósitos

Que el colectivo:

• Identifique la estructura de los materiales educativos dirigidos a los alumnos y al maestro 
para el ciclo escolar 2018-2019.

• Conozca y analice los materiales educativos basados en el Nuevo Modelo Educativo.

• Identifique el vínculo entre los materiales educativos y los programas de estudio.

MatErialEs

Preescolar (Anexo 5)

• SEP, Láminas didácticas. Educación preescolar.

• SEP, Mi álbum. Tercer grado. Educación preescolar, México, 2018.

• SEP, Libro para las familias. Educación preescolar, México, 2018.

• SEP, Libro de la educadora. Educación preescolar, México,  2018.

• Materiales de aula.

• SEP, Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación preescolar. Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, México, 
2017.

Primaria (Anexo 6)

• Libros de texto de las asignaturas de primer y segundo grados de educación primaria 
Lengua Materna. Español, Lengua Materna. Español. Lecturas, Matemáticas y 
Conocimiento del Medio y libros para el maestro correspondientes a los mismos grados 
del ciclo escolar 2018-2019.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la 
educación básica, México, 2017.

Secundaria(Anexo 7)

• Libros de texto de primer grado de las diferentes asignaturas correspondientes al ciclo 
escolar 2018-2019, basados en el Nuevo Modelo Educativo.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la 
educación básica, México, 2017.
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Productos

Preescolar

• Tabla con información relativa a los materiales educativos.

Primaria

• Presentación del análisis sobre la estructura general de los materiales para el alumno y 
para el docente y sobre las propuestas pedagógicas por asignatura.

• Organizador gráfico: relación entre libros de texto y los programas de estudio.

Secundaria

• Tabla con la relación de los libros de texto que se integrarán en el ciclo escolar 
2018-2019 y los programas de estudio del Nuevo Modelo Educativo.

• Organizador gráfico del análisis de la estructura de los materiales.

Materiales educativos
La formación integral, crítica y reflexiva planteada en el nuevo currículo requiere que tanto 
estudiantes como docentes dispongan de una variedad de materiales de apoyo didáctico. 
Bajo esta premisa, el universo de materiales educativos que acompañan los programas 
de estudio se conforma por los libros de textos y materiales de diversos tipos, formatos y 
soportes, los cuales están orientados al desarrollo de los aprendizajes esperados y a estimular 
al alumnado para aprender.

Los Aprendizajes esperados son “lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar 
el grado escolar”. Dentro de los programas de estudio de educación básica están formu-
lados “en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un 
valor”. En suma, los Aprendizajes esperados se van desarrollando paulatinamente con 
trabajo sostenido a lo largo del ciclo escolar.

Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas  de estudio para la 
educación básica. p. 110 
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Preescolar

1. Lean el siguiente texto:

Desarrollar y fortalecer las capacidades que poseen los niños, así como desplegar sus 
potencialidades de aprendizaje es el principal propósito de la educación preescolar y, a 
la vez, uno de los mayores desafíos para las educadoras en el desarrollo de las actividades 
cotidianas con sus alumnos.

El trabajo pedagógico con los niños pequeños exige una gran flexibilidad en su 
organización, así como idear experiencias que los hagan pensar, interactuar, buscar 
soluciones, preguntar, formular explicaciones, imaginar, crear e interpretar. Todas estas 
son acciones intelectuales que, al ponerse en juego, favorecen avances en los procesos de 
desarrollo y aprendizaje. 

Los materiales desempeñan un papel fundamental como mediadores entre lo que la 
educadora propone a los niños y los procesos de razonamiento que ellos siguen para 
responder a lo que demanda la actividad.

2. En plenaria, discutan, según su opinión, ¿qué atributos deben tener los materiales 
educativos para preescolar? Escriban sus respuestas.

El siguiente esquema representa el total de materiales educativos para preescolar que se 
analizarán en esta actividad:

3. Formen 5 equipos de trabajo para explorar y analizar el material y repartan los materiales 
de la siguiente manera:

• Equipo 1. Materiales de aula

• Equipo 2. Láminas didácticas
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• Equipo 3. Mi álbum. Tercer grado

• Equipo 4. Libro de la educadora

• Equipo 5. Libro para las familias

4. Lean el capítulo “Los materiales en el desarrollo del trabajo pedagógico” en el Libro de 
la Educadora (pp. 8-20).

5. Cada equipo debe organizar y presentar la información del material que les haya tocado 
en una tabla como la siguiente:

Material
¿a 

quiénEs 
Está 

dirigido?

¿dE qué 
ElEMEntos 

sE 
coMPonE?

¿cuál Es 
la función 
didáctica 
gEnEral?

En El caso dE 
los MatErialEs 

Para los 
niños, ¿cuál 
Es la forMa 

dE traBajo o 
intEracción 

PrEdoMinantE 
quE ProMuEvE?

¿qué 
novEdadEs 

idEntifican?

¿qué 
rEtos lEs 

rEPrEsEnta?

lámInas 
dIdáctIcas

mI álbum. 
tercer 
grado

lIbro de la 
educadora 

lIbro 
Para las 

FamIlIas 

materIales 
de aula

A partir del ciclo escolar 2018-2019 los niños de preescolar recibirán un libro literario 
y otro informativo. Habrá un total de 120 títulos diferentes repartidos de la siguiente 
manera:

• 30 títulos para primer grado

• 40 títulos para segundo grado

• 50 títulos para tercer grado

6. Discutan en plenaria sobre la utilidad de los materiales educativos revisados y 
establezcan conclusiones. 
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7. Lean la siguiente información:

Además de asegurar que los niños puedan acceder a una diversidad de textos, es 
importante que, tanto en la escuela como en casa, los alumnos comiencen a desempeñarse 
como lectores, incluso antes de haber aprendido a leer y a escribir. Para ello es 
necesario involucrar a los niños en situaciones de lectura que garanticen el contacto 
cotidiano con textos de diversos géneros, con propósitos y maneras distintas de leer. 

8. Organícense en equipos para leer los siguientes apartados, por medio de esta acción, 
identifiquen las propuestas que se hacen desde los materiales para la educadora y la 
familia con el fin de asegurar que los niños tengan prácticas continuadas y sistemáticas 
con los libros y la lectura:

a) “Libros para los niños”, en Libro de la educadora, (pp. 18-19).

b) “Propuestas de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con los niños. 
Lenguaje y comunicación”, en Ibídem, (pp. 35-41).

c) “El contacto con los libros”, en Libro para las familias, (pp. 25-27).

9. Discutan en plenaria el contenido de las lecturas, en particular, qué tipo de aprendizajes 
logran los niños si se aseguran, desde la escuela y la familia, experiencias de lectura.

Se busca que, con la intervención de las maestras y la participación de las familias, los niños 
intercambien sus libros para leerlos en la escuela o en la casa, de esa manera un alumno tendrá 
una variedad de al menos 30, 40 ó 50 títulos (según el grado escolar), para leer durante el ciclo. 

10. Decidan qué estrategias concretas realizará el colectivo de educadoras desde el aula, la 
escuela y la familia, para asegurar que los niños tengan acceso a los libros y a la lectura. 
Tomen acuerdos sobre la forma en que circularán los textos entre la escuela y la casa.

Dado que los dos libros se entregan en propiedad, al finalizar el ciclo y después 
de haberlos compartido para su lectura en la escuela y en familia, los niños 
pueden decidir si los llevan a casa o los donan a la biblioteca de la escuela. 

11. De manera individual, lean el capítulo 2 “La comunicación entre la educadora y las 
familias de los alumnos” del Libro de la educadora (pp. 21-23) y revisen el índice del 
Libro para las familias.

12. En colectivo discutan y acuerden qué estrategias llevarán a cabo para fortalecer el vínculo 
y la comunicación con los padres de familia. Anótenlas en un pliego de papel bond para 
que todo el colectivo docente las lleve a cabo en el transcurso del ciclo escolar.

13. Planeen en qué fecha y con qué formato realizarán una presentación breve para dar 
a conocer el Libro para las familias, pueden apoyarse en dos o tres padres voluntarios, 
además comenten qué les parece relevante del contenido del libro y cómo pueden 
aprovecharlo.
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Es conveniente prever reuniones de lectura periódicas del Libro para las familias, con el fin 
de difundir las acciones que los padres llevarán a cabo en casa con sus hijos.

14. Exploren el capítulo 3, “Propuestas de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico 
con los niños” del Libro de la educadora y observen el esquema “Componentes 
curriculares” que se encuentra en la página 113 de Aprendizajes Clave. Educación 
Preescolar.

15. Identifiquen cuáles componentes curriculares se retoman para desarrollar las propuestas 
de situaciones didácticas del capítulo 3 del Libro de la educadora.

16. Lean la siguiente información:

Una situación didáctica:

• Es un conjunto de actividades articuladas entre sí que tiene la finalidad de construir 
aprendizajes.

• Promueve el desarrollo de los Aprendizajes esperados.

• Está acorde con los principios de enfoque de los Campos de Formación Académica, 
las Áreas de Desarrollo Personal y Social, así como las orientaciones didácticas.

• Es interesante para los niños desde el punto de vista cognitivo: ni tan difícil que sea 
imposible para los niños abordarla, ni tan fácil que no haya nada que aprender.

• Propicia que los niños usen lo que ya saben para ampliar o construir otros conocimientos.

• Incluye formas de intervención docente congruentes con el enfoque de los Campos de 
Formación Académica y las Áreas de Desarrollo Personal y Social.

• Promueve diversas formas de interacción entre los niños y la educadora.

17. Exploren las siguientes propuestas de situaciones didácticas del Libro de la educadora:

a) “Pensamiento Matemático. ¿Cuántos son?”, (pp. 66-68).

b) “Lenguaje y Comunicación. Juegos de palabras”, (pp. 32-35).

c) “Exploración y comprensión del mundo natural y social. Cuidamos el ambiente”, 
(pp. 133-135).

18. Identifiquen: 

a) ¿Cuál es la estructura común de las tres situaciones didácticas? 

b) ¿Cómo se promueve el uso de los materiales educativos adicionales? (Láminas 
didácticas; Mi álbum. Tercer grado; Libros para los niños; Materiales de aula, 
entre otros).
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Al final de cada propuesta de situación didáctica se especifica el organizador curricular 
del PEP 2017 con el que se vincula principalmente. Tome en cuenta que una sola versión 
o una sola propuesta completa no son suficientes para abarcar todos los contenidos de 
un organizador curricular. Cada vez que involucre una o varias versiones de alguna 
propuesta podrá valorar qué aspectos, temas o contenidos del Programa de estudio 
desarrolla con los alumnos y cómo avanzan respecto a los Aprendizajes esperados.

Secretaría de Educación Pública, Libro de la educadora. Educación preescolar,  México, 
SEP, 2018, p. 25.

19. Lean el apartado “Propuestas de situaciones didácticas: finalidad de las versiones y 
recomendaciones para su uso” en la página 25 del Libro de la educadora. 

Versiones. Cada propuesta de situación didáctica está integrada por diferentes versiones, 
de dos a cuatro, cuyas actividades pueden implicar mayor o menor complejidad para los 
niños, dependiendo de los distintos aspectos del conocimiento que se pretende adquie-
ran. Cuando es pertinente, se destaca en un recuadro alguna recomendación didáctica 
relacionada con la actividad que se describe.

Secretaría de Educación Pública, Libro de la educadora.  
Educación preescolar, México, SEP, 2018, p. 24.

20. A partir del análisis de las tres situaciones didácticas y considerando la lectura del inciso 
anterior:

a) ¿Qué situaciones pueden repetirse más de una vez? ¿Por qué?

b) ¿Qué situaciones implican diferentes grados de conocimiento de un mismo tema?

c) ¿Qué situaciones representan diversos aspectos de un mismo aprendizaje esperado?

21. Para hacer su planeación, ¿qué criterios utilizarían para seleccionar una de las versiones 
de las situaciones didácticas? Fundamenten su postura a partir de ejemplos de situaciones 
didácticas específicas. 

22. Presenten el trabajo del equipo en plenaria.

Se espera que los niños, en su tránsito por la educación preescolar y en cualquier 
modalidad (general, indígena o comunitaria), vivan experiencias que contribuyan a sus 
procesos de desarrollo y aprendizaje y que de manera gradual puedan:

• Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; mejorar su 
capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones 
variadas.

La tarea de la escuela es crear oportunidades para hablar; aprender a utilizar nuevas 
palabras y expresiones; lograr construir ideas más completas y coherentes; y ampliar su 
capacidad de escucha.

23. Registren los acuerdos de esta sesión de trabajo en la bitácora del módulo de CTE de 
SIIE Web.
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Primaria

Los nuevos libros de texto y los libros para el maestro de las asignaturas Lengua Materna. 
Español, Matemáticas y Conocimiento del Medio, correspondientes a primer y segundo 
grados de educación primaria, tienen una estructura general similar: sus contenidos se 
organizan en tres bloques, aun cuando la metodología de trabajo por asignatura tiene sus 
particularidades. Asimismo, se hace uso de materiales recortables para apoyar la realización 
de actividades diversas. 

Además, como parte de estos materiales gratuitos, se cuenta con el libro Lengua Materna 
Español. Lecturas para ambos grados. Estos materiales contienen una cuidadosa selección 
de distintos tipos de textos escritos por autores de épocas y lugares diversos. Cabe señalar 
que esta colección mantiene relación con los Aprendizajes esperados de la asignatura. 

La estructura de los libros para el maestro de las tres asignaturas consta de dos apartados 
generales: uno con orientaciones generales sobre la enseñanza de la asignatura 
correspondiente y otro con sugerencias didácticas específicas para apoyar el trabajo con los 
contenidos particulares del libro de texto. Dentro de cada apartado, existen secciones que 
son similares en las tres asignaturas.

1. Formen equipos de trabajo y analicen los libros de texto y para el maestro de una 
asignatura de Matemáticas, Lengua Materna y Conocimiento del Medio.

a) Para el libro de texto identifiquen:

• ¿Cuántos bloques tienen los contenidos del material?

• ¿Cómo inicia y termina cada bloque?

• ¿Qué sección o tipo de material didáctico se encuentra al final del libro?

• ¿Cómo se vincula con las actividades del libro?

• Dentro de cada bloque, ¿cómo están organizados los contenidos?
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Concentren las respuestas en una tabla como la siguiente.

estructura de los lIbros de teXto

Apartado Sección Finalidad

2. Identifiquen la estructura y propuesta didáctica de la lección uno de cada asignatura y 
expliquen su utilidad. Registren sus conclusiones en la siguiente tabla:

a) ¿Cuál es la intención 
didáctica de la lección?

b) ¿Cuáles son  las 
interacciones entre los 
alumnos?

c) ¿Cuál es el papel del 
maestro en la promoción 
de las interacciones entre 
los alumnos?

d) ¿Cómo se propicia el 
diálogo reflexivo?

3. Discutan en plenaria sobre la utilidad de los materiales educativos revisados y 
establezcan conclusiones.

Propuesta pedagógica de los nuevos materiales
La propuesta didáctica de los materiales de Lengua Materna. Español se organiza en tres 
bloques; cada uno corresponde a un trimestre del ciclo escolar. Para desarrollar el trabajo 
de la asignatura se proponen tres modalidades didácticas, estas son: proyectos, actividades 
puntuales y actividades recurrentes.

La estructura para organizar las actividades es semanal, se comienza con la actividad 
recurrente “Aprendamos a leer y escribir” (para primer grado) o “Ideas para escribir mejor” 
(segundo grado), las cuales favorecen la reflexión y práctica del sistema de escritura y de 
algunos aspectos formales de los textos. Posteriormente, se trabajan actividades relacionadas 
con el desarrollo de los proyectos o actividades puntuales, las cuales pueden extenderse 
en dos o más semanas. Para terminar la semana, se propone trabajar las actividades de 
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la sección “Tiempo de leer”, que presenta propuestas para fortalecer la formación de los 
alumnos como lectores autónomos.

Los libros de texto de Matemáticas, de primer y segundo grados, plantean el aprendizaje a 
través de trayectos; cada uno se conforma por varias lecciones con problemas y actividades 
que abordan conceptos o procedimientos matemáticos que favorecen el logro de los 
Aprendizajes esperados. Dichas lecciones constan de tres momentos: planteamiento del 
problema; resolución de problema, que puede ser un trabajo individual, por parejas, 
equipos, o grupal; y cierre, que consiste en una puesta en común de su interpretación y 
razonamiento alrededor del problema y su estrategia de solución. Aunado a lo anterior, se 
adiciona “un paso más”, que es una invitación a seguir explorando y constituye un nuevo 
problema, pregunta o actividad para seguir profundizando.

Los libros de texto de Conocimiento del Medio están organizados en secuencias didácticas. 
Cada bloque está constituido por cinco o seis secuencias didácticas; cada una presenta seis 
apartados: uno de inicio, tres de desarrollo y dos de cierre. En los apartados de desarrollo 
se presentan las rutinas de pensamiento, planteadas para promover las habilidades de 
indagación científica a través de la exploración, la experimentación y la discusión y 
negociación de ideas. Otras actividades son la representación gráfica, el análisis de recursos 
gráficos y el registro de información. Se espera que a lo largo del trabajo con una secuencia 
didáctica los alumnos construyan, progresivamente, explicaciones sobre los fenómenos 
naturales y sociales que ocurren a su alrededor.

4. Dividan el grupo en tres equipos: uno revisará los materiales correspondientes a la 
asignatura Lengua Materna. Español, otro la asignatura de Matemáticas y el último la 
asignatura de Conocimiento del Medio.

Equipo 1. Lengua Materna. Español

1. Lean el apartado 1, “Las prácticas sociales del lenguaje como enfoque para la 
definición de los contenidos”, del Libro para el maestro. Lengua materna. Español. 
Segundo grado, (p. 11).

a) Comenten: ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje?

b) Revisen el libro de texto e identifiquen ejemplos de actividades que constituyen 
prácticas sociales del lenguaje. Consulten el documento Aprendizajes Clave para 
la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica para 
anotar los nombres usados en este documento de las prácticas identificadas en 
las actividades.

ejemPlos de actIvIdades del lIbro de 
teXto, 2º. grado

PráctIcas socIales del lenguaje
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2. Lean la definición de Aprendizaje esperado:

Los Aprendizajes esperados son “lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar 
el grado escolar”. Dentro de los programas de estudio de educación básica están formu-
lados “en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un 
valor”. En suma, los Aprendizajes esperados se van desarrollando paulatinamente con 
trabajo sostenido a lo largo del ciclo escolar.

Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas  de estudio para la 
educación básica. p. 110

a) Comenten: ¿Cómo se concretan las prácticas sociales del lenguaje a través del 
trabajo con los Aprendizajes esperados?

b) Para mostrar esto, revisen en el bloque 2 del libro de texto de primer grado, las ac-
tividades recurrentes en “Tiempo de leer”. Ejemplifiquen y argumenten cómo se 
llega al logro de un Aprendizaje esperado, mediante esta modalidad de trabajo.

3. Lean, en el Libro para el maestro, Lengua Materna. Español de 2º grado, las páginas 
18 a la 25 del apartado 4, “Enfoque: principios generales de enseñanza de la lengua”. 
Cuando terminen la lectura, reflexionen y comenten:

a) ¿Cuál es la utilidad de los tipos de situaciones didácticas propuestas?

b) ¿Cuáles intervenciones didácticas les resultan útiles o innovadoras para su 
práctica educativa?

c) ¿Qué modificaciones tendrían que hacer en su práctica docente para asegurar el 
desarrollo del lenguaje oral en los alumnos?

d) ¿Qué consideraciones deben tomar en cuenta para el trabajo con grupos  
heterogéneos?

4. En el Libro para el maestro Lengua Materna. Español de 2º grado, lean el apartado 6, 
“El libro de texto del alumno” (pp. 44 y 45).

a) Ejemplifiquen la estructura y distribución de actividades del proyecto “Cuidemos 
el planeta” (pp. 26 a 39, del libro de texto). Consideren que un proyecto, al igual 
que una actividad puntual, puede extenderse a lo largo de varias semanas. 

Para ejemplificar:

• Utilicen un esquema como el siguiente. Incorporen también las actividades  
recurrentes.

• En cada celda anoten el título que aparece en el libro de texto. Fíjense en los 
ejemplos:



25

lunes martes mIércoles jueves vIernes

Ideas para escri-
bir mejor: fiche-
ro de palabras y 
expresiones

Ideas para escri-
bir mejor: fiche-
ro de palabras y 
expresiones

Etapa 2.

Actividad 3. Pro-
ponemos Solu-
ciones

Tiempo de 
leer: Mi libro 
de lecturas

5. Lean las sugerencias didácticas específicas correspondientes a la semana 4 (Libro 
para el maestro, 2º grado, pp. 62 a 66). Hagan esta lectura junto con las páginas 
indicadas del libro de texto.

a) Analicen y compartan qué información les resulta útil para:

• Organizar el grupo.

• Hacer intervenciones didácticas.

• Profundizar en el conocimiento que tienen sobre los contenidos de 
enseñanza.

• Interpretar las producciones de los alumnos para la evaluación formativa.

6. Retomen todos los elementos revisados para integrarlos de manera sintética en una 
presentación que harán al grupo.

Equipo 2. Matemáticas

1. Revisen los trayectos: “Hasta 15”, “Composición y descomposición de configuraciones 
geométricas”, “Más sobre el peso”, “Organización de datos”, del libro de texto 
Matemáticas de primer grado.

2. Seleccionen un trayecto para analizarlo y describir los elementos comunes que 
encuentran entre las lecciones. Utilicen la siguiente tabla para realizarlo.

elementos descrIPcIón

Título

Consigna

Cierre

Un paso más
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3. Identifiquen el tipo de actividades propuestas en las lecciones del trayecto “La 
decena” y registren lo solicitado en una tabla como la siguiente.

actIvIdades

Lecciones Manipulación de 
objetos concretos

Juegos en el salón 
de clases

Juegos fuera del 
salón de clases

Resolución en el 
libro

1. Semillas 
y vasos

X X X X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4. Establezcan la relación entre los elementos curriculares y las lecciones de los libros 
de texto:

elementos currIculares relacIón con los lIbros de teXto

Principios pedagógicos

Propósitos para la educa-
ción primaria 

Enfoque pedagógico 

Eje

Temas 

Aprendizajes esperados

5. Revisen el Libro para el maestro e identifiquen cuáles son los organizadores 
curriculares, propósitos y tiempo de realización.

6. Revisen los materiales educativos de apoyo de primer y/o segundo grado e identifiquen 
en ellos:

a) La estructura y la vinculación con los Programas de estudio.
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7. Construyan con base en el análisis y discusión del equipo, un organizador gráfico, 
en donde expliquen la relación identificada entre las lecciones de los libros y los 
elementos del programa de estudios y preparen la presentación para exponerla al 
grupo.

Equipo 3. Conocimiento del Medio

1. Lean, en el Libro para el maestro de primer grado, los propósitos y el enfoque 
pedagógico de la asignatura (pp. 7, 12 a 14). Escriban en una tabla como la siguiente 
los aspectos que les parezcan más importantes de ambos elementos curriculares:

ProPósItos enFoQue PedagógIco

2. Realicen las siguientes actividades con apoyo del libro de texto Conocimiento del 
Medio. Primer grado.

a) Elijan y analicen una de las siguientes secuencias didácticas:

• “Soy una persona única”, pp. 20-29.

• “Me cuido y cuido el medio donde vivo”, pp. 90-97.

• “Cambio y movimiento”, pp. 142-149.

b) Registren la información solicitada en la siguiente tabla:

momento aPartados ¿cuál es su 
FInalIdad?

InteraccIón de los 
alumnos

Inicio “Lo que pienso”

Desarrollo (Temas de la secuencia)

Cierre

“Integro mis aprendizajes”

“Lo que aprendí”
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c) Lean el siguiente apartado:

Dentro de los tres subtemas que forman parte del desarrollo de las secuencias, se 
pueden encontrar las denominadas “rutinas de pensamiento”. Estas son formas de 
proceder dentro del aula que presentan ciertas características fijas o estables, de 
modo que se implementan siempre de manera similar.

Conforme estas se vayan realizando a lo largo de los bloques, los alumnos 
requerirán, progresivamente, de menos indicaciones por parte del maestro para 
llevarlas a cabo. Una característica esencial de estas rutinas es que promueven 
que el pensamiento, y no la memorización, ocupe un lugar preponderante en 
el salón de clases.

d) Identifiquen en el Libro para el maestro Conocimiento del Medio, primer grado 
(pp. 41 y 42), cuál es la finalidad didáctica de las rutinas del pensamiento y 
escríbanlas en el siguiente esquema:

Exploremos el entorno Experimentemos Círculo de diálogo 

e) Identifiquen otros elementos que forman parte de la secuencia didáctica elegida. 
Elaboren una lista y comenten su finalidad.

f) Exploren los siguientes apartados del Libro para el maestro, relacionados con 
la secuencia elegida en la actividad: “¿Cómo guío el proceso?”, “Pautas para 
evaluar”, “¿Cómo apoyar?” y “¿Cómo extender?” Escriban tres ideas acerca de 
cómo las sugerencias didácticas apoyan el logro de la intención didáctica.

g) Compartan las conclusiones con el equipo.

3. Retomen todos los elementos revisados para integrarlos de manera sintética en una 
presentación que harán al grupo.

 Para cerrar la sesión:

4. Cada equipo debe presentar el análisis de los materiales educativos que analizó.

5. En reunión plenaria comenten las reflexiones y conclusiones en torno a los siguientes 
aspectos:

a) ¿Cómo contribuyen los nuevos materiales educativos al logro de los rasgos del 
perfil de egreso de la educación primaria? Consulten estos rasgos en Aprendizajes 
Clave para la educación integral. Educación primaria. pp. 22 y 23.

b) ¿Cuáles elementos permanecen y cuáles cambian en los nuevos materiales, con 
relación a los anteriores?
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c) ¿Qué relación existe entre el enfoque pedagógico de cada asignatura con los 
nuevos materiales educativos?

d) ¿Qué retos representan estos materiales educativos en la práctica docente?

6. Construyan un organizador gráfico en donde expliquen la relación identificada entre 
las lecciones de los libros y los elementos del programa de estudios, es decir, como se 
reflejan los principios pedagógicos, el enfoque didáctico y los aprendizajes esperados.

7. Asienten sus conclusiones en la bitácora del SIIE Web.

Secundaria

1. Organizados por academias en secundarias generales y técnicas, y en el caso 
de telesecundaria en pareja o equipos del grado que impartirán, identifiquen la 
diversidad de materiales disponibles en línea con el fin de abrir el horizonte de 
opciones que pueden enriquecer las planeaciones. Si es posible, exploren los sitios 
de internet en los que se encuentran estos documentos digitalizados para conocerlos 
más a fondo.

2. Organizados en equipos, de acuerdo con las asignaturas de primer grado que 
disponen de libros de texto, revisen el primer bloque del libro que corresponde a su 
asignatura. Pueden consultarlo en el siguiente link:  http://secundaria.conaliteg.gob.
mx/content/common/consulta-libros-gb/  En el anexo 7 se incluye un ejemplo para 
la asignatura de Lengua Materna. Español.

a) En una hoja tamaño carta tomen las notas que consideren pertinentes, atiendan 
cada uno de los aspectos de la primera columna de la tabla (una hoja por cada 
aspecto). Por equipos peguen esas hojas al frente del salón simulando la siguiente 
tabla.

esPañol matemátIcas bIología hIstorIa geograFía

FormacIón 
cívIca y 

étIca

Aprendizajes 
esperados que 
se desarrollan 
en el primer 
bloque

Organización 
didáctica

Actividades 
específicas

Estrategias 
para evalua-
ción diagnós-
tica, formativa 
y sumativa
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esPañol matemátIcas bIología hIstorIa geograFía

FormacIón 
cívIca y 

étIca

Número de 
sesiones para 
el desarrollo 
de una se-
cuencia

Objeto de 
estudio y 
enfoque peda-
gógico en el 
libro para el 
maestro

Relación entre 
el libro para 
el maestro y el 
libro de texto

3. Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué Aprendizajes esperados se desarrollan en el primer bloque, capítulo, mó-
dulo o unidad?

b) ¿Qué diferencias existen en la forma de trabajar los contenidos de cada libro para 
lograr los Aprendizajes esperados?

c) Dialoguen sobre los recursos de apoyo o “secciones flotantes” que tienen los 
libros y cuáles de ellas podrán usar para la planeación.

d) ¿Qué tipo de evaluación se incluye en el libro? ¿Cómo se desarrolla la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa?

e) ¿Qué aspectos se pueden incorporar en la planeación didáctica en las propuestas 
de trabajo de los libros revisados?

4. Con la información de las dos actividades anteriores completen la siguiente tabla:

¿Cuál es la intención didáctica 
de la primera lección?

¿Cuáles son las interacciones 
entre los alumnos?

¿Cuál es el papel del maestro 
en la promoción de las inte-
racciones entre los alumnos?

¿Cómo se propicia el diálogo 
reflexivo?
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5. Discutan en plenaria sobre la utilidad de los materiales educativos revisados y 
establezcan conclusiones.

6. En equipo, identifiquen los enfoques del componente curricular Formación 
académica (campos y asignaturas) en los programas de estudio.

7. Revisen los materiales educativos de apoyo de primer grado: libro de texto e 
identifiquen en ellos:

a) La estructura de los libros de texto.

b) La vinculación con los programas de estudio.

8. Establezcan la relación entre las lecciones de los libros de texto con:

elementos currIculares relacIón con lIbro de teXto

Principios pedagógicos

Propósitos para la educación  
secundaria

Enfoque pedagógico

Organizadores curriculares  

Aprendizajes esperados

9. Con base en Aprendizajes Clave para la Educación Integral de cada asignatura revisen 
las “Orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación”.

10. Construyan con base en el análisis y discusión de equipo, un organizador gráfico, 
en donde expliquen la relación identificada entre las lecciones de los libros y los 
elementos del currículum, es decir, cómo se reflejan los principios pedagógicos, el 
enfoque, el tema, los aprendizajes esperados, etc.

11. Presenten el trabajo del equipo en plenaria.

12. Registren sus conclusiones en el cuaderno de bitácora de CTE.
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TERCERA SESIÓN
“Educación socioemocional y Autonomía de gestión”

ProPósitos

Que el colectivo:

• Reconozca la transversalidad de la Educación socioemocional en educación básica.

• Reconozca la importancia de impulsar la Autonomía de gestión en beneficio de los 
aprendizajes de los alumnos.

MatErialEs

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la 
educación básica, México, 2017.

• Presentación “Educación socioemocional” de Emiliana Rodríguez Morales.

Productos

Preescolar y primaria

• Acuerdos y compromisos sobre la implementación de la Educación socioemocional en 
el aula.

• Acuerdos comunes sobre la importancia de la Autonomía de gestión.

Secundaria

• Esquema que establezca la relación entre los ámbitos de acción tutorial y las dimensiones 
socioemocionales.

• Ruta crítica para la implementación de la Educación socioemocional en la escuela y en 
el aula.

 La Educación socioemocional
En Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio para la educación básica se reconoce 
la relevancia de que en la escuela se promueva el desarrollo de la dimensión sociocognitiva 
de los estudiantes y el reconocimiento y manejo de sus emociones. La Educación 
socioemocional se incorpora como parte de las Áreas de Desarrollo Personal y Social, 
se orienta a fortalecer comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad para que 
los estudiantes se conozcan a sí mismos, se autorregulen, sean autónomos, empáticos y 
colaborativos.

La tutoría es el mecanismo mediante el cual se puede acompañar a los estudiantes y ayudarlos 
a fortalecer su capacidad socioemocional, cognitiva y académica durante su trayecto por la 
educación secundaria.
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En esta sección se plantean actividades que favorecen un acercamiento a la propuesta 
curricular de Educación socioemocional.

1. Respondan las siguientes preguntas (tienen cinco minutos para anotar sus ideas):

• ¿Qué es Educación socioemocional?

• ¿Cuáles son las habilidades intrapersonales e interpersonales?

• ¿Qué es autoconocimiento?

• ¿Qué es la autorregulación?

• ¿Qué es autonomía?

• ¿Qué es la empatía?

• ¿Qué es la colaboración?

2. Revisen la presentación sobre Educación socioemocional de la Mtra. Emiliana Rodríguez 
Morales,) y respondan las preguntas:

• ¿Qué es la Educación socioemocional?

• ¿Hacia dónde se orienta la Educación socioemocional?

• ¿Qué significa la frase “La Educación socioemocional empieza por mi”?

3. En equipo, discutan y argumenten la siguiente pregunta: 

• ¿Para qué Educación socioemocional en la educación básica? 

4. Revisen “Rasgos del Perfil de egreso”, “Propósitos generales” y “Propósitos por nivel 
educativo” de la Educación socioemocional en la educación básica, y contrástelos con 
sus respuestas de la actividad anterior. (Anexo 8).

5. Elaboren un párrafo en el que se destaquen los aspectos relevantes de los propósitos de 
Educación socioemocional de su nivel educativo.

asPectos relevantes de los ProPósItos de educacIón socIoemocIonal

 



34

6. Analicen en grupo el siguiente párrafo relacionado con la importancia de la Educación 
socioemocional:

Aun cuando los maestros han trabajado y se han preocupado por las emociones de los 
estudiantes, tradicionalmente la escuela ha puesto más atención al desarrollo de las habi-
lidades cognitivas y motrices que al desarrollo socioemocional, porque hasta hace poco 
se pensaba que esta área correspondía más al ámbito educativo familiar que al escolar, o 
que el carácter o la personalidad de cada individuo determinan la vivencia y la expresión 
emocional; no se consideraba que estas dimensiones del desarrollo pudieran ser cultiva-
das y fortalecidas en la escuela de manera explícita. Investigaciones recientes confirman 
cada vez más el papel central que desempeñan las emociones y nuestra capacidad para 
gestionar las relaciones socioafectivas en el aprendizaje. Poder dialogar acerca de los 
estados emocionales, identificarlos en uno mismo y en los demás, y reconocer sus causas 
y efectos, ayuda a los estudiantes a conducirse de manera más efectiva, esto es, autorre-
gulada, autónoma y segura.

“La Educación socioemocional en la Educación Básica” en Aprendizajes Clave para la 
educación integral. Tutoría y Educación Socioemocional. Educación secundaria. Plan y 

programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación (p. 161).

7. Localice los indicadores de logro de una habilidad asociada a las dimensiones 
socioemocionales, reflexionen en torno a la transversalidad de la Educación 
socioemocional y respondan:

• ¿Cómo contribuye mi nivel educativo para preparar a los alumnos hacia el trabajo 
que se hace en los otros niveles?

8. En plenaria presenten el trabajo de equipos.

9. Conformen equipos, por grado o asignatura escolar, para que cada uno desarrolle un 
organizador gráfico con uno de los siguientes temas:

• Ideas centrales del enfoque pedagógico de Educación socioemocional.

• Estructura de los organizadores curriculares y su relación con las tablas de dosificación 
de los indicadores de logro.

• Ideas centrales de las “Orientaciones didácticas” y las “Sugerencias de evaluación 
generales”. 

10. Cada equipo elabora un organizador gráfico con la información obtenida y lo presenta 
en plenaria.

11. Realizar una conclusión de cómo se implementará la Educación socioemocional en el 
aula.

En el caso de preescolar y primaria. Asienten sus conclusiones en las bitácoras del SIIE Web 
y continuen el trabajo en Autonomía de gestión, actividad 19.

Educación secundaria continúa con las siguientes actividades:

12. En los mismos equipos, revisen las dimensiones de Educación socioemocional y anoten 
los aspectos centrales de cada una:
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dImensIones de educacIón socIoemocIonal asPectos relevantes

Autoconocimiento

El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, 
tomar conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y 
emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vín-
culos que se establecen con otros y con el entorno. También implica 
reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades, 
adquirir la capacidad de apreciar y agradecer, e identificar condicio-
nes internas y externas que promueven el propio bienestar.

Autorregulación

La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamien-
tos, sentimientos y conductas, para expresar emociones de manera 
apropiada, equilibrada y consciente, de tal suerte que se pueda 
comprender el impacto que las expresiones emocionales y comporta-
mientos pueden llegar a tener en otras personas y en uno mismo. La 
autorregulación implica modular los impulsos, tolerar la frustración, 
perseverar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar 
las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y situaciones 
de conflicto, manejar la intensidad y duración de los estados emocio-
nales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas 
o no aflictivas. Para ello es fundamental aprender a mantener una 
atención plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser 
auténticos protagonistas de las conductas. 

Autonomía

La autonomía es la capacidad de la persona para tomar decisiones y 
actuar de forma responsable, buscando el bien para sí mismo y para 
los demás. Tiene que ver con aprender a ser, aprender a hacer y a 
convivir. El ejercicio de la autonomía implica poseer un sentido de 
autoeficacia, es decir, de confianza en las capacidades personales 
para manejar y ejercer control sobre las situaciones que nos afectan, 
y un sentido de agencia, es decir, de capacidad para llevar a cabo 
acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo 
y para los demás.

Empatía

La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones inter-
personales sanas y enriquecedoras, ya que nos permite reconocer y 
legitimar las emociones, los sentimientos y las necesidades de otros. 
Es la chispa que detona la solidaridad, la compasión y la reciproci-
dad humana.

[…] En su dimensión cognitiva, posibilita el identificar y comprender 
como legítimas las necesidades y puntos de vista de otros, muchas 
veces contrarios a los propios. Esto supone reconocer los prejuicios  
asociados a la diferencia, es decir, ideas —principalmente negati-
vas—sobre las personas que son diferentes a uno mismo; ideas que 
separan, segregan o excluyen y que es necesario cuestionar para que 
prevalezcan los aspectos positivos que se tienen en común y se valo-
ren las diferencias. En su dimensión afectiva, se entiende como com-
partir afecto y sentir en uno mismo los sentimientos de los demás. 
Esto significa despertar sentimientos de interés y solidaridad, en es-
pecial hacia personas y grupos que sufren exclusión, discriminación 
o cualquier forma de maltrato que vulnera su dignidad como seres 
humanos…
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dImensIones de educacIón socIoemocIonal asPectos relevantes

Colaboración

Es la capacidad de una persona para establecer relaciones interper-
sonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales. 
Implica la construcción del sentido del “nosotros”, que supera la per-
cepción de las necesidades meramente individuales, para concebirse 
a uno mismo como parte de una colectividad. Se aprende a través del 
ejercicio continuo de la comunicación asertiva, la responsabilidad, la 
inclusión, el manejo de conflictos y la interdependencia, que en con-
junto aportan al saber convivir para saber ser y hacer en comunidad.

Fuente: “Dimensiones en Educación socioemocional” en Aprendizajes Clave para la 
educación integral. Tutoría y Educación socioemocional. Educación secundaria. Plan y 

programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, (fragmentos, 
pp. 182 a 201).

13. Compartan en plenaria su producto.

14. Lean las habilidades asociadas a cada una de las dimensiones de Educación 
socioemocional:

dImensIones 
socIoemocIonales

habIlIdades asocIadas a las dImensIones socIoemocIonales

Autoconocimiento

• Atención
• Conciencia de las propias emociones
• Autoestima
• Aprecio y gratitud
• Bienestar

Autorregulación

• Metacognición
• Expresión de las emociones
• Regulación de las emociones
• Autogeneración de emociones para el bienestar
• Perseverancia

Autonomía

• Iniciativa personal
• Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
• Liderazgo y apertura
• Toma de decisiones y compromisos
• Autoeficacia

Empatía

• Bienestar y trato digno hacia otras personas
• Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto
• Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad
• Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o 

discriminación
• Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza

Colaboración

• Comunicación asertiva
• Responsabilidad
• Inclusión
• Manejo de Conflictos
• Interdependencia
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15. Distribuyan una dimensión a cada uno de los equipos y redacten una actividad de 
aprendizaje relacionada con una de las habilidades asociadas y que podría trabajar con 
los estudiantes. Ejemplo:

dImensIón habIlIdades 
asocIadas

actIvIdades PosIbles en el salón de clase

Autoconocimiento Autoestima Autorretrato

Pida a los alumnos que, en una hoja de papel, pon-
gan su nombre y hagan un dibujo de sí mismos. 
Solicite que en el lado izquierdo de esta misma hoja 
escriban tres cosas que les gustan de sí mismos y del 
lado derecho tres cosas que no les gustan.

Fuente: “Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación específicas” en 
Aprendizajes Clave para la educación integral. Tutoría y Educación socioemocional. 

Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y 
sugerencias de evaluación (pp.122).

16. En equipo elaboren un esquema donde se establezca la relación entre los ámbitos de 
acción tutorial con las dimensiones socioemocionales, las cuales pueden ser más de 
una en cada ámbito. Se sugiere elaborar un esquema como el siguiente:

17. Compartan en plenaria su producto.

18. En colegiado, elaboren una ruta crítica para la implementación de la Educación 
socioemocional en la escuela y en el aula. Recuerden incorporarla en la Ruta de Mejora 
Escolar.

Asienten sus conclusiones en el cuaderno de bitácora en secundaria.
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Autonomía de gestión
Las decisiones que como escuela, se habrá de tomar en beneficio de la mejora continua 
se realizarán desde el marco de la Autonomía de gestión, tema que será revisado en este 
apartado.

19. Organizados en parejas resuelvan la situación planteada en el texto “Volando sobre el 
Himalaya”. (Cuentan con 5 minutos).

Volando sobre el Himalaya* Usted viaja en un avión que intentó superar el Hima-
laya, pero el fuselaje no resistió y el avión comenzó a 
fallar para finalmente caer en una de las cumbres.

Los sobrevivientes son únicamente una niña de 9 
años y usted. Ella está herida en una de las piernas y 
no puede caminar. Tienen que moverse, de lo contra-
rio, luego de 20 minutos se exponen a la congelación.

Están a una altura de 6000 metros, por lo que tienen 
que bajar a por lo menos 4000 porque de seguir ahí, 
el oxígeno será insuficiente para sobrevivir por más 
de 2 horas. 

El primer refugio está a cerca de 3 días de camino.

En estas circunstancias, no conseguirá transportar 
más de 33 kilos.

Del avión destrozado quedaron los siguientes objetos útiles:

           Suero contra picaduras de víbora : 5 gramos 

           Chocolate:500 gramos 

           Leche en polvo: 200 gramos 

           Caja de fósforos: 5 gramos 

           Botella de gasolina: 800 gramos 

           Pistola con balas: 1 kilo 

           Carta geográfica: 5 gramos 

           Radio señal: 2 kilos 

           Ropa para frio: 3 kilos 

           Lentes oscuros para nieve: 20 gramos 

           5 metros de cuerda de nylon: 3 kilos  

           Brújula: 20 gramos 

         Botella con bebida alcohólica: 800 gramos 

Seleccione lo que 
llevará para no 
rebasar los 33 kilos y 
organícelo en el 
listado 

La niña pesa 29 Kilos 
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20. Reúnanse con otra pareja para hacer una puesta en común y elaborar una lista única. 
(Tienen otros 5 minutos).

21. En plenaria, hagan la puesta en común de la solución que dieron y comenten el proceso 
vivido para tomar decisiones en cada una de las experiencias, pueden basarse dando 
respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Consideran que tomaron la mejor decisión cuando trabajaron en pareja?

• ¿Cómo vivieron el segundo momento con la incorporación de la otra pareja para 
tomar la decisión?

• ¿Qué opinan de someter a votación la decisión final, en el equipo de cuatro?

• ¿De qué forma el tiempo fue determinante para tomar decisiones en las dos 
experiencias de trabajo?

22. Completen la idea de cada tarjeta:

Tomar decisiones es complejo 
 porque… 

Tomar decisiones en forma 
colectiva representa… 

Tomar decisiones impulsivamente… Las buenas decisiones 
se basan en… 

23. Revisen la siguiente definición tomada del Acuerdo 717 y analicen en equipo las 
implicaciones, según la función que desempeñan, para el logro de la Autonomía de 
gestión. Tomen en cuenta los siguientes conceptos:

• Capacidad de la escuela

• Tomar decisiones
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• Calidad del servicio educativo

Autonomía de gestión

Es la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a 
mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su 
actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende.

Acuerdo núm. 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas 
de Gestión Escolar.

24. En el equipo, contesten la siguiente pregunta:

¿Qué ImPlIca Para el colectIvo ejercer su autonomía?

25. Analicen las condiciones de la escuela de acuerdo con su contexto educativo para 
lograr la Autonomía de gestión y completen la siguiente tabla:

asPectos de análIsIs condIcIones de su escuela

Retos para la toma de decisiones.

Identificación de áreas de mejora.

Decisiones que habrá de impulsar en 
trabajo colaborativo para generar  su Ruta 
de Mejora.

26. Compartan en plenaria su ejercicio y lleguen a acuerdos comunes sobre la importancia 
de la Autonomía de gestión, incorpórenlos en la bitácora del CTE en el SIIE Web, en el 
caso de prescolar y primaria, y en el cuaderno de bitácora en secundaria.
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CUARTA SESIÓN
“Acuerdo para la evaluación”

ProPósitos

Que el colectivo:

• Conozca las principales propuestas para la evaluación de los Aprendizajes esperados, 
acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la 
educación básica.

• Reconozca la congruencia del acuerdo de evaluación con las propuestas de Aprendizajes 
Clave. Plan y Programas de estudio para la educación básica.

• Identifique los desafíos que implica la evaluación formativa en el marco de las “Normas 
generales para la evaluación de los Aprendizajes esperados, acreditación, regularización, 
promoción y certificación de los educandos de la educación básica” (Normas generales 
para la evaluación); así como la importancia de replantear su aplicación como parte de 
la práctica docente.

MatErialEs

• Ravela,P y Picaroni B y Loureiro Graciela (2017). “2. Evaluación formativa y para el 
aprendizaje: conceptos clave, en ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Reflexiones 
y propuestas de trabajo para docentes. (Primera edición). México. SEP. Pp. 147 -157.

• DOF, (7 de junio de 2018) Acuerdo número 12/05/18 Normas generales para la 
evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y 
certificación de los educandos de la educación básica. México.

• DOF, (20 de septiembre del 2013) Acuerdo número 696 Normas generales para la 
evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. México.

• Instrumentos de evaluación del ciclo escolar anterior.

Productos

• Tabla con conclusiones respecto a las áreas de oportunidad, desafíos y acciones sobre 
la implementación del nuevo Acuerdo 12/05/18 sobre Evaluación.

La Evaluación
La evaluación formativa permite a los docentes conocer el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, identificar los apoyos que requieren para alcanzar los Aprendizajes esperados 
y generar criterios para hacer las modificaciones que atiendan las dificultades y obstáculos 
del aprendizaje; a los estudiantes les brinda la posibilidad de conocer sus habilidades para 
aprender y las dificultades para hacerlo de manera óptima; y a los padres de familia o 
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tutores les permite estar al tanto de los avances en los aprendizajes de sus hijos y hacerse 
corresponsables en la tarea educativa.

Para lograr lo anterior, es necesario contar con procesos claros y eficientes de evaluación que 
brinden información a cada uno de los actores involucrados para que se tomen decisiones 
que cumplan con los propósitos educativos. Por esta razón, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Acuerdo de evaluación”.

1. Revisen de manera individual sus instrumentos de evaluación: expedientes personales, 
diarios, entre otros, utilizados durante el ciclo escolar anterior. Contesten:

a) ¿Por qué es importante la evaluación?

b) ¿De qué forma realizaron la evaluación?

c) ¿Qué información obtuvieron? ¿Qué hicieron con dicha información?

d) ¿Han tenido problemas para llevar a cabo la evaluación? ¿Por qué?

Compartan en colectivo y encuentren semejanzas y diferencias. 

Preescolar

Revisen el apartado “Evaluación” en Aprendizajes Clave (pp. 174-176) y el documento 
La evaluación a los niños menores de seis años (Anexo 9). Destaquen las ideas que les 
parezcan más relevantes y comenten en colectivo: 

a) ¿Qué ideas de los textos ayudan a entender mejor? y ¿cómo llevar a cabo el proceso 
de evaluación en los niños de cada grupo?

b) ¿Cuáles son las finalidades de la evaluación en preescolar?

c) ¿Qué consideraciones se deben tener al evaluar a los niños de esta edad? y ¿Qué 
problemas se pueden presentar?

d) ¿Qué instrumentos y estrategias son adecuados para poder dar cuenta del avance en 
los aprendizajes de los niños y las niñas?

e) ¿Por qué y para qué es fundamental documentar los procesos de aprendizaje y de 
intervención en educación preescolar?

f) ¿Qué decisiones se pueden tomar a partir de la evaluación formativa?

g) ¿De qué forma se vincula la evaluación con la planificación?

Contrasten las reflexiones iniciales de la sesión en relación con las respuestas sobre las 
actividades de evaluación que han realizado.

De manera autocrítica deliberen:

a) ¿Han sido congruentes sus acciones de evaluación con los planteamientos revisados?

b) Identifiquen qué prácticas predominantes realizan que no sean congruentes con la 
propuesta de evaluación formativa.
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2. Revisen el Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para 
la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción 
y certificación de los educandos de la educación básica (Anexo 10) y destaquen los 
siguientes aspectos:

• Definiciones.

• Reporte de evaluación. 

• Periodos de evaluación y comunicación de resultados.

• Resultados de las evaluaciones. 

• Escala de calificaciones.

• Promoción.

3. Identifiquen la diferencias entre la evaluación con el Acuerdo 696 (Anexo 11) con el 
Acuerdo 12/05/18. Pueden elaborar una tabla como la siguiente:

IndIcadores acuerdo 696 acuerdo 12-05-18

Propósito

Enfoque

Participantes

Periodos

Escalas de calificaciones

Acreditación, promoción y 
certificación

Diferencias por nivel edu-
cativo

4. Compartan en plenaria sus respuestas 

Preescolar

Comenten: 

a) ¿Qué disposiciones se señalan para la evaluación en la educación preescolar? 

b) ¿En qué partes se relacionan las “Normas generales para la evaluación” con los 
planteamientos de evaluación expuestos en el documento Aprendizajes Clave. 
Educación preescolar (pp. 174-176)?

c) ¿Qué implican en la práctica docente los planteamientos de las “Normas generales 
para la evaluación”?
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5. Realicen la lectura del libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? capítulo 4 apartado 
2 y 3  (Anexo 12)

6. En plenaria, den respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo conciben, los autores a la evaluación formativa?

• Establezcan esta forma de ver la evaluación y la relación con el nuevo acuerdo.

Preescolar

De manera individual, seleccionen y analicen uno de los expedientes de los alumnos. 
Completen una ficha como la siguiente:

Alumna/o:

Campo de Formación Académica:

¿Qué puedo identificar sobre los apren-
dizajes trabajados con los niños?

¿Qué puedo valorar sobre los avances 
del alumna/o?

En equipos, intercambien sus tablas.

a) Comenten si hay acuerdo o desacuerdo respecto a si cuentan con suficiente evidencia 
y fundamentación para la valoración que realizan de los alumnos.

b) Consideren también si los argumentos son congruentes o no con los planteamientos de 
la evaluación formativa que revisaron previamente.

Comenten en grupo:

a) ¿Qué decisiones hay que tomar para evaluar a un niño? ¿Qué consideraciones hay que 
tener para ello?

b) ¿De qué forma influye en los niños ser identidficados en un nivel de logro? 

c) ¿De qué forma la intervención docente influye para la evaluación de los niños?

7. Organizados en equipos, analicen el apartado de “Evaluación de los aprendizajes 
en el aula y en la escuela” en Aprendizajes Clave. Plan y programas de estudio para 
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la educación básica (pp. 123 a 125) y registren en hojas de rotafolio las ideas que 
consideran relevantes de los temas que les asignen:

• Equipo 1: Coherencia entre el Acuerdo 12/05/18 y el Plan y programas 2017.

• Equipo 2: Figuras comprometidas en el proceso de evaluación y su participación.

• Equipo 3: Implicaciones sobre los periodos de evaluación, los niveles de desempeño 
y escalas para valorar los campos, ámbitos y áreas del currículo.

8. Expongan plenaria sus productos.

9. Retomen las conclusiones de las exposiciones y completen la siguiente tabla:

áreas de oPortunIdad y desaFíos Para la 
aPlIcacIón de la evaluacIón FormatIva 

del nuevo acuerdo

accIones Para su adecuada 
ImPlementacIón

Anoten sus conclusiones en la bitácora del CTE en el SIIE Web, en el caso de prescolar y 
primaria, y en el cuaderno de bitácora en secundaria.

Es importante recordar que:

Hay una gran diferencia entre hacer cortes para informar sobre los resultados de la 
evaluación y llevar un proceso permanente de registro sobre los avances de los niños para 
sustentar las valoraciones que se presentan cuando se requiera. Por ello, los docentes 
requieren disponer de información sobre cada alumno del grupo que atienden: notas 
de observaciones que haya realizado durante las actividades, productos de trabajo que 
evidencien algo relevante en su formación, entre otras.
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QUINTA SESIÓN
“Propuesta para la planeación del primer trimestre del 

ciclo escolar”

ProPósitos

Que el colectivo:

• Identifique los componentes básicos para generar una propuesta de planeación 
didáctica.

• Diseñe una propuesta para la planeación del primer periodo escolar (del comienzo del 
ciclo escolar y hasta el final del mes de noviembre).

MatErialEs

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria 1° a 6° Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. Libros para el 
maestro y libros para el alumno 1° y 2° grados.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación Secundaria Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, de las 
diferentes asignaturas.

• SEP, Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación Preescolar. Plan y 
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.

• SEP, Programas de estudio 2011. Educación Básica. Guía para el maestro.

• Libros de texto.

• Libro para el maestro y para la educadora.

Productos

• Planeación didáctica del primer periodo.

 

Planeación didáctica
Uno de los retos a los que las escuelas se enfrentarán en este ciclo escolar es la coexistencia 
de las propuestas curriculares 2011 y 2017. Esto implica la necesidad de reorganizar el 
trabajo en el aula y de esta manera atender lo que se plantea en los Planes y programas, 
como se puede ver en la siguiente tabla:
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Plan y Programas vIgentes ImPlementacIón

Aprendizajes clave. Plan 
y programas de estudio 
orientaciones didácticas y 
sugerencias de evaluación. 2017

PREESCOLAR

Todos los grados

• Campo de Formación Académica 
• Áreas de Desarrollo Personal y Social 
• Ámbitos de Autonomía curricular

PRIMARIA

1º y 2º grados

• Campo de Formación Académica 
• Áreas de Desarrollo Personal y Social 
• Ámbitos de Autonomía curricular

3°, 4º, 5º y 6º grados

• Áreas de Desarrollo Personal y Social 
• Ámbitos de Autonomía curricular

SECUNDARIA

1º grado

• Campo de Formación Académica 
• Áreas de Desarrollo Personal y Social 
• Ámbitos de Autonomía curricular

2º y 3er grado

• Áreas de Desarrollo personal y social 
• Ámbitos de Autonomía curricular

Programas de estudio 2011

PRIMARIA

3º, 4º, 5º y 6º grados 

• Estándares curriculares (Campos de Formación 
para la educación básica)

SECUNDARIA

2° y 3er grado

• Estándares curriculares (Campos de Formación 
para la educación básica)
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1. Lean y comenten el siguiente texto y respondan ¿por qué es necesaria la planeación 
didáctica?

La planeación didáctica consciente y anticipada busca optimizar recursos y poner en 
práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores (tiempo, espacio, 
características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, 
experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del Modelo Educativo, entre 
otros) que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos.

Por su parte la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes 
e identificar sus áreas de oportunidad a la vez que es un factor que impulsa la transfor-
mación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición.

La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente; son dos partes de un 
mismo proceso. Al planear una actividad o una situación didáctica que busca que el es-
tudiante logre cierto aprendizaje esperado se ha de considerar también cómo se medirá 
ese logro. Dicho de otra forma, una secuencia didáctica no estará completa si no incluye 
la forma de medir el logro del alumno.

Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes Clave para la educación integral. 
Educación primaria. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias 

de evaluación, 1º a 6º, México, SEP, 2017, pp. 120-121.

2. Organizados en equipos por docentes del mismo grado o asignatura, revisen el Plan y 
programas de estudio vigentes para el ciclo escolar 2018-2019, el libro y/o guía para el 
maestro y los libros de texto. Tomen en cuenta las orientaciones didácticas y sugerencias 
de evaluación para identificar la información relevante para la planeación didáctica.

Preescolar

Lean los apartados de la tabla que forman parte de Aprendizajes Clave, educación 
preescolar, después completen la siguiente tabla con las ideas que les parezcan más 
relevantes y útiles para iniciar el próximo ciclo escolar.

organIzacIón del trabajo en 
Preescolar

consIderacIones Para InIcIar el 
PróXImo cIclo escolar

“Bienvenida a la escuela” (p. 160)

“Relación con las familias” (pp. 167-
168) 

“La planificación durante el ciclo escolar” 
(pp. 170-173)

“¿Cuándo evaluar?” (pp. 175-176)

“El expediente personal” (p. 176)
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3. En una hoja de rotafolio, definan un formato de planeación didáctica, tomen en cuenta 
los materiales revisados en la actividad anterior además de los siguientes aspectos:

• Las características, intereses, necesidades de aprendizaje y contexto de los alumnos.

• El diseño de actividades acordes con los enfoques de los campos formativos por 
ejemplo: proyectos, actividades recurrentes y actividades retadoras.

• La inclusión y la equidad como elementos fundamentales.

• Los recursos y materiales didácticos y tecnológicos.

• Los ambientes propicios para el aprendizaje.

• Los criterios e instrumentos de evaluación formativa para valorar el aprendizaje de 
los alumnos y ofrecer retroalimentación oportuna.

4. Presenten al colegiado sus propuestas de formato de planeación didáctica para su 
retroalimentación en colectivo.

5. Definan y acuerden en el colegiado, si así lo consideran conveniente, el formato de 
planeación didáctica de la escuela.

En este sentido, es conveniente que el colectivo docente realice un primer ejercicio de 
selección de los Aprendizajes esperados que trabajarán en el primer trimestre del ciclo 
escolar.

6. Seleccionen los aprendizajes esperados de la asignatura que incluirán en el primer 
trimestre. Consideren los propósitos y el enfoque de una asignatura del grado que les 
corresponda.

7. En los mismos equipos, diseñen su planeación didáctica del primer periodo.
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PaRa teRminaR

Durante esta semana, el colectivo docente ha tenido la oportunidad de compartir 
experiencias, comentar dudas e inquietudes, acercarse a los planteamientos curriculares 
de la propuesta 2017, así como vislumbrar retos y compromisos de entrada al nuevo 
ciclo escolar. Asimismo, ha sido espacio de reflexión acerca de las prácticas educativas y 
la importancia de su papel en la generación de experiencias de aprendizaje significativas 
para los alumnos.

Seguramente también han quedado pendientes algunas dudas y cuestiones respecto a los 
contenidos abordados en la guía. La revisión a profundidad, de manera crítica y reflexiva, 
así como el trabajo en colectivo puede apoyar la apropiación e implementación.

Invitamos al colectivo docente a seguir avanzando en el conocimiento de la propuesta 
curricular y los materiales educativos. Para ello, es importante identificar dudas, plantear 
acciones y vislumbrar formas y periodos para el trabajo continuo.

Les invitamos a visitar el sitio www.aprendizajesclave.sep.gob.mx en el que 
periódicamente se suben materiales y documentos con el fin de acompañarles en esta 
nueva etapa. No olviden que su opinión es fundamental por lo que nos gustaría estar 
en contacto con ustedes. Si lo desean, pueden escribir a aprendizajesclave@nube.sep.
gob.mx.  Sus observaciones, dudas, comentarios y sugerencias servirán para mejorar los 
planes y programas de estudio.
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aviSoS de la autoRidad 
educativa FedeRal en la ciudad 

de méxico

Estimadas comunidades educativas

Tutoría

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, les da la más cordial 
bienvenida al presente ciclo escolar 2018-2019, que trae consigo nuevos retos y 
altas expectativas de mejora en la calidad educativa en los diversos ámbitos que 
conforman la Educación Básica en nuestra ciudad.

Una de las primeras actividades que deben ser contempladas, es garantizar que cada 
uno de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso al servicio, cuenten con el 
acompañamiento y asesoría de un docente experimentado que funja como su Tutor; 
por tanto, la AEFCM a través de la CNSPD, como parte al reconocimiento del trabajo 
realizado por los docentes y técnico docentes experimentados, extiende a ustedes la 
cordial invitación para integrarse como tutores en las modalidades presencial y en 
línea, durante el presente ciclo escolar.

Para conocer las convocatorias y participar en la selección correspondiente, consulte 
los siguientes vínculos.

Tutores de nuevo ingreso:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332307/Proceso_de_
Selecci_n_de_Docentes_y_T_cnicos_Docentes_para_funciones_de_Tutor_a.
pdf

Proceso de Regularización:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/332312/Proceso_de_
Selecci_n_de_Tutores_para_personal_en_servicio.pdf
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Aprendizajes Clave para la Educación integral

Para llevar a cabo el proceso de validación del Curso de la Colección de Aprendizajes 
Clave es necesario realizar el siguiente procedimiento:

1. Regístrese en la liga

http://dacm.sepdf.gob.mx/aprendizajes/login.aspx

Verifique que los datos sean correctos porque con ellos se generará la constancia.

Una vez emita la constancia no se podrá hacer corrección de datos, ni reposición 
por extravío.

2. Guarde en un CD el reconocimiento emitido por la Dirección General de 
Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de 
Educación Básica (DGFC) o los productos de las 10 lecciones del curso que 
desarrolló

3. Rotule el CD con los siguientes datos: Nombre completo, CURP, RFC, CCT, y 
nombre del curso a validar.

4. Acuda a un Centro de Maestros (CdM) para entregar el CD y requistar el formato: 
“Entrega de CD para validar curso de la colección de Aprendizajes clave” (este 
formato se entrega en el CdM).

El personal de CdM recibirá el CD y el formato requisitado para proceder a la 
Validación. Al finalizar este proceso, se le entregará la sección “copia del interesado” 
del formato con sello del CdM y nombre de la persona que lo atendió.

5. Revise su correo electrónico, ya que por este medio le informarán la fecha para 
recoger su constancia.

6. Presente en el CdM su identificación oficial y la sección “copia del interesado” 
del formato: “Entrega de CD para validar curso de la colección de Aprendizajes 
clave” para recoger su constancias.

TODOS LOS TRÁMITES SON GRATUITOS
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ANEXOS
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anexo 1 imPlementación del 
PRogRama 2017

Implementación del programa 2017

Material de apoyo: mapa curricular 2011

Mapa curricular 2017

SEP. Programas de Estudio 2011. Guía para el 
maestro. Educación Básica, Primaria, 1º a 6º, 

México, 2011. p. 41

SEP. Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral. Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Básica. México, 2017. pp. 132-133

SEP. Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral. Plan y Programas de Estudio para la 

Educación Básica. México, 2017. p. 17
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anexo 2

Acuerdo número 10/05/18 por el que se emiten los 
lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas 
en el diverso número 592 por el que se establece la 

articulación de la educación básica, para el ciclo 
escolar 2018-2019

ARTÍCULO ÚNICO.- Se emiten los Lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas 
en el Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, para el ciclo 
escolar 2018-2019, los cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo.

Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto indicar el ajuste a las horas lectivas 
señaladas en el Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica (ACUERDO 592). Dicho ajuste permitirá la convivencia en las aulas de los planes 
y programas de estudio establecidos tanto en dicho Acuerdo, como en el Acuerdo número 
12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación 
básica: aprendizajes clave para la educación integral (ACUERDO 12/10/17), durante el 
ciclo escolar 2018-2019.

Segundo. La organización de la jornada escolar se dividirá en periodos lectivos. Todos los 
periodos lectivos se destinarán a la implementación de los planes y programas de estudio 
establecidos en el ACUERDO 592 y el ACUERDO 12/10/17, según corresponda.

Tercero. La duración de cada periodo lectivo en todos los grados de educación primaria y 
secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración 
inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo corresponda a medio periodo lectivo, como es el 
caso de la Educación Socioemocional en primaria, éste tendrá una duración mínima de 30 
minutos. Lo anterior permite a cada escuela realizar los ajustes para considerar los espacios 
destinados a receso escolar, así como para el tiempo de alimentación en las escuelas que 
brindan este servicio.

Cuarto. Los periodos lectivos del componente Autonomía Curricular varían dependiendo 
del tipo de jornada escolar. Dichos periodos se obtienen de restar del total de horas de la 
jornada escolar semanal los periodos lectivos de las asignaturas previstos en los presentes 
lineamientos, de las áreas de Desarrollo Personal y Social, de los recesos y periodos para 
la ingesta de alimentos en las escuelas donde aplique. Para el ejercicio de la Autonomía 
Curricular deberán observarse los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública.

Quinto. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del 
componente Desarrollo Personal y Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo 
de periodos lectivos que habrá de destinarse al componente de Autonomía Curricular, que 
deberán observarse en tercer grado de educación primaria con jornada regular, jornada 
ampliada y tiempo completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:
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Sexto. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del 
componente Desarrollo Personal y Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo 
de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía Curricular, 
que deberán observarse en cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria con jornada 
regular, jornada ampliada y tiempo completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los 
siguientes:

Séptimo. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del 
componente Desarrollo Personal y Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo 
de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía Curricular, 
que deberán observarse en segundo grado de educación secundaria con jornada regular, 
jornada ampliada y tiempo completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:
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Octavo. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del 
componente Desarrollo Personal y Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo de 
periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía Curricular, que 
deberán observarse en tercer grado de educación secundaria con jornada regular, jornada 
ampliada y tiempo completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Noveno. Los maestros asignados al plantel que cuenten con horas disponibles dentro de la 
jornada escolar, las destinarán a atender clubes de Autonomía Curricular.

Décimo. En las escuelas primarias que aún no cuentan con maestro de Segunda Lengua: 
Inglés, se destinarán los periodos lectivos de esta asignatura al componente de Autonomía 
Curricular. En el caso de las escuelas primarias de educación indígena podrán destinar este 
tiempo al campo formativo de Lenguaje y Comunicación.

Décimo Primero. En las escuelas secundarias, las horas docentes de Asignatura estatal y 
Tecnología se asignan al componente Autonomía curricular.

Décimo Segundo. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley.

DOF (7 junio 2018) Acuerdo número 10/05/18 por el que se emiten los Lineamientos de 
ajuste a las horas lectivas señaladas en el diverso número 592 por el que se establece la 

articulación de la educación básica, para el ciclo escolar 2018-2019. México.
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anexo 3

Comparativo de los periodos lectivos semanales entre el Acuerdo 592 (Plan y Programas 
2011) y los Aprendizajes Clave para la Educación Integral (Plan y Programas 2017)

DOF (19 agosto 2011) Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. 
México. pp. 45-53.

SEP (2017) Aprendizaje Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación 
Básica. México. pp. 138-140.
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DOF (19 agosto 2011) Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. 
México.  pp. 45-53.

SEP (2017) Aprendizaje Clave para la Educación Integral. Plan y Programas de Estudio para la Educación 

Básica. México. pp. 141-143. 
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anexo 4  

Cuadro de diagnóstico para seleccionar los proyectos de Autonomía Curricular 
Cédula de madurez organizacional

SEP (2018) Autonomía Curricular. Cédula de madurez organizacional. México, p. 4.



61

anexo 5 mateRialeS de PReeScolaR

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



62

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



63

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



64

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



65

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



66

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



67

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



68

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



69

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



70

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
d

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

8-
26



71

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
du

ca
ci

ón
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

0
1

7
. p

p 
32

-3
4



72

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. E
du

ca
ci

ón
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

0
1

7
. p

p 
32

-3
4



73

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o
ra

. 
Ed

u
ca

ci
ó

n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

66
-6

8



74

SE
P.

 L
ib

ro
 d

e 
la

 e
d

u
ca

d
o

ra
. E

du
ca

ci
ón

 P
re

es
co

la
r. 

M
éx

ic
o,

 2
01

7.
 p

p 
13

3-
13

5
SE

P.
 L

ib
ro

 d
e 

la
 e

d
u

ca
d

o
ra

. 
Ed

u
ca

ci
ó
n
 P

re
es

co
la

r.
 M

éx
ic

o,
 2

01
7.

 p
p 

66
-6

8



75



76

SE
P.

 L
ib

ro
 p

ar
a 

la
 f

am
ili

a.
 E

du
ca

ci
ón

 P
re

es
co

la
r.

 M
éx

ic
o,

 2
01

7.
 p

p 
25

-2
7



77

SE
P.

 L
ib

ro
 p

ar
a 

la
 f

am
ili

a.
 E

du
ca

ci
ón

 P
re

es
co

la
r.

 M
éx

ic
o,

 2
01

7.
 p

p 
25

-2
7



78

anexo 6  mateRialeS de PRimaRia
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anexo 7 mateRialeS de SecundaRia
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anexo 8

Educación socioemocional 

1. rasgos dEl PErfil dE EgrEso

Preescolar

Identifica sus cualidades y reconoce las de otros.

Muestra autonomía al proponer estrategias para jugar y aprender de manera indivi-
dual y en grupo.

Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos.

Primaria

Tiene capacidad de atención. Identifica y pone en práctica sus fortalezas personales 
para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender, desarrollar 
empatía y convivir con otros.

Diseña y emprende proyectos de corto y mediano plazo (por ejemplo, mejorar sus 
calificaciones o practicar algún pasatiempo).

Secundaria

Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros y lo expresa al cuidarse a 
sí mismo y los demás.

Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo.

Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades.

Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales.

2. ProPósitos gEnEralEs

1. Lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, necesidades, 
pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos 
que se establecen con otros y con el entorno.

2. Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar 
conflictos de forma pacífica, a partir de la anticipación y la mediación como estrategias 
para aprender a convivir en la inclusión y el aprecio por la diversidad.

3. Comprender al otro de manera empática y establecer relaciones interpersonales de 
atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo.

4. Fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de decisiones 
fundamentadas.

5. Aprender a escuchar y a respetar las ideas de los otros, tanto en lo individual como en 
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lo colectivo, para construir un ambiente de trabajo colaborativo.

6. Cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, y una percepción de autoeficacia 
tal que le permita al estudiante mantener la motivación para desempeñarse con éxito 
en sus actividades cotidianas.

7. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades y salir de ellas 
fortalecidos.

8. Minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los embarazos no 
deseados, la deserción escolar, el estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia y el 
suicidio, entre otros.

3. ProPósitos Por nivEl Educativo

Propósitos para la educación preescolar

1. Desarrollar un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus emociones.

2. Trabajar en colaboración.

3. Valorar sus logros individuales y colectivos.

4. Resolver conflictos mediante el diálogo.

5. Respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con 
iniciativa, autonomía y disposición para aprender.

Propósitos para la educación primaria

1. Desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y la gestión de las 
emociones; el reconocimiento de las causas y efectos de la expresión emocional; la 
tolerancia a la frustración y la templanza para postergar las recompensas inmediatas.

2. Desarrollar formas de comunicación asertiva y escucha activa.

3. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medioambiente, y la importancia de la 
inclusión como mecanismo para garantizar la igualdad y la paz social.

4. Reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en acciones y 
proyectos colectivos que busquen el beneficio de la comunidad.

5. Fortalecer la autoestima para conducirse con seguridad, respeto y sentido de agencia, 
que es la capacidad para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades de 
vida para sí mismo y para los demás.

6. Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y 
duraderas.

Propósitos para la educación secundaria

1. Fortalecer estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación, de manera que 
favorezcan la atención, necesaria para el desarrollo de funciones ejecutivas consideradas 
esenciales para la cognición.

2. Reforzar la toma de conciencia sobre las propias motivaciones, fortalezas, impulsos, 
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limitaciones; y el sentido de que puede autodirgirse, lo cual es la base de la autonomía 
y la toma de decisiones libre y responsable.

3. Adquirir habilidades y estrategias asociadas a las dimensiones de autoconocimiento, 
autorregulación y autonomía, que les permitan identificar, manejar, valorar y actuar 
conforme a sus propios criterios, intereses y estados emocionales.

4. Enfatizar las habilidades y estrategias para lograr una sana convivencia, que permita 
la colaboración a través de la empatía, el respeto y la gratitud, a fin de alcanzar metas 
comunes en la escuela, familia y sociedad.

5. Desarrollar y poner en práctica la capacidad de actuar hacia quienes exhiben 
sentimientos y conductas empáticas, o contrarias a las propias valoraciones éticas y 
morales.

6. Afirmar la autoestima y acrecentar la capacidad para tomar decisiones conscientes 
y responsables, a fin de visualizar las consecuencias a largo plazo de las decisiones 
inmediatas o impulsivas.

7. Valorar el ser personas de bien, éticas y respetuosas, empáticas y colaborativas, 
resilientes, capaces de mantener la calma y de perseverar a pesar de la adversidad.

8. Contribuir a construir una comunidad en la cual sus integrantes reconozcan vínculos 
emocionales de interacción social y de reciprocidad.

Los propósitos que aquí se presentan se alinean y complementan los propósitos que orientan 
la Educación Socioemocional en la educación media superior, a través del programa 
Construye T En términos estructurales, ambos programas contemplan prácticamente las 
mismas habilidades, de modo que estas se cultiven y evolucionen a lo largo de toda la 
educación obligatoria.

SEP (2017) Aprendizaje Clave para la Educación Integral. Tutoría y Educación 
Socioemocional Educación secundaria. Plan y programas de estudio, orientaciones 

didácticas y sugerencias de evaluación. México. Pp. 68, 74, 80; 163–165.
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anexo 9

La evaluación a los niños menores de seis años
Los estudiosos de la evaluación con niños pequeños plantean la necesidad de tener 
presentes algunas consideraciones, ya sea al ponerlos en situación de evaluación en el aula 
o someterlos a una evaluación externa.

Por ejemplo, destacan que las expresiones del desarrollo de los niños tienen un desenvolvimiento 
variable en el tiempo y distintas en sus manifestaciones concretas, en lo cual influyen tanto las 
particularidades biológicas y psicológicas de cada niño en lo individual, como la influencia 
del medio familiar y cultural en el que se desarrollan. Aunque puede hablarse de tendencias 
y pautas predominantes, su temporalidad es muy variable, tanto en su aparición como en su 
desenvolvimiento. Se insiste en que, dentro de un rango muy amplio, estas variaciones son 
absolutamente normales y no tienen significación como indicador del desarrollo general del 
niño, cuando se realiza un “corte” o una evaluación en un momento dado.

Audrey Curtis señala en Registros y Evaluaciones1 que existen varios problemas que pueden 
presentarse en los niños pequeños al realizar algún tipo de evaluación. Uno de ellos consiste 
en que la familiaridad que van alcanzando los niños que asisten a la educación preescolar, 
es gradual e irregular con las formas de las actividades y las relaciones en el aula. En un aula 
de educación preescolar que funciona positivamente, los niños se están habituando a las 
personas con las que interactúan, tanto la educadora en la que van adquiriendo confianza, 
como con sus compañeros. Aun así, como lo muestra la experiencia de cualquier educadora, 
los niños tienden, por razones totalmente normales a tener comportamientos irregulares, 
e incluso, aparentes regresiones. Muchas experiencias de investigación sobre evaluación, 
han aceptado que sus resultados no son confiables, debido a que introdujeron en el ritmo 
y las formas de la actividad cotidiana un estímulo “de ruptura” frente al cual los niños no 
responden con espontaneidad y seguridad.

Otro problema que se puede enfrentar es que los pequeños muestran tener muchos más 
conocimientos y aptitudes de lo que su lenguaje les permite explicitar, por lo que es posible 
que no contesten, o verbalicen una respuesta que el adulto considere como equivocada 
porque el niño aún no ha desarrollado su vocabulario o no tiene las herramientas adecuadas 
de lenguaje para contestar correctamente (se le dificulta estructurar una idea que exprese 
lo que piensa), también puede suceder que no entienda la pregunta o lo que se le pide es 
completamente nuevo y no sabe cómo hacerlo (situación diferente a no ser capaz de hacerlo).

Otra dificultad se relaciona con la lógica de pensamiento de los niños, si lo que se le 
pregunta no encaja con esta lógica puede negarse a contestar algo que para él no tiene 
sentido. De la misma manera si la tarea que se le pide es aburrida perderá rápidamente el 
interés y se negará a hacerla.

Otras dificultades se refieren a las condiciones o el contexto, si el niño tiene hambre, está 
desvelado o tiene miedo, seguramente se negará a hacer lo que se le pide o no pondrá el 
mismo empeño que si está motivado; un ejemplo muy claro se da cuando se evalúan las 
capacidades de conversación de los niños, no resulta lo mismo si se le observa cuando hay 
una situación de comunicación real con sus compañeros, que cuando se crea una situación 

1 Citado por Secretaría de Educación Pública, Programas y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura 
en educación preescolar. Quinto y sexto semestres, México, SEP, 2002, pp. 177-194.
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artificial con un adulto.

 Parece claro que uno de los resultados del proceso de escolarización es el habituarse a 
ser sometido a situaciones de evaluación, que son claramente situaciones -por naturaleza- 
descontextualizadas. Ese es un aprendizaje que no han realizado los niños que asisten 
a la educación preescolar y que no es conveniente que sea parte de los aprendizajes 
fundamentales en esta etapa de su vida.

En el caso de someter a los niños a una evaluación externa, una experiencia frecuente en la 
investigación y en la evaluación es que el adulto tiene claras expectativas respecto a cuáles son 
las respuestas correctas o adecuadas y supone además que la situación de evaluación es clara 
para los niños. Sin embargo, los niños construyen su propia interpretación de la situación y en 
su caso elaboran respuestas distintas que tienen sentido desde su propia perspectiva, aunque 
con frecuencia difieran de la expectativa del adulto. Diversos investigadores, entre los cuales 
vale la pena mencionar a Urie Bronfenbrenner, John T. Bruer y Michael Siegal, han señalado 
que en una situación artificial de evaluación lo que el niño se pregunta es quién es ese adulto 
que lo está interrogando y por qué le hace preguntas tan fuera de lugar. De ahí que desde 
hace tiempo se prefiera y se le otorgue mucha más confianza a la indagación y a la evaluación 
“naturalista”, que se realiza en situaciones en las que los niños actúan con naturalidad y sólo 
para propósitos muy definidos se recurra a la clásica investigación de laboratorio o clínica.

Otras consideraciones que es necesario destacar se refieren a la evaluación de lo que se 
enseña y cómo se enseña.

Evaluar el desarrollo de capacidades es una tarea compleja, ya que éstas se manifiestan en 
acción; por ello, es esencial centrarse en los procesos y en las estrategias que las niñas y los 
niños utilizan para realizar lo que las actividades les demandan y no en los productos o en 
el conocimiento adquirido. Tratándose de las niñas y los niños pequeños, lo más pertinente 
es utilizar instrumentos que permitan documentar esos procesos y para lograrlo se requiere 
un trabajo continuo, sistemático, de observación y registro sobre su desempeño.

En el proceso de evaluación es relevante que la educadora comprenda el enfoque pedagógico 
de cada campo y área, y tenga claridad sobre cómo aprenden las niñas y los niños, pues de 
ello depende que al observarlos actuando, sepa en qué fijarse (por ejemplo, en el trabajo con 
pensamiento matemático, será importante que observe lo que hacen las niñas y los niños 
para resolver un problema que se les plantea; si se trata de un experimento, la atención 
deberá centrarse en las hipótesis o explicaciones que elaboran, entre otros rasgos).

De este modo, la evaluación del aprendizaje constituye la base para que la educadora, 
sistemáticamente, tome decisiones y realice los cambios necesarios en la acción docente o 
en las condiciones del proceso escolar –en primer lugar, las del aula– que estén a su alcance.

Por todo lo anterior y considerando las recomendaciones que hacen los estudiosos del 
tema, la evaluación de niños pequeños debe realizarse en el contexto de las situaciones a 
las que los niños se van habituando y ser realizada mediante registros reiterados y a lo largo 
de un periodo prolongado por la persona con la que están habituados a trabajar ya que de 
esta manera no se alteran ni las relaciones, ni las formas de trabajo, es decir, debe ocurrir 
con fluidez, con naturalidad, con confianza y sin distracción atencional.

Dirección de Desarrollo Curricular para la Educación Preescolar, La evaluación a los 
niños menores de seis años, México, SEP, 2011. (Documento de trabajo). (…)
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anexo 10

Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las 
normas generales para la evaluación de los aprendizajes 

esperados, acreditación, regularización, promoción y 
certificación de los educandos de la educación básica

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Educación Pública… DOF: 07/06/2018

ARTÍCULO ÚNICO.- Se emiten las normas generales para la evaluación de los aprendizajes 
esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la 
educación básica, las cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor antes del inicio del ciclo escolar 2018-2019.

SEGUNDO.- Queda sin efectos el Acuerdo número 696 por el que se establecen normas 
generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación 
básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2013.

TERCERO.- Se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente 
Acuerdo.

CUARTO.- En el ciclo escolar 2018-2019, la evaluación de las asignaturas que se mantienen 
vigentes del Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación 
Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011 para los 
grados 3o., 4o., 5o. y 6o. de primaria y de 2o. y 3o. de secundaria, se harán siguiendo las 
indicaciones del anexo del presente Acuerdo para el componente de Formación Académica 
y las calificaciones se comunicarán a las familias mediante el mismo Reporte de Evaluación 
en el que se registren los resultados de las unidades curriculares de los componentes 
Desarrollo Personal y Social y de Autonomía Curricular.”

QUINTO.- En tanto las autoridades educativas locales asumen la producción total del Reporte 
de Evaluación a que refiere el anexo del presente Acuerdo, o adopten modelos tecnológicos 
que permitan su emisión electrónica, la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, dentro 
de sus posibilidades presupuestales y técnicas, producirá y distribuirá dichos Reportes de 
Evaluación a las entidades federativas que lo requieran.

SEXTO.- El presente Acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación 
Pública, tomando en cuenta la opinión de las autoridades educativas locales, cuando lo 
considere oportuno a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de los educandos.

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2018.- El Secretario de Educación Pública, Otto René 
Granados Roldán.- Rúbrica.

NORMAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS, ACREDITACIÓN, 
REGULARIZACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 1.- Objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular la evaluación de los 
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aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los 
educandos que cursan la educación básica.

Artículo 2.- Propósito. Las presentes normas tienen el propósito de ofrecer elementos que 
favorezcan la evaluación de los aprendizajes esperados a fin de que los docentes realicen 
dicha tarea en beneficio del aprendizaje de los alumnos y de su práctica pedagógica de 
conformidad con lo siguiente:

La evaluación de  los  aprendizajes de los educandos es parte esencial del proceso pedagógico 
y por ello no debe interpretarse como una carga administrativa;

La evaluación de los aprendizajes esperados de los educandos que llevan a cabo los docentes 
permite identificar lo que aquellos aprenden, sus dificultades y apoyar el mejoramiento de 
su desempeño escolar;

Los educandos deben conocer tanto los criterios para evaluar su desempeño como los 
resultados de sus evaluaciones, a fin de que se den cuenta de lo que aprenden, así como de 
sus dificultades y aporten de sí mismos para superarlas;

La evaluación de los aprendizajes esperados de los educandos debe formar parte de la 
planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de realimentar su práctica 
pedagógica;

El análisis de los resultados de la evaluación del aprendizaje tiene la función de orientar la 
toma de decisiones de docentes, autoridades escolares y de las madres, padres de familia 
o tutores para fomentar la calidad educativa y velar por la vigencia del derecho de todos a 
recibir educación, y

El uso de los resultados de las evaluaciones en el aula orienta las acciones de atención y 
mejoramiento de los aprendizajes según corresponda a los alumnos, madres, padres de 
familia o tutores, docentes y autoridades escolares.

Artículo 3.- Figuras que participan. En la aplicación de las presentes normas, deberá 
garantizarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. Es 
decir, las autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y 
los educandos, a efecto de fomentar el desarrollo armónico de todas las facultades del alumno 
y propiciar que logre todos los aprendizajes esperados del grado que curse, según lo establece 
el Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el Plan y los Programas de Estudio para 
la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral (ACUERDO 12/10/17).

Quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los alumnos deberán informar a las 
autoridades educativas y escolares, según sea el caso, sobre las situaciones que presenten 
los educandos respecto a su condición física, socioemocional, de salud o requerimientos 
especiales para que se tomen las medidas necesarias de tal manera que se propicie y 
garantice su inclusión y aprendizaje en el aula.

Artículo 4.- Alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a 
todas las instituciones educativas públicas y particulares con autorización previa de estudios, 
de los ámbitos federal, estatal y municipal que imparten educación preescolar, primaria y 
secundaria, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación 
indígena, especial, y para migrantes, así como de aquellas requeridas en términos de los 
contextos y las características propias de cada modalidad o servicio educativo, en atención 
a los principios de equidad e inclusión.
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Artículo 5.- Definiciones. Para efectos de las presentes normas se entiende por:

I.- Acreditación. Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los 
conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se 
establece en el ACUERDO 12/10/17.

II.- AEFCM. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo 
desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar 
los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestras/os de educación básica en el ámbito de la 
Ciudad de México.

III.- Aprendizaje clave.  Es  el  conjunto  de  contenidos,  prácticas,  habilidades  y  valores  
fundamentales  que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los 
cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían 
carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida.

IV.- Aprendizajes esperados. Son la concreción de los aprendizajes clave y se formulan en 
términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor.

Cada Aprendizaje esperado define lo que se busca logren los estudiantes al concluir el grado 
escolar, son las metas de aprendizajes de los alumnos, están redactados en la tercera persona 
del singular con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso. Su planteamiento 
comienza con un verbo que indica la acción a constatar, por parte del profesor, y de la cual 
es necesario que se obtenga evidencia para poder valorar el desempeño de cada estudiante.

Los Aprendizajes esperados de los tres niveles educativos se organizan con base en las 
mismas categorías, denominadas organizadores curriculares, esto con la intención de 
mostrar el trayecto formativo de los niños, desde que entran al preescolar y hasta que 
salen de la escuela secundaria, a efecto de dejar clara la progresión y la articulación de los 
aprendizajes a lo largo de la educación básica.

Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada 
vez más complejos. Están descritos, por nivel educativo en el caso de la educación preescolar 
y por grado escolar en los niveles de primaria y secundaria, en el ACUERDO 12/10/17.

V.- Autoridades Educativas. A la SEP y a las Autoridades Educativas Locales.

VI.- Autoridad(es) Educativa(s) Local(es). Al ejecutivo de cada uno de los estados de la 
Federación,… Queda comprendida la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

VII.- Autoridad Escolar. Al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión 
en los sectores, zonas o centros escolares.

VIII.- Calificación. Es el resultado de la evaluación de los aprendizajes esperados expresado 
de acuerdo con una escala numérica o una escala cualitativa de niveles de desempeño que 
se consigna en el Reporte de Evaluación.

IX.- Certificación. Acción por la que una autoridad educativa legalmente facultada, da 
testimonio, por medio de un documento oficial, que se acreditó total o parcialmente un 
grado escolar, nivel o tipo educativo.

X.- Componente(s) curricular(es). En términos de lo dispuesto en el ACUERDO 12/10/2017, 
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los componentes curriculares son tres: Campos de Formación Académica, Áreas de 
Desarrollo Personal y Social y Ámbitos de la Autonomía Curricular.

XI.- Docente(s). Al profesional que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad 
del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en consecuencia, del proceso de enseñanza. 
Es agente directo del proceso educativo en la escuela.

XII.- Educando(s), estudiante(s) o alumno(s). Niña, niño o adolescente con derecho a recibir 
una educación básica integral y de calidad en ambientes inclusivos.

XIII.- Evaluación de logro de aprendizaje. Consiste en la acción de emitir juicios de valor que 
resultan de comparar los resultados de una observación o medición de lo que un alumno 
ha logrado en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con el referente 
fundamental que son los aprendizajes esperados.  Esta  evaluación habrá  de  tomar  en  
cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades en los alumnos. Asimismo, 
tiene la función de conducir a la mejora del aprendizaje, así como a la reflexión sobre el 
mejoramiento de la práctica docente. Esta evaluación será sistemática y periódica, formativa 
o sumativa. Sus resultados serán considerados para adoptar las medidas procedentes en 
apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos.

XIV.- Evaluación formativa. Es un proceso en el cual docentes y educandos comparten 
metas de aprendizaje y evalúan de manera permanente sus avances a través de la obtención 
variada de evidencias. Esto se hace con el fin de identificar las áreas de oportunidad para 
apoyar a los educandos, así como para fortalecer y realimentar la enseñanza y la práctica 
docente. El enfoque de evaluación formativa considera que ésta es parte del trabajo 
cotidiano del aula y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas 
para obtener el máximo logro de aprendizajes.

XV.- Evaluación sumativa. Tiene como finalidad tomar decisiones relacionadas con la 
acreditación y promoción.

XVI.- Indicadores de logro. Pautas de carácter descriptivo y no prescriptivo que señalan 
algunas conductas y actitudes observables, que los niños y adolescentes pueden mostrar como 
resultado de su participación en una situación de aprendizaje. En términos de lo dispuesto 
en el ACUERDO 12/10/17 los programas de estudio del área Educación socioemocional no 
están descritos en términos de Aprendizajes esperados sino de Indicadores de logro.

XVII.- Madres, padres de familia o tutores. Sujetos responsables de hacer que sus hijos 
o pupilos concurran a las escuelas públicas o particulares con autorización previa, para 
obtener la educación preescolar, primaria y secundaria en los términos que establezca la 
normativa vigente.

XVIII.- Nivel(es) de desempeño. Resultado de la evaluación de los Aprendizajes esperados, 
expresado en forma de categorías jerarquizadas, tomando como base el desempeño óptimo 
esperado en los alumnos.

XIX.- Normas de Control Escolar. Conjunto de disposiciones que regulan los procesos de 
inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación que emita, para cada 
ciclo escolar, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP.

XX.- Promoción. Con base en la acreditación y certificación la autoridad educativa 
competente toma la decisión para que un alumno continúe con sus estudios en el grado, 
nivel o tipo educativo siguiente.
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XXI.- Reporte de Evaluación. Es el documento oficial en el que se informa al alumno, así 
como a las madres y padres de familia o tutores y a las autoridades escolares el resultado 
de la evaluación de los aprendizajes esperados según corresponda a cada grado y nivel de 
la educación básica.

XXII.- Regularización. Proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación 
que permitan mejorar el historial académico de los alumnos de educación primaria y 
secundaria.

XXIII.- SEP. A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal.

XXIV.- Unidad(es) curricular(es). Se refiere a las partes que integran los componentes 
del currículo. En los campos de Formación Académica son asignaturas; en las Áreas de 
Desarrollo Personal y Social son áreas y en los Ámbitos de la Autonomía Curricular se 
denominan clubes. 

Artículo 6.- Referentes de la evaluación de logro de aprendizaje. Los referentes de la 
Evaluación de logro de aprendizaje son:

a) Los aprendizajes esperados e indicadores de logro establecidos en el ACUERDO 
12/10/17;

b) Los enfoques pedagógicos de los Componentes curriculares Campos de Formación 
Académica y de las Áreas de Desarrollo Personal y Social, establecidos en el ACUER-
DO 12/10/17.

c) Las orientaciones del ACUERDO 12/10/17 para el componente de Autonomía curri-
cular y los propósitos descritos en el Documento base de cada club, de conformidad 
con los Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la Autonomía Curricular en 
las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional que expida la SEP.

Artículo 7.- Reporte de Evaluación. El docente, en apego al ACUERDO 12/10/17 y con 
base en las evidencias reunidas durante el proceso de evaluación de los aprendizajes de 
los alumnos, registrará en el Reporte de Evaluación sus valoraciones y orientaciones para 
contribuir a mejorar el desempeño de los estudiantes.

La información que se registre en el Reporte de Evaluación es responsabilidad del docente 
de preescolar o primaria; del tutor de grupo en el caso de secundaria, o del director de 
institución educativa pública o particular con autorización previa de estudios y en su caso 
de las autoridades educativas competentes en materia de acreditación y certificación. El 
maestro de telesecundaria es también el tutor del grupo de alumnos que atiende y será el 
responsable de registrar en el Reporte la información correspondiente a cada alumno.

Las valoraciones que se registren en el Reporte de Evaluación deberán estar sustentadas 
en estrategias e instrumentos de evaluación que las figuras mencionadas en el párrafo que 
antecede utilicen para llevar el seguimiento de los aprendizajes de sus alumnos.

Con el fin de garantizar el carácter nacional del Reporte de Evaluación, la SEP establecerá 
las características de su diseño, las cuales se precisarán en las Normas de Control Escolar 
que emita la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. El 
formato podrá ser en papel, en versión digital o en ambos.

Artículo 8.- Contenido del Reporte de Evaluación. Deberá incluir la siguiente información: 
I.- En los tres niveles de la educación básica:
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a) Nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa;

b) Datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se 
realizan los estudios;

c) Nombre de la persona responsable de registrar la información, y

d) En su caso, observaciones o recomendaciones específicas del docente a las madres 
y padres de familia o tutores sobre el apoyo adicional o de atención especializada 
que requieran los alumnos. En particular, para quienes están en situación de  riesgo 
o pertenecen a grupos  vulnerables,  como  los  migrantes,  indígenas,  con  discapa-
cidad  o  necesidades específicas, para tener un mejor desempeño.

II.- En la educación primaria y educación secundaria se incluirán, además, los siguientes 
datos:

a) Las unidades curriculares que conforman los Campos de Formación Académica, 
las Áreas de Desarrollo Personal y Social y los Ámbitos de la Autonomía Curricular 
establecidas en el ACUERDO 12/10/17.

b) Para cada unidad curricular tres calificaciones parciales, una por cada periodo de 
evaluación, y una final, y

c) ….

Además del Reporte de Evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares 
con autorización previa, podrán emitir otros reportes específicos con información para las 
madres y padres de familia o tutores sobre los apoyos que requieran sus hijos o pupilos.

Artículo 9.- Periodos de evaluación y comunicación de resultados.

1. En el marco del ACUERDO 12/10/17, la comunicación de resultados de evaluación a 
las familias se hará en tres periodos, como se indica en la siguiente tabla: 

PerIodos de evaluacIón regIstro y comunIcacIón de los 
resultados de la evaluacIón

PRIMERO

Del comienzo del ciclo escolar y hasta el 
final del mes de noviembre.

Los últimos cuatro días hábiles del mes de 
noviembre.

SEGUNDO

Del comienzo del mes de diciembre y 
hasta el final del mes de marzo.

Los últimos cuatro días del mes de marzo, 
o en su caso, los cuatro días anteriores al 
comienzo de las vacaciones de primavera, 
lo que ocurra primero en el ciclo escolar 
correspondiente.

TERCERO

Del comienzo del mes de abril y hasta el 
final del ciclo escolar.

Los últimos cuatro días hábiles del ciclo es-
colar que corresponda.

2. Los días para la comunicación de resultados y realimentación a los alumnos y a las 
madres y padres de familia o tutores serán señalados en los calendarios escolares del 
ciclo escolar respectivo.
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3. Los docentes registrarán sus valoraciones en el Reporte de Evaluación en cada uno de 
los tres periodos del ciclo escolar correspondiente, indicando a las madres y padres de 
familia o tutores el apoyo que requieren sus hijos o pupilos.

4. La comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de las 
evaluaciones parciales y final, mediante entrega del Reporte de Evaluación, no limita 
su derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos o pupilos en 
cualquier momento. Tampoco limita a los docentes y directivos para convocar a los 
padres de familia o tutores a la escuela cuando lo consideren necesario.

Artículo 10.- Resultados de las evaluaciones. Se expresan en Niveles de Desempeño que 
en el caso que corresponda se pueden asociar a valores numéricos de una escala de 5 a 10.

I.- Para las asignaturas de los campos de Formación Académica y las áreas de Artes y 
Educación Física, cuyos programas de estudio están definidos a partir de aprendizajes 
esperados, los Niveles de Desempeño significan lo siguiente:

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes esperados. Sólo en 
el caso de las asignaturas de los campos de Formación Académica para la educa-
ción primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con una calificación 
aprobatoria de 10.

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes esperados. Sólo en 
el caso de las asignaturas de los campos de Formación Académica para la educación 
primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con las calificaciones apro-
batorias de 8 y 9.

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes esperados. Sólo en el caso 
de las asignaturas de los campos de Formación Académica para la educación pri-
maria y secundaria este Nivel de Desempeño se asocia con las calificaciones apro-
batorias de 6 y 7.

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes esperados. Sólo en el 
caso de las asignaturas de los campos de  Formación Académica para la educación 
primaria y secundaria este Nivel de Desempeño se  asocia  con  una calificación 
reprobatoria de 5.

II.- Para el área de Educación Socioemocional, cuyos programas de estudio están descritos 
en términos de Indicadores de logro, los Niveles de Desempeño no tienen valores numéricos 
asociados y significan lo siguiente:

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente del indicador de logro.

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio del indicador de logro.

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico del indicador de logro.

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente del indicador de logro.

III.- Para los clubes de Autonomía curricular, cuyos aprendizajes están descritos en el 
documento base de cada club, los Niveles de Desempeño no tienen valores numéricos 
asociados y significan lo siguiente:

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes.
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b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes.

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes.

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes.

Artículo 11.- Escala de calificaciones. Los resultados de las evaluaciones de los aprendizajes 
esperados y de los indicadores de logro se expresan considerando el nivel educativo y la 
naturaleza de las unidades curriculares y se reportarán calificaciones de la siguiente manera:

I.- En la educación preescolar la evaluación de los alumnos se expresará de manera cualitativa 
utilizando los Niveles de Desempeño. No se utilizarán en ningún caso las conversiones 
numéricas.

II.- En los niveles de educación primaria y educación secundaria las calificaciones que se 
reporten atenderán a lo siguiente:

a) En las asignaturas de los Campos de Formación Académica se reportará el resultado 
de la evaluación utilizando Niveles de Desempeño, los cuales además se vincularán 
con calificaciones numéricas, utilizando una escala de 5 a 10 como se establece en 
el artículo 10 que antecede. Las calificaciones y los promedios derivados se expre-
sarán en número enteros. La calificación de 5 es reprobatoria. Las calificaciones de 
6 al 10 son aprobatorias.

b) En las Áreas de Desarrollo Personal y Social que incluyen las Artes, la Educación So-
cioemocional y la Educación Física, la  evaluación de resultados, para los tres niveles 
de la educación básica, se expresará sólo de manera cualitativa utilizando los Nive-
les de Desempeño. En este componente, no se asignarán calificaciones numéricas.

c) En los clubes de Autonomía Curricular la evaluación del desempeño se expresará 
de manera cualitativa, utilizando los Niveles de Desempeño. En este componente, 
tampoco se asignarán calificaciones numéricas.

Artículo 12.- La acreditación. Con el fin de que el docente y en su caso la autoridad 
educativa o autoridad escolar competente tome la decisión correspondiente, se establecen 
como criterios la asistencia y la calificación según corresponda a la naturaleza del nivel 
educativo y las unidades curriculares como se describe a continuación:

I.- La asistencia. Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria deberán cubrir 
al menos 80% de asistencia durante el ciclo escolar. En caso de presentarse alguna situación 
extraordinaria o de fuerza mayor que interrumpa la prestación del servicio educativo, o 
bien, que le impida al alumno asistir a la escuela, las autoridades educativas y escolares en 
el respectivo ámbito de sus competencias tomarán las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los aprendizajes esperados establecidos en el ACUERDO 12/10/17.

II.- En la Educación preescolar: Se acreditará el grado escolar utilizando sólo el criterio de 
al menos 80% de asistencia.

III.- En la Educación primaria: El alumno acreditará cada grado escolar según los criterios 
que se describen a continuación:

a) Primer grado se acreditará con al menos el 80% de asistencia.

b) Segundo grado se acreditará con:
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• Al menos el 80% de asistencia;

• Calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas;

• Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo 
Personal y Social, y

• Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos clubes de Autonomía 
Curricular.

c) Tercero, cuarto, quinto y sexto grados se acreditarán con:

• Al menos el 80% de asistencia;

• Calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas;

• Promedio general de 6 en el resto de asignaturas de los campos de Formación 
Académica;

• Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo 
Personal y Social, y

• Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos clubes de Autonomía 
Curricular.

IV.-  En  la  Educación  secundaria:  El  alumno  acreditará  cada  grado  escolar  según  los  
criterios  que  se  describen  a continuación:

a) Al menos el 80% de asistencia;

b) Calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas;

c) Promedio general de 6 en el resto de asignaturas de los campos de Formación Aca-
démica;

d) Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo 
Personal y Social, y

e) Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos clubes de Autonomía Cu-
rricular.

Artículo 13.- La promoción. Con el fin de que la autoridad educativa competente tome la 
decisión correspondiente, se establecen criterios de promoción de un grado a otro y de un 
nivel educativo como se describe a continuación.

I.- En la Educación preescolar: … El educando que acredite el tercer grado será promovido 
al nivel de educación primaria.

II.- En la Educación primaria:

a) El alumno de primero será promovido al segundo grado cuando acredite en los tér-
minos señalados en el artículo 12, fracción III, inciso a) que antecede.

b) En segundo grado, el alumno será promovido a tercero cuando acredite en los térmi-
nos señalados en el artículo 12, fracción III, inciso b) que antecede.

c) El alumno podrá ser retenido en segundo grado de primaria por una sola vez, cuando 
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el docente determine que no logró los aprendizajes esperados de Lengua Materna 
y/o Matemáticas.

d) En tercero, cuarto, quinto y sextos grados, el alumno será promovido al grado escolar 
o nivel educativo siguiente cuando acredite en los términos señalados en el artículo 
12, fracción III, inciso c) que antecede. El alumno podrá ser retenido en cualquiera 
de estos grados cuando no haya la acreditación.

e) Para evitar la repetición, la autoridad educativa local y las autoridades escolares lleva-
rán a cabo mecanismos y acciones de regularización en el tránsito de un grado a otro.

f) En caso de que no se haya cursado el último grado escolar de la educación primaria, 
un alumno podrá acreditarlo con una evaluación general de conocimientos referida 
al 6o. grado, en los términos que para tal efecto establezcan las Normas de Control 
Escolar aplicables.

III.- …

Artículo 14.- Certificación.

a) .. 

b) Certificado de Educación Primaria: Al concluir los estudios de educación primaria, de 
conformidad con los requisitos establecidos en el ACUERDO 12/10/17, la autoridad 
educativa competente expedirá el Certificado de Educación Primaria. Este Certifica-
do podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de 
contenido, diseño y seguridad que al efecto se establezca en las Normas de Control 
Escolar aplicables. Se incluirá información, según corresponda, acerca  de las unida-
des curriculares cursadas en los componentes de Formación Académica, Desarrollo 
Personal y Social y Autonomía Curricular.

c) … 

Artículo 15.- Acreditación y promoción anticipada. Los alumnos con aptitudes sobresalientes 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Normas de Control Escolar aplicables 
y previa evaluación, podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una 
edad más temprana de la establecida o bien, omitir el grado escolar inmediato que les 
corresponda, en el mismo nivel educativo.

Artículo 16.- Casos de interpretación, duda o no previstos. La SEP, por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular interpretará las presentes normas, y asesorará y 
resolverá las consultas que en la materia se le formulen.

DOF (7 junio 2018) Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas 
generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, 

promoción y certificación de los educandos de la educación básica. México.
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anexo 11

Acuerdo número 696 por el que se establecen normas 
generales. Para la evaluación, acreditación, promoción 

y certificación en la educación básica
Artículo 1o.- Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto regular la evaluación, acreditación, 
promoción y certificación de los alumnos que cursan la educación básica.

De manera particular, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal diseñará e 
implementará procesos de evaluación, acreditación, promoción y certificación diversificados 
y articulados con los principios establecidos en el presente Acuerdo, para la población 
escolar tanto indígena como migrante, que permitan ofrecer una educación con pertinencia 
social, lingüística y cultural.

Artículo 3o.- Componentes que debe considerar la evaluación: La evaluación se basará en la 
valoración del desempeño de los alumnos en relación con los aprendizajes esperados y las 
actitudes que mediante el estudio se favorecen, en congruencia con los enfoques didácticos 
de los programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, la 
evaluación tomará en cuenta las características de diversidad social, lingüística, cultural, 
física e intelectual de los alumnos.

Toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje, así como a detectar y 
atender las fortalezas y debilidades en el proceso educativo de cada alumno.

Artículo 4o.- Definiciones: Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

Evaluación: Acciones que realiza el docente durante las actividades de estudio o en otros 
momentos, para recabar información que le permita emitir juicios sobre el desempeño de 
los alumnos y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje.

Acreditación: Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los 
conocimientos y habilidades necesarias en una asignatura, grado escolar o nivel educativo.

Promoción: Decisión del docente sustentada en la evaluación sistemática o de la autoridad 
educativa competente en materia de acreditación y certificación, que permite a un alumno 
continuar sus estudios en el grado o nivel educativo siguiente.

Certificación: Acción que permite a una autoridad legalmente facultada, dar testimonio, 
por medio de un documento oficial, que se acreditó total o parcialmente una unidad de 
aprendizaje, asignatura, grado escolar, nivel o tipo educativo.

Artículo 5o.- Reporte de Evaluación: Se establece como el documento que avala oficialmente 
la acreditación parcial o total de cada grado y nivel de la educación básica.

La información registrada en el Reporte de Evaluación, será responsabilidad del docente o 
director de la institución educativa pública o particular con autorización, así como, en su 
caso, de las autoridades educativas competentes en materia de acreditación y certificación.

Con el fin de garantizar el carácter nacional del Reporte de Evaluación, la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal establecerá las características de diseño.
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El Reporte de Evaluación podrá expedirse en versión impresa o electrónica, de acuerdo 
a lo que establezcan las normas de control escolar que al efecto emita la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal.

Artículo 6o.- Contenido del Reporte de Evaluación: Deberá incluir la siguiente información:

En los tres niveles de la educación básica:

Datos generales del alumno;

Datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan 
los estudios;

Observaciones y/o en su caso, recomendaciones específicas del docente a los padres de 
familia o tutores, referentes a los apoyos que requiera el alumno para mejorar su desarrollo 
o desempeño académico, y

Al término de la educación preescolar se deberá asentar en el Reporte de Evaluación: 
“CONCLUYÓ LA EDUCACIÓN PREESCOLAR”.

En el Reporte de Evaluación de la educación primaria y educación secundaria se incluirán, 
además, los siguientes datos:

Asignaturas establecidas en el plan de estudios;

Cinco calificaciones parciales, cuando éstas se encuentren disponibles y el promedio final 
de calificaciones por asignatura y grado escolar, y

En el Reporte de Evaluación de educación primaria indígena, los alumnos que cursen la 
asignatura de lengua indígena como lengua materna cursarán el español como segunda 
lengua.

Además del Reporte de Evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares 
con autorización, podrán emitir otros reportes específicos con información a los padres de 
familia o tutores sobre los apoyos que requieren sus hijos o pupilos.

Artículo 8o.- Escala de calificación y momentos para informar a los alumnos y padres de 
familia en la educación primaria y educación secundaria: En apego a los programas de 
estudio y con base en las evidencias reunidas durante el proceso educativo, el docente 
asignará a cada estudiante una calificación en una escala de 5 a 10. Además, el docente 
hará un informe de cada uno de sus alumnos que necesiten apoyo fuera del horario escolar, 
en escritura, lectura o matemáticas, para que juntos, la escuela y la familia, realicen las 
acciones necesarias que le permitan al alumno avanzar al nivel de sus compañeros de 
grupo.

Las calificaciones y los promedios que de las evaluaciones se generen, por asignatura, grado 
escolar o nivel educativo, se expresarán con un número truncado a décimos.

El registro de información en el Reporte de Evaluación para comunicar a los padres de 
familia o tutores sobre los resultados de la evaluación y apoyos que requieren sus hijos o 
pupilos, se señala enseguida:
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bIm. PerIodo de evaluacIón regIstro y comunIcacIón 
de los resultados de la 

evaluacIón
Del inicio del ciclo escolar al mes de 
octubre.

Antes de que concluya el mes de octubre.

De noviembre a diciembre de cada 
ciclo escolar.

Antes de que inicie el periodo de vaca-
ciones.

De enero a febrero de cada ciclo es-
colar

Antes de que concluya el mes de febrero.

De marzo a abril de cada ciclo esco-
lar

Antes de que concluya el mes de abril.

De mayo al fin del ciclo escolar. Las calificaciones se deben comunicar 
durante los últimos cinco días hábiles del 
ciclo escolar correspondiente

El conocimiento de los resultados parciales por parte de los padres de familia o tutores no 
limita su derecho a informarse sobre el aprovechamiento escolar de sus hijos o pupilos en 
cualquier momento del ciclo escolar.

Artículo 9o.- Entrega de resultados finales de asignatura o grado: A fin de garantizar el 
debido cumplimiento del calendario escolar y de evitar que durante los últimos días de cada 
ciclo se presenten situaciones de ausentismo, suspensión

de clases, inactividad en las escuelas o incluso la realización de actividades distintas a las 
contenidas en el plan y los programas de estudio, las instituciones educativas públicas y 
particulares con autorización deberán sujetarse a lo siguiente:

En los grados de 3o. de primaria a 3o. de secundaria se aplicará un examen final que servirá 
para calificar el quinto bimestre. Dicho examen deberá aplicarse diez días hábiles antes de 
la terminación del ciclo escolar en el caso de primaria, y quince días hábiles antes de la 
terminación del ciclo escolar en el caso de secundaria.

El examen final podrá ser elaborado por el Consejo Técnico Escolar, por el Consejo Técnico 
de Zona o por la autoridad educativa local y se hará con preguntas abiertas que muestren 
los aprendizajes más relevantes de los alumnos, respecto a la totalidad de las asignaturas 
cursadas.

La calificación del examen final, el promedio de grado y, en su caso, el promedio de nivel 
educativo, serán entregados por los docentes a la Dirección de la escuela y comunicados a 
los padres de familia o tutores, a más tardar el último día del ciclo escolar.

En las normas de control escolar que al efecto emita la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, se especificarán criterios generales aplicables a este examen final.

Artículo 10.- Promedio final de asignatura: Será el promedio de las calificaciones obtenidas 
en cada uno de los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar.

Artículo 11.- Promedio final de grado escolar: Será el resultado de sumar los promedios 
finales de las asignaturas y dividirlo entre el número total de asignaturas que se establecen 
para cada grado de la educación primaria y educación secundaria en el plan de estudios de 
educación básica.
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Artículo 12.- Alerta y estrategias de intervención: A partir del segundo bimestre de la 
educación primaria y secundaria, el docente deberá registrar en el Reporte de Evaluación, 
si existen riesgos de que el alumno no alcance los aprendizajes previstos en el ciclo escolar 
o de que no sea promovido al siguiente grado o nivel educativo, así como en su caso, la 
estrategia de intervención a seguir en los términos previstos en este Acuerdo y en las normas 
de control escolar correspondientes.

Artículo 14.- Promedio final de nivel educativo: En el caso de la educación primaria, es la 
suma de los promedios finales de los seis grados que conforman el nivel, dividida entre seis. 
Para la educación secundaria, es la suma de los promedios finales de los tres grados que 
conforman el nivel, dividida entre tres.

Artículo 15.- Acreditación de asignatura: Se tendrán por acreditadas las asignaturas de 
educación primaria y educación secundaria establecidas en el plan de estudios de educación 
básica, cuando se obtenga un promedio final mínimo de 6.0.

Artículo 16.- Criterios de acreditación de grado o nivel educativo: Se establecen para cada 
periodo de la educación básica, (1º a 3º de preescolar, 1º a 3º de primaria, 4º a 6º de 
primaria y 1º a 3º de secundaria) los siguientes criterios de acreditación y de promoción de 
grado o nivel educativo:

16.2.- Segundo periodo: educación primaria.

grado 
escolar

crIterIos de 
acredItacIón

crIterIos de PromocIón de grado

Primero La acreditación de primer 
grado de la educación 
primaria se obtendrá por 
el solo hecho de haberlo 
cursado.

La acreditación de se-
gundo o tercer grado 
se obtendrá al tener un 
promedio final mínimo 
de 6.0

El alumno que concluya primer grado, será promo-
vido a segundo grado.

Segundo

En los grados segundo y tercero de la educación 
primaria, el alumno será promovido al siguiente 
grado, cuando:

Acredite todas las asignaturas del grado cursado, o

Cuando obtenga un promedio final mínimo de 6.0 
en el grado cursado, aun si no acredita el total de 
asignaturas.

Tercero

Cuando el alumno no se encuentre en alguno de 
los supuestos anteriores, podrá ser promovido al si-
guiente grado o retenido en el mismo grado, según 
lo determine conveniente el docente. En caso de 
que el docente determine la promoción del menor, 
ésta podrá condicionarse a la suscripción por parte 
de los padres de familia o tutores, de los compro-
misos necesarios para brindar apoyo al menor, en 
los términos previstos en las normas de control 
escolar aplicables.

La determinación de no promover a un alumno po-
drá adoptarse por el docente, por una sola vez du-
rante el segundo periodo de la educación básica. 
Esto implica que un alumno retenido en segundo 
grado, ya no podrá ser retenido en tercer grado. De 
igual forma, un alumno no podrá ser retenido en 
segundo o en tercer grado por más de una ocasión
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16.3.- Tercer periodo: educación primaria.

grado 
escolar

crIterIos de 
acredItacIón

crIterIos de PromocIón de 
grado

Cuarto Cuando el alumno tenga 
un promedio final mínimo 
de 6.0 en cada asignatura, 
acreditará el grado cur-
sado. 

Esto es aplicable para los 
grados cuarto, quinto y 
sexto de la educación 
primaria.

En los grados cuarto y quinto de la educación 
primaria, el alumno será promovido al siguiente 
grado, cuando:

a) Acredite el grado cursado, o

b) Alcance un promedio final de grado mínimo 
de 6.0 y presente un máximo de dos asignaturas 
no acreditadas.

En este caso, el alumno, los padres de familia 
o tutores, con orientación del docente o una 
“promoción con condiciones” en los términos 
establecidos en las normas de control escolar 
aplicables.

Quinto

Sexto

El alumno será promovido a la educación secun-
daria, cuando:

a) Acredite el sexto grado, o

b) Acredite una evaluación general de conoci-
mientos del sexto grado de la educación prima-
ria, en los términos establecidos en las normas 
de control escolar aplicables.

Artículo 17.- Apoyos adicionales: El Reporte de Evaluación incluirá recomendaciones sobre 
el apoyo que padres de familia o tutores y docentes deberán proporcionar a los alumnos que, 
en términos del artículo anterior, sean promovidos de grado sin haber acreditado el total de 
asignaturas del grado previo, o para los no promovidos que deban cursar nuevamente un 
grado escolar.

Artículo 18.- Acreditación y promoción anticipada: Los alumnos con aptitudes sobresalientes 
que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la acreditación, 
promoción y certificación anticipada, podrán ser admitidos a la educación primaria o 
secundaria a una edad más temprana de la establecida o bien, omitir el grado escolar 
inmediato que les corresponda, en el mismo nivel educativo.

Artículo 19.- Certificado de Educación Primaria: Al concluir los estudios de educación 
primaria, de conformidad con los requisitos establecidos en el plan y los programas de 
estudio, la autoridad educativa competente expedirá el Certificado de Educación Primaria. 
Este Certificado podrá expedirse en versión impresa o electrónica y deberá sujetarse a las 
características de contenido, diseño y seguridad que al efecto establezca la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal en las normas de control escolar aplicables. Artículo 
21.- Normas de control escolar: En los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, 
promoción, regularización y certificación se aplicarán las disposiciones establecidas en 
las normas de control escolar que emita, para cada ciclo escolar, la Dirección General 
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, unidad administrativa que será responsable de atender los casos de 
interpretación, duda o no previstos en el presente Acuerdo.
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Artículo 22.- Innovaciones locales: Previo registro ante la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 
las autoridades educativas locales, podrán adaptar lo previsto en el presente Acuerdo a 
los contextos locales y desarrollar proyectos de innovación en materia de evaluación, 
acreditación, promoción y certificación, en tanto ello no afecte el tránsito nacional e 
internacional de educandos, ni el carácter nacional de la educación básica.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Queda sin efectos el Acuerdo Secretarial número 648 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2012, así como el Acuerdo que lo modificó, 
número 685, publicado en el referido órgano informativo el 8 de abril de 2013.

QUINTO.- Transcurrido un año de la entrada en vigor del presente Acuerdo, será revisado 
por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en coordinación con las 
autoridades educativas locales, a efecto de evaluar su aplicación y, en su caso, publicar en 
el Diario Oficial de la Federación las actualizaciones correspondientes.

México, D.F., a 11 de septiembre de 2013.- El Secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

DOF (20 septiembre 2013) Acuerdo número 696 por el que se establecen normas generales 
para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica. México
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anexo 12

Libro ¿Cómo mejorar la evaluación en 
el aula? Pedro Ravela Beatriz Picaroni 

y Graciela Loureiro

2. Evaluación forMativa y Para El 
aPrEndizajE: concEPtos clavE

Tal como señalamos en la introducción, en la 
educación es tradicional la distinción entre 
evaluación formativa y evaluación sumativa. 
Esta distinción fue acuñada por Michael Scriven 
en 1967 para destacar el rol de la evaluación 
en el mejoramiento continuo del currículo, no 
de las pruebas en sí mismas (Wiliam, 2011). 
A las evaluaciones que tenían esta finalidad 
las llamó formativas, en tanto que denominó 
sumativas a las evaluaciones diseñadas para 
que las autoridades tomaran la decisión de si un 
currículo era apropiado como para ser adoptado 
en un sistema escolar. En 1969 Bloom aplicó 
esta distinción a las pruebas que se utilizaba n 
las aulas, denominando como formativas a las 
evaluaciones cuya finalidad es dar devolución 
y orientación a docentes y estudiantes, como 

apoyo a cada etapa del proceso de aprendizaje (Wiliam, 2011). Las diferenció de las 
evaluaciones dirigidas a calificar a los estudiantes y, por tanto, a establecer a través de 
categorías o números, el logro alcanzado por cada estudiante en los contenidos de un curso. 
En 1971 Bloom y otros agregaron que un elemento central de la evaluación formativa es que 
sea empleada por el docente para tomar decisiones con respecto a su enseñanza, de modo 
de adaptarla en función de lo observado (Martínez Rizo, F; 2012).

En 1989, Sadler incorporó un elemento más: que la información recabada no solo debía 
ser utilizada por el docente, sino también, por los propios alumnos, para mejorar su 
desempeño. El carácter formativo de la evaluación, por tanto, no es algo intrínseco a la 
actividad propuesta, sino que refiere al uso que se hace de la información recogida. Este uso 
involucra tanto a docente como a, los propios estudiantes, a través de la autorregulación de 
sus procesos de aprendizaje (Sandler, 1989).

Mas recientemente un importante grupo de investigadores, integrado entre otros por Paul 
Black, Dilan Wiliam, Susan Brookhart y Rick Stiggins, incorporaron al concepto de evaluación 
formativa un componente de “motivación del alumno para aprender” (Martínez Rizo, F. 
2012). Al respecto Brookhart (2008) señala que, si se aplica adecuadamente la evaluación 
en el aula puede motivar a los estudiantes renuentes e involucrar a los desinteresados. Para 
ello es muy importante la capacidad que tengamos los docentes para “ponernos en los 
zapatos de los estudiantes”. 
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“El poder la evaluación formativa reside en su enfoque de atención tanto a los factores 
cognitivos como a los motivacionales. Una buena evaluación formativa proporciona a los 
estudiantes información que necesitan para entender dónde están en su aprendizaje (el 
factor cognitivo) y desarrolla sentimientos de control de los estudiantes sobre su aprendizaje 
(el factor de motivación). Precisamente porque lo sentimientos de autoeficacia de los 
estudiantes están involucrados, la retroalimentación aun bien intencionada puede ser muy 
destructiva si el estudiante lee el guion de una manera no intencional: Por ejemplo, a partir 
de una devolución; una estudiante puede pensar ‘¡yo sabía que era estúpida!’ No todos los 
comentarios bien intencionados tienen elementos positivos la situación de comunicación 
tiene una gran importancia” (Brookhart, 2008: 54).

En los últimos años algunos autores han reelaborado la distinción entre evaluación formativa 
y sumativa, utilizando las expresiones evaluación del aprendizaje y evaluación para el 
aprendizaje, indicando en el primer caso se está intentando valorar lo que los estudiantes 
han logrado, en tanto que el segundo la evaluación es parte intrínseca de los procesos de 
enseñar y aprender.

2.1. Dos lógicas diferentes

La evaluación formativa ha sido pues caracterizada de diversas maneras: por el tipo de 
instrumentos que utiliza, por el momento en que se realiza y por el foco en los procesos más 
que en los resultados. Sin embargo, lo que define la distinción entre evaluación formativa y 
evaluación sumativa, y las constituye en dos formas de evaluación esencialmente distintas, 
es su finalidad. Según afirmamos más arriba, la evaluación formativa tiene como finalidad 
movilizar el aprendizaje y es parte de los procesos de enseñar y de aprender – como veremos 
un poco más adelante, es el puente entre ambos-.

La evaluación sumativa tiene como finalidad certificar el aprendizaje, dar cuenta en forma 
pública de lo logrado por cada estudiante. La distinción entre ambas, por tanto, no radica 
en los instrumentos, ni en el momento en que se realiza, ni en los aspectos evaluados. Un 
examen puede ser utilizado de manera formativa, si no va a ser calificado, para constatar 
lo logrado por los estudiantes hasta ese momento y decidir cómo avanzar. De la misma 
manera, la observación de los procesos de trabajo de un estudiante a lo largo del tiempo, 
puede ser utilizada como elemento de juicio para calificarlo o certificar su nivel de logro.

Como consecuencia de esta diferencia en sus finalidades, ambas evaluaciones tienen 
lógicas diferentes y efectos diferentes en los estudiantes. Una misma actividad puede 
generar actitudes y comportamientos distintos en los estudiantes, según si será calificada 
o no. Schepard (2006) señala que el uso excesivo de las calificaciones, que se incrementa 
especialmente a la pasar de primaria a secundaria, tienen como efecto principal que las 
notas y no el aprendizaje, se conviertan en el objetivo central de los estudiantes. 

“La evaluación sumativa y la calificación constituyen una seria amenaza para los 
objetivos de aprendizaje declarados por la evaluación formativa. De acuerdo con 
descubrimientos de la literatura motivacional y de estudios de maestros y estudiantes, 
las prácticas de las calificaciones pueden minar el proceso de aprendizaje de varias 
maneras. En primer lugar, las pruebas y las tareas calificadas comunican lo que es 
importante aprender. Si estas mediciones divergen de las metas del aprendizaje 
que se valora, entonces los estudiantes concentran su atención y esfuerzo solo en 
la porción calificada del currículo. Segundo, el uso de calificaciones colmo premio 
o como castigo puede socavar la motivación intrínseca de aprender. Tercero, a 
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aquellos estudiantes para quienes los criterios de las calificaciones les parecen 
fuera de su alcance, estas pueden reducir su esfuerzo y su ulterior aprendizaje 
“(Chepard, L., 2006: 30).

Según vimos al caracterizar las técnicas de evaluación en la región, los docentes tenemos 
una clara tendencia a calificar continuamente las actividades de los estudiantes. La 
evidencia recogida muestra que solemos calificar todos los trabajos que proponemos a 
nuestros alumnos, así como otros aspectos de su desempeño. Esto seguramente responde a 
las múltiples demandas que recibimos tanto de carácter institucional como social. Muchas 
veces la exigencia de las autoridades y de muchos padres respecto a que todos los trabajos 
escritos de los niños sean corregidos por el maestro, provoca que la misma se canalice a 
través de una nota, porque ello requiere menos tiempo del que implica hacer aportes y 
comentarios personalizados a cada estudiante. En la educación media el tiempo del docente 
es aún más limitado, porque la cantidad de estudiantes que cada uno tiene a su cargo es 
mucho mayor. De ahí que la cantidad de trabajos que cada profesor debe revisar es mucho 
mayor que en primaria.

Más allá de las normas institucionales y del problema del tiempo, los propios alumnos 
nos reclaman que califiquemos los trabajos que nos entregan. Esto es parte de una cultura 
escolar, de la que formamos parte y que contribuimos a recrear con nuestras prácticas, 
porque no hemos sabido desarrollar otras maneras de informar a los estudiantes sobre sus 
desempeños. En cierto modo, nosotros mismos hacemos a los estudiantes “adictos” a las 
notas.

Han aprendido a sacar conclusiones rápidas sobre su desempeño a partir de las mismas, 
más allá de que no les sean de mucha utilidad para saber qué hacer para avanzar en sus 
aprendizajes.

“El modelo de evaluación formativa e investigación sobre la motivación sostiene que la 
calificación podría socavar la orientación de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, 
para conseguir que la evaluación formativa sea realmente para el aprendizaje, tal vez los 
maestros necesiten posponer otorgar calificaciones, o usarlas solo cuando el estudiante se 
autoevalúe, y como calificaciones hipotéticas que ayuden a los estudiantes a permanecer 
centrados en la retroalimentación sustantiva. Pero lo cierto es que los maestros deben evitar 
interrumpir y juzgar como si ya estuviera terminada la calidad del aprendizaje que aún está 
en marcha” (Chepard, L., 2006:37).

En la misma línea, Chappuis (2009) señala que asignar notas, puntajes o calificaciones a 
todo lo que el alumno hace, desvirtúa el sentido de las acciones realizadas con intención 
formativa, ya que los alumnos se sienten amenazados por las consecuencias que pueden 
tener en su trayectoria académica, por lo cual a menudo tratan de enmascarar sus 
equivocaciones, quitándonos ricos insumos para ayudarlos a avanzar.

Wiliam (2011) sostiene que la asignación y entrega de las calificaciones a los estudiantes 
debería ser lo menos frecuente posible: una vez en cada bimestre en la educación media 
superior, una vez al año en la media básica, en forma completamente ocasional en la 
enseñanza primaria -de hecho, existen escuelas y propuestas pedagógicas que funcionan 
sin notas-. Kohn (1994, citado por Willian 2011) expresó el siguiente principio: “nunca se 
debe dar una calificación a los estudiantes mientras están en el proceso de aprendizaje”, 
porque ni bien el estudiante recibe la calificación, el aprendizaje se detiene.

Por tanto, si queremos lograr un mayor involucramiento de los estudiantes con el aprendizaje, 
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deberíamos buscar otros modos de informarles acerca de su desempeño, distintos de las 
calificaciones. Esto requiere desarrollar herramientas para la evaluación formativa y la 
realización de devoluciones adecuadas, tema sobre el que trabajaremos a lo largo de este 
capítulo. El problema de las calificaciones y la certificación lo analizaremos en el capítulo 
siguiente.

2.2. Valoración, orientación, retroalimentación y devolución

Para desarrollar una estrategia de evaluación formativa es importante partir de la distinción 
entre tres conceptos clave: valoración, orientación y retroalimentación o devolución 
(Wiggins, 1998). Los docentes tendemos a brindar a los estudiantes muchas valoraciones, 
pocas orientaciones y casi nada de devoluciones -en el sentido que vamos a explicar a 
continuación-. Las calificaciones son una forma de valoración. Expresan un juicio de valor 
que da a los estudiantes una pista acerca de que tan cerca o lejos estuvieron de lo esperado. 
Pero como ni los criterios de logro ni el significado sustantivo de cada calificación suelen 
estar explícitos, el estudiante solo puede saber si está cerca o lejos de lo que pretendía el 
docente y si esta mejor o peor que sus compañeros.

Muchas veces los docentes intentamos hacer evaluación formativa reemplazando las 
calificaciones por otras formas de valoración: felicitaciones y estímulos, así como distinto 
tipo de expresiones de satisfacción o insatisfacción con el trabajo (‘bueno’, ‘insuficiente’, 
‘satisfactorio’, ‘no satisface aún’). Especialmente en primaria, los docentes nos preocupamos 
por estimular a los estudiantes haciéndoles comentarios positivos. Algunos ejemplos 
recogidos en nuestras entrevistas son los siguientes: “se les pone alguna observación. Por 
ejemplo, al niño que ha trabajado muy bien se le pone una felicitación. Al que ha salido mal 
le pongo ‘necesitas esforzarte un poco más’, ‘tu tarea no ha estado completa’, ‘muy bien, 
te felicito’”. Algunas maestras, incluso, consideran inconveniente hacerle notar al estudiante 
cuando ha hecho algo mal: “todo trabajo tiene validez. Si bien es cierto que hay niñas que 
no trabajan como uno espera, no es correcto decirles que su trabajo está mal. [En esos casos] 
yo pongo un cartelito ‘Revisado’ y luego cartelitos que dicen, ‘Corrige ortografía’, ‘Entregue 
su trabajo ordenado’, ‘Dedíquese’, ‘Debe mejorar’”. En la educación media, en cambio, los 
docentes suelen enfocarse más en indicar errores y asignar puntajes a las tareas.

Es importante darse cuenta de que las expresiones de valoración no le dan al estudiante 
información específica sobre qué y cómo mejorar su desempeño. Se limitan a hacerle notar 
que tan cerca o lejos están de lo que el docente esperaba. Según Wiggins, las evaluaciones 
que hacemos los docentes se parecen al juego de “frío y caliente”, en el que una persona 
elige un objeto de la habitación y la otra debe adivinar cuál es y dónde está, por ensayo 
y error, nombrando objetos. La primera persona le responde “frío”, “tibio”, “caliente”, 
según qué tan lejos o cerca este el objeto nombrado del objeto a descubrir. Sí funciona la 
mayor parte de las valoraciones que hacemos habitualmente en el aula: como indicaciones 
ambiguas de que tan cerca o lejos está el estudiante de lo esperado, pero sin ayudarle a 
comprender que se espera ni porque está cerca o lejos. 

“…Muchos educadores actúan como si no entendieran lo que es la devolución. 
Si tuviera que resumir lo que he visto en la última década en todo tipo de escuela 
(públicas y privadas; de primaria, secundaria y universitarias; con y sin programas 
de exámenes estatales), debería reportar que muchos educadores parecen creer 
que la devolución significa brindar a los estudiantes mucha aprobación y un poco 
de desaprobación y consejo. En los salones de clase, la expresión más frecuente de 
la mal llamada devolución es: “¡buen trabajo!”, “Te felicito” o una frase equivalente. 
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Por supuesto es importante elogiar a los estudia te porque los satisface y los anima. 
Los elogias te mantienen en el juego; pero la devolución real te ayuda a mejorar. La 
devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y te permite realizar auto-ajustes. Por 
tanto, cuanto más auto-evidente sea la devolución, mayor será la autonomía que 
desarrollará el estudiante, y viceversa”. (Wiggins, 1998: 46).

Asimismo, afirma, Wiggins, los docentes tendemos a pasar directamente de la valoración 
a la orientación, es decir, de indicar insuficiencias o aspectos no logrados, a ofrecer pistas 
para mejorar el desempeño. El problema, afirma, es que muchas veces el estudiante no 
ha logrado comprender por qué su trabajo es insatisfactorio, por lo que la orientación no 
le sirve de mucho. “El momento en que el estudiante comprende por qué una parte de su 
trabajo es inadecuada, es algo completamente diferente del momento en que el estudiante 
percibe que al docente no le gusta esa parte del trabajo” (Wiggins 1998; 52, los subrayados 
son nuestros).

A partir de estas reflexiones, Wiggins propone como elemento central de la evaluación 
formativa el concepto de “devolución” o “retroalimentación”. Wiggins utiliza el término 
anglosajón “feeback”, que en castellano se traduce literalmente como retroalimentación, 
pero que para el ámbito de la educación preferimos traducir como devolución. La 
retroalimentación o devolución es información que el docente entrega a los estudiantes por 
diversas vías, que le ayudan a comprender el desempeño esperado y las diferencias con 
lo que efectivamente ha logrado. Dicho con otras palabras, la brecha entre lo aprendido 
y lo enseñado. Wiggins destaca especialmente que la devolución en lo posible no debería 
incluir valoraciones, sino más bien descripciones.

“La devolución es información sobre como una persona se desempeñó a la luz 
de lo que intentó hacer -intento contra efecto, desempeño real contra desempeño 
ideal… la mejor devolución es altamente específica, directamente reveladora 
o altamente descriptiva d lo que realmente resultó, clara para el ejecutante, y 
disponible u ofrecida en términos de objetivos y estándares específicos” (Wiggnis, 
1998:46).

Recuadro 4.1: Un ejemplo paradigmático de  devolución,  
el curso de soldadura de Ralph
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“Consideren el siguiente ejemplo de un sistema que alienta y evalúa la autocorrección por 
parte del estudiante. En su curso de soldadura, Ralph trabaja con 30 estudiantes a la vez 
y utiliza un sistema de devolución muy efectivo, que no requiere ninguna intervención 
del adulto. La primera tarea es muy concreta. Cada estudiante debe producir un ángulo 
de metal de 90°, siguiendo las especificaciones de la industria. Los estándares para esta 
soldadura están escritos en un papel, pero el sistema de devolución involucra algo más, 
Ralph les dice a los estudiantes que cuando crean que su soldadura cumple con los 
estándares deberán llevarla a una mesa, tomar un marcador y escribir su nombre en ella. 
Al hacer esto, los estudiantes estarán expresando, primero, que entienden los estándares 
y segundo, que creen que su trabajo cumple con ellos. Sin embargo, hay una trampa. 
Sobre la mesa hay ángulos realizados en años anteriores en un rango de excelentes a 
horribles. Cuando los estudiantes se acercan a la mesa pensando que han terminado la 
tarea y ven esos ángulos, piensan dos veces antes de escribir su nombre en el que ellos 
hicieron. Pude observar como algunos chicos miraban a su alrededor, antes de escurrirse 
hasta su estación de trabajo para rehacer su producto. Este es un sistema que, como todo 
buen sistema de devolución funciona sobre la base de activar la capacidad que toda 
persona tiene para auto-evaluarse y auto-ajustarse cuando recibe una devolución clara y 
ve estándares claros” (Wiggins, 1998:50).

Para ilustrar el concepto propone el ejemplo que se destaca en el recuadro 4.1. el ejemplo 
es sumamente ilustrativo. Se trata de un dispositivo que permite a cada estudiante darse 
cuenta por sí mismo de la distancia que se espera que lograse y lo que efectivamente hizo. Y 
lo habilita en como mejorara su trabajo en forma inmediata. Obviamente, es relativamente 
fácil de hacer con producción de un objeto material, como es el caso de la soldadura de un 
ángulo de metal. Es más complejo con desempeños y producciones intelectuales, pero no 
imposible, como mostraremos en las páginas que siguen.

Tampoco debe derivarse del ejemplo la conclusión de que el docente no debe intervenir. 
Por el contrario, muchas veces la devolución la hace el propio docente, comentando el 
desempeño o el trabajo del estudiante. Lo importantes que en estos comentarios no sean de 
tono valorativo sino descriptivos y dirigidos a que el estudiante comprenda por sí mismo las 
insuficiencias de su trabajo y el modo de abordarlos. En estos casos la devolución se realiza a 
través del intercambio o de preguntas dirigidas a expandir la reflexión del estudiante durante 
el proceso de realización de las actividades que se le proponen, así como el momento de 
revisar los productos parciales y finales de dichas actividades. Como veremos un poco más 
adelante, este tipo de devoluciones también puede provenir de los propios pares.

De acuerdo con Wiggins, una devolución adecuada tiene las siguientes características: 

• Es frecuente y continua, se produce durante (en simultáneo con) el desarrollo de las 
actividades de evaluación, no solamente al final o después de las mismas.

• Se comunica principalmente mediante un lenguaje descriptivo.

• Brinda al estudiante evidencias concretas sobre su trabajo, que le permiten confirmar 
o no la pertinencia del mismo. El alumno puede comparar lo que hizo con lo que se 
esperaba.
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• Ofrece ejemplos o modelos de tareas similares que satisfacen los criterios de calidad 
que debe alcanzar la misma, para que el propio estudiante saque conclusiones sobre el 
grado en que su desempeño ha alcanzado los aprendizajes esperados.

• Se describen diferentes niveles de logro en el desempeño de la tarea. Estas descripciones 
suelen presentarse en un dispositivo que se conoce como rúbrica o matriz de valoración.

• Permite que el estudiante se forme una imagen apropiada del desempeño que ha logrado, 
basada en criterios específicos. El estudiante podría incluso anticipar que calificación 
hubiese recibido si la evaluación tuviera una finalidad certificativa.

• Incluye la posibilidad de que los estudiantes realicen autoevaluaciones y autoajustes.

Brookhart (2008), en tanto, alerta respecto de la necesidad de considerar la cantidad de 
información que el alumno puede procesar de manera efectiva. Ello implica que, debe 
estar apto para oírla y entenderla. Si el alumno no comprende el contenido y el contexto 
de la devolución que recibe, puede sentirse afectado negativamente desde el punto de 
vista emocional. Lo fundamental es centrarse en los procesos y procedimientos puestos en 
práctica par realizar la tarea. Esto le permite enfocarse en las estrategias de autorregulación 
o en sus habilidades, como aprendiz. De esta manera la devolución promueve la actitud de 
que se puede mejorar en un nuevo intento. 

3. La evaluación formativa como puente entre la enseñanza y el aprendizaje

Tal vez quien mejor ha expresado el rol de la evaluación de la evaluación formativa ha sido 
Wiliam, al definirla como el puente entre la enseñanza y el aprendizaje (2011:46-50). Toda 
acción educativa es intencional: siempre que enseñamos los docentes nos proponemos lograr 
“algo” en los estudiantes. Este” algo” puede ser muy diverso, según vimos en el capítulo 
2: Memorizar datos, principios o hechos; aplicar fórmulas, algoritmos o procedimientos; 
explicar conceptos o propiedades; utilizar conocimientos para resolver situaciones y 
problemas nuevos; valorar situaciones para tomar decisiones basadas en información y 
valores; crear nuevos modelos, textos, productos o expresiones artísticas, entre otras. Lo 
importante a destacar es que nada de lo que enseñemos, ni el modo en que lo hagamos, 
garantiza que los estudiantes lo aprendan. Los docentes podemos enseñar e intentar que los 
estudiantes aprendan, pero no podemos asegurarlo. Dicho en otras palabras, los estudiantes 
no necesariamente aprenden lo que les enseñamos. Si fuese así no necesitaríamos evaluar 
ni calificar, alcanzaría con registrar en la libreta del docente lo que fue enseñado.

Los docentes no podemos predecir ni asegurar que va a aprender cada estudiante, 
independientemente de cuán buena sea nuestra propuesta de enseñanza. Ni siquiera una 
excelente propuesta puede garantizar que todos los estudiantes aprendan. Asimismo, 
ante una misma propuesta de un mismo profesor, en la misma aula, distintos estudiantes 
comprenden y aprenden cosas distintas. 

Esta cuestión está planteada de un modo muy ilustrativo en un reciente texto de la OCDE 
sobre el gobierno de los sistemas educativos (Burns,T.y Köster, F., 2016:21). Para explicar 
el problema de la complejidad en los sistemas en general, se distinguen tres conceptos: 
“simple”, “complicado” y “complejo”. Simple es algo que se puede hacer siguiendo una 
receta. Las recetas son fáciles de replicar. Para seguir una receta el conocimiento y la 
experiencia son importantes pero no indispensables. Las buenas recetas tienen casi siempre 
un buen resultado. Complicado es enviar un cohete a la luna. Las fórmulas y principios tienen 
un rol crítico. Tener éxito una vez aumenta la probabilidad de lograrlo en las siguientes. 
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Se necesitan altos niveles de conocimiento especializado en diferentes disciplinas. Los 
cohetes son similares en varios aspectos y existe un alto grado de certeza de lograr el 
resultado esperado si las cosas se hacen adecuadamente. Complejo es educar a un niño. 
Las fórmulas, recetas y principios generales pueden ser útiles, pero tienen una aplicación 
limitada. Educar a un niño le da a uno experiencia, pero no asegura el éxito con otro niño. El 
conocimiento especializado contribuye, pero no es indispensable ni suficiente para asegura 
el logro de los propósitos. Cada niño es único y requiere de un abordaje individualizado. Es 
imposible eliminar un alto grado de incertidumbre sobre el resultado de la acción educativa. 

Enseñar, entonces, es algo complejo. El resultado nunca está asegurado. Esto es algo que 
todos los docentes sabemos. Sin embargo, de esta constatación algunos docentes derivan 
la siguiente postura: debemos plantearnos objetivos de enseñanza, pero no de aprendizaje. 
Como no es posible garantizar que los estudiantes aprendan, la consecuencia lógica 
para muchos docentes es que el aprendizaje depende exclusivamente del esfuerzo de los 
estudiantes. Consideran que la labor del docente es “dar” la clase, pero no asegurar que los 
estudiantes aprendan. Desde esta postura se resisten a plantear metas de aprendizaje y, en 
términos generales, a las evaluaciones. 

Desde nuestra perspectiva esa postura tiene una parte de verdad, pero no es toda la verdad. 
Es posible y necesario dar un paso más, desde centrarse exclusivamente en “qué voy a dar” y 
“que van a hacer los estudiantes” hacia “que es lo que pretendo que los estudiantes aprendan 
y sean capaces de hacer”. Aunque el aprendizaje no pueda ser garantizado es indispensable 
hacer lo posible para lograrlo. Para ello la evaluación formativa tiene un rol crucial: 
justamente, su función principal es hacer visibles las brechas entre lo que el docente enseña 
y lo que los estudiantes aprenden. En otras palabras, un buen docente, además de enseñar 
bien, debe ser un buen evaluador. La evaluación es el puente entre enseñanza y aprendizaje, 
que evita que sean procesos paralelos que nunca que se encuentran. Una capacidad clave 
de un buen docente es la de percibir y valorar la distancia entre lo que se propuso lograr -sus 
intenciones educativas- y lo que realmente alcanzó cada estudiante -aprendizaje-. A partir 
allí puede tomar acciones de dos tipos. Por un lado, modificar y ajustar su propuesta de 
enseñanza. Por otro lado, hacer devoluciones a los estudiantes que les permitan comprender 
la brecha existente entre lo enseñado y lo que han aprendido. En este proceso, como veremos 
en seguida, el estudiante debe asumir su propio rol como responsable de su aprendizaje. 

Ravela,P. y Picaroni B y Loureiro Graciela (2017). “ Evaluación formativa y para el 
aprendizaje: conceptos clave”, en ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Reflexiones y 

propuestas de trabajo para docentes. (Primera edición). México. SEP. pp. 147 -157.
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