
 

  Elementos centrales de la definición del nuevo currículo  

a) La Reforma de la Educación Preescolar  

La Reforma de la Educación Preescolar, realizada en 2004 se sustenta en la necesidad de 
tomar en cuenta los aportes recientes de la investigación sobre el desarrollo y aprendizaje 
infantiles, de modo que en la escuela los niños pequeños tengan oportunidades para continuar 
desarrollando las capacidades que ya poseen (de pensamiento, lenguaje, relaciones 
interpersonales, entre otras).  

La reforma curricular de la educación preescolar tiene como finalidad contribuir a la 
transformación y al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de las concepciones que las 
sustentan (creencias sobre cómo son y aprenden los niños pequeños y cuál es la función de la 
educación preescolar), de modo que los pequeños desarrollen las competencias cognitivas y 
socioafectivas que son la base para el aprendizaje permanente.  

El propósito central de la reforma curricular de este nivel educativo ha sido la transformación y 
el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, orientándolas a favorecer en los niños el 
desarrollo de competencias; ello implica cambios en las concepciones que por mucho tiempo 
han predominado acerca de los niños pequeños, sus procesos de desarrollo y aprendizaje y, 
en consecuencia, acerca de lo que corresponde a la escuela hacer para favorecer 
aprendizajes.  

La reforma está en marcha y existen avances importantes; sin embargo, los ritmos y niveles de 
comprensión, apropiación y aplicación del Programa varían entre modalidades, entidades, 
zonas escolares y aun entre planteles, debido a la diversidad de condiciones en que se 
desarrolla el proceso de implementación.  
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Para avanzar en la consolidación de la reforma es necesario involucrar en ella a todo el 
personal que labora en este nivel educativo, gestionar recursos para generar plazas necesarias 
y fortalecer la infraestructura; además hace falta mantener acciones sistemáticas en distintas 
líneas de trabajo: a) continuar el fortalecimiento de la función directiva y de asesoría, 
articuladas con sus equivalentes para la educación primaria y la secundaria, mismas que se 
configurarán como un afluente del Sistema Nacional de Formación y Desarrollo Profesional de 
los Maestros, b) seguimiento al proceso de reforma en las entidades y modalidades, c) 
fortalecimiento del trabajo pedagógico de las educadoras y d) desarrollo de criterios para la 
articulación entre la educación preescolar y la educación primaria.  

La educación preescolar es fundamental en los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
niños pequeños y la escuela debe ofrecer a todos oportunidades formativas de calidad, 
independientemente de sus diferencias socioeconómicas y culturales; esto a partir del 
reconocimiento de las capacidades y potencialidades que poseen desde edades muy 



 

tempranas. Por esta razón, no basta con que los niños pequeños asistan a la escuela, se 
requiere que ésta asegure el desarrollo de sus capacidades de pensamiento, que constituyen 
la base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones 
sociales.  

Con la obligatoriedad del preescolar se puso en marcha y se está impulsando una reforma 
pedagógica de este nivel educativo, a fin de que los niños vivan una experiencia formativa para 
desarrollar sus competencias intelectuales y socioafectivas. La transformación de las prácticas 
educativas tradicionales es el principal objetivo de la reforma y, en relación con ello, las 
docentes de educación preescolar se encuentran en un proceso de formación que implica 
cambios en sus concepciones y formas de trabajo.  

Los esfuerzos por dar cumplimiento al mandato de ley que hace obligatorio el preescolar ha 
tenido implicaciones no sólo en el incremento de la matrícula y la operación del servicio en 
general, sino en el trabajo pedagógico de las docentes de educación preescolar. Además, aún 
se ve afectado el derecho de muchos niños y niñas para acceder a la educación básica de 
calidad desde edades tempranas.  
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A cuatro años de publicado el decreto que hace obligatoria la educación preescolar para la 
población de 3 a 5 años de edad, el panorama no es alentador: no sólo no se ha cumplido con 
los plazos establecidos en cuanto a cobertura y la presión financiera seguirá creciendo, sino 
que existen signos preocupantes de que la calidad de los servicios dista mucho de ser la 
deseable. Esto es comprensible si se asume que el sistema educativo nacional se encuentra 
sometido a la tensión que provoca la masificación de un servicio en detrimento de la calidad del 
mismo.  

La puesta en marcha de la reforma educativa ha planteado la superación de dos grandes retos: 
a) la gestión administrativa y financiera para la operación del servicio y b) la gestión 
técnico-pedagógica. El primero no ha sido superado, y para lograrlo se requiere reorientar los 
alcances de la reforma. El segundo está supeditado a una eficiente ejecución del primero.  

Otro de los grandes retos de la reforma del preescolar es considerar que este programa debe 
tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística que se atiende en el nivel, y valorar los 
posibles cambios y adecuaciones al currículo para atender con pertinencia a toda la población.  

Las tendencias actuales en acciones de desarrollo humano plantean que la educación a 
edades tempranas representa una excelente oportunidad para sentar las bases de una sólida 
formación de los individuos, y eficientemente ejecutada resulta social y económicamente muy 
rentable, sobre todo si se orienta a las poblaciones en desventaja, ya que esto previene 
rezagos educativos. Los costos sociales y económicos que representa el revertir los rezagos 
educativos son muy altos.  

Tomado de: Plan de estudios 2009. Educación básica. Primaria, México, SEP.  



 

Elementos centrales de la definición del nuevo currículo b) La Reforma de la Educación 
Secundaria  

A partir de 2006 se empezó a aplicar un nuevo currículo en la educación secundaria; en el ciclo 
escolar 2008-2009 se concluirá la generalización del tercer grado, de modo que su 
consolidación es aún una tarea pendiente; sin esta consolidación la articulación de toda la 
educación básica no será posible. La generalización ha presentado dificultades debido a la 
heterogeneidad del nivel de secundaria, no sólo por sus modalidades (general, técnica, 
telesecundaria), sino por las condiciones de operación en los estados (y dentro de ellos, en las 
distintas regiones).  

La educación secundaria busca asegurar que todos los jóvenes de entre 12 y 15 años de edad 
tengan acceso a la misma, la concluyan (idealmente en tres años) y obtengan una formación 
pertinente y de calidad que les permita ingresar al sistema de educación media superior.  

Ante los resultados poco exitosos de las evaluaciones Pisa 2000, en el año 2002 se inició una 
revisión profunda del nivel de secundaria, ya que los desafíos más significativos se encuentran 
ahí: 18 de cada 100 estudiantes reprueban alguna materia y sólo 79 de cada 100 concluyen 
sus estudios en el tiempo que establece el plan de estudios.  

Así pues, no sólo es fundamental lograr la universalidad en la educación secundaria, 
incrementando la absorción (94.9%) y la cobertura (91.8%), sino lograr que disminuya la tasa 
de reprobación y aumente la eficiencia terminal. Esto implica transformar las prácticas docentes 
en las escuelas secundarias, a fin de promover aprendizajes efectivos en todos los estudiantes, 
así como renovar la gestión de las escuelas generando las condiciones para que docentes y 
directivos trabajen colaborativamente y asuman como equipo la responsabilidad en el 
aprendizaje de todos sus estudiantes en este nivel.  

Un comentario especial debe hacerse respecto a la Telesecundaria. Con una trayectoria de 
crecimiento acelerado, con algunos éxitos, pero también con signos severos de abandono, 
este modelo educativo requiere ser fortalecido para elevar la calidad de los aprendizajes y la 
eficiencia terminal. Los resultados de las evaluaciones indican que la Telesecundaria arroja 
puntajes mucho más bajos, en comparación con las otras modalidades, pero además se debe 
consolidar a la Telesecundaria como un mecanismo fundamental para asegurar la cobertura 
educativa con calidad en la fase terminal de la educación básica.  

Esta modalidad tiene la potencialidad de lograr cubrir sectores que las modalidades general y 
técnica de secundaria no pueden abarcar, debido a las condiciones propias de las 
comunidades. El que 22% de la población del nivel se encuentre en esta modalidad, indica 
que no es únicamente una herramienta para atender el problema de la cobertura, sino que es 
también uno de los referentes que permiten ubicar el problema de la calidad en la educación.  

En este sentido, se requiere fortalecer el modelo pedagógico de la Telesecundaria poniendo 
énfasis en la formación de maestros, la producción y consolidación de los materiales 



 

educativos necesarios, y el abatimiento del rezago tecnológico que muchos planteles de 
Telesecundaria muestran.  

Esto implica un fuerte y decidido trabajo intersectorial que involucra no únicamente a la 
Subsecretaría de Educación Básica, sino también a actores tan variados como la Comisión 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Dirección General de Educación Indígena, el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Dirección General de Televisión 
Educativa (DGTVE), la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y el 
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), entre 
otros.  

Tomado de: Plan de estudios 2009. Educación básica. Primaria, México, SEP.  
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c) La innovación en la gestión escolar  

Para que la renovación curricular resulte eficaz se requiere no sólo un compromiso por parte de 
los diversos actores involucrados, sino también estrategias para establecer condiciones 
escolares, estructurales y organizacionales que hagan más eficiente el uso de recursos, 
permitan responder de mejor manera a los retos, incorporen aspectos innovadores a la práctica 
educativa, generen e impulsen una cultura digital entre los actores de la educación y rearticulen 
los mecanismos organizacionales de la educación.  

Los retos actuales de la primaria se centran en elevar la calidad educativa de las áreas 
tradicionalmente trabajadas, y en incorporar al currículo y a las actividades cotidianas: el 
aprendizaje sostenido y eficiente de una segunda lengua como asignatura de orden estatal; 
fortalecer el carácter de las asignaturas de Educación Física y Educación Artística y la 
renovación de la asignatura Educación Cívica por la de Formación Cívicay Ética; la ampliación 
del horario para el desarrollo de actividades artísticas y físicas, en el caso de escuelas de 
tiempo completo; la renovación de los objetivos de aprendizaje y la aplicación de nuevas 
estrategias didácticas. Estos retos demandan un proceso de innovación en términos de gestión 
educativa.  

El sistema educativo nacional demanda actualmente mayor interacción y coordinación entre 
todos sus agentes y una mejor gestión institucional, a la altura de las exigencias del siglo xxi, 
así como replantear los esquemas actuales de financiamiento de participación social, las 
formas de colaboración y las estrategias conjuntas que permitan combatir problemas de la 
educación –como el rezago– e impulsar la calidad desde los estados a partir de sus propias 
experiencias.  

En ese sentido, se hace evidente la necesidad de generar nuevas herramientas de gestión 
escolar que renueven las que actualmente operan y que permitan colocar a la comunidad 
escolar en el centro de atención de las políticas educativas e involucrarla en los procesos de 
mejora de los centros escolares.  



 

Por ello, se precisa el fortalecimiento de elementos como la participación en los programas 
estratégicos que impulsa la Secretaría de Educación Pública, la planeación para el ejercicio 
de los montos de apoyo, la institucionalización de la cooperación y la delimitación de la 
misma.  

Estas estrategias en su conjunto permitirán articular compromisos que emanen desde la propia 
comunidad escolar, sin perder de vista la perspectiva de la calidad con equidad, el desarrollo 
de competencias para la vida y la gobernabilidad democrática, como pilares de la educación.  

Tomado de: Plan de estudios 2009. Educación básica. Primaria, México, SEP.  
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d) Las tecnologías de la información y la comunicación en los proyectos 
educativos  

En México diversos proyectos educativos se basan en el empleo de tecnologías de información 
y comunicación (tic) como recurso para incrementar la calidad de la enseñanza o para 
aumentar la cobertura. A continuación se describen los más representativos.  

El uso de las TIC en la educación básica se remonta a 1983, con el Proyecto Galileo que la 
SEP realizó conjuntamente con la Fundación Arturo Rosenblueth.  

En 1985 se puso en marcha el programa Computación Electrónica en la Educación Básica 
(Coeba), orientado a utilizar la computadora en el aula como apoyo didáctico. Esta experiencia 
sirvió de base para que en 1997 el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
(ILCE) y la SEP, pusieran en marcha el proyecto Red Escolar con el propósito de elevar la 
calidad de la educación básica a través de proyectos colaborativos, actividades permanentes, 
cursos y talleres en línea.  

Posteriormente, el ILCE puso en operación la Biblioteca Digital de Red Escolar para apoyar 
principalmente a la educación básica, mediante la producción de publicaciones digitales 
integradas en servicios estandarizados de consulta en internet, a través de bases de datos y 
del administrador de bibliotecas digitales.  

En 1995 inicia su operación la Red Satelital de Televisión Educativa (Edusat). Es un sistema 
digitalizado de señal restringida, que cuenta con más de 35 000 equipos receptores en el 
sistema educativo mexicano. A través de Edusat se transmite la Telesecundaria mexicana.  

A partir de 1996 se han puesto en marcha diversos proyectos, entre los que destacan los 
siguientes:  

• Secundarias para el Siglo XXI (Sec 21). Este proyecto propone el uso de las 
tecnologías de la comunicación y la información como herramientas para la 
enseñanza de las distintas asignaturas que conforman el currículo de la escuela 



 

secundaria, y proporciona materiales educativos específicamente diseñados para 
aprovechar los recursos que ofrecen esas tecnologías. Incorpora diversos 
recursos tecnológicos, como el video en formato digital, el acceso a internet, 
calculadoras algebraicas para la enseñanza de las matemáticas y software 
especializado para los laboratorios que apoyan la enseñanza de la física, la 
química y la biología.  

• Portal Sepiensa. Es un portal educativo en internet que integra contenidos de 
instancias públicas, privadas, sociales y de los proveedores de materiales 
educativos para la educación básica.  

• La Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología (Emat). Propone incorporar 
de forma sistemática y gradual el uso de las TIC a la escuela secundaria pública 
para la enseñanza de las matemáticas, con base en un modelo pedagógico 
orientado a mejorar y enriquecer los contenidos curriculares.  

• Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (Ecit). Tiene como objetivo principal 
contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en la secundaria a 
partir del uso de la tecnología. Este modelo abarca las tres áreas de ciencias 
naturales que corresponden al plan curricular 1993 de la escuela secundaria, 
contempla para ello una misma estructura conceptual, didáctica y tecnológica, 
promoviendo la integración sobre la visión de la ciencia y no la fragmentación 
disciplinaria. El modelo también abarca diversos niveles de acercamiento del 
estudiante hacia la ciencia, por lo que la estructura con la que están formuladas 
sus experiencias y actividades de aprendizaje constituyen una guía amplia y 
diversa por la que los alumnos pueden confrontar sus ideas sobre los distintos 
fenómenos así como construir una representación cada vez más cercana a la de 
la ciencia. Este proyecto está coordinado por la SEP y el ILCE.  

• Enseñanza de las Ciencias a través de Modelos Matemáticos (Ecamm). Este 
modelo surge como producto de la expansión en cuanto a temas curriculares y 
herramientas de los modelos Emat-Ecit. Las actividades que se incluyen en los 
materiales de ecamm buscan apoyar la enseñanza, en educación secundaria, de 
la física, la química y la biología, con un enfoque centrado en la modelación 
matemática, por lo tanto las actividades también son de utilidad para abordar 
algunos contenidos matemáticos.  

• El proyecto de Enseñanza de la Física con Tecnología (Efit) es el 
resultado de la adaptación del modelo canadiense Technology Enhanced 
Science Secondary Instruction (tessi) a la enseñanza de la física en la escuela 
secundaria en México. Las herramientas seleccionadas para este modelo 
posibilitan un tratamiento fenomenológico de los conceptos en física. Se 
integran al currículo de Física las diferentes tecnologías (computadoras, 
equipo de  



 

• multimedia, sensores, comunicación a distancia, correo electrónico, internet, 
entre otros), así como el equipo de laboratorio tradicional.  

• Sistema Enciclomedia: en el ciclo escolar 2004-2005 se introduce Enciclomedia 
en 5º y 6º grados de educación primaria. Es una herramienta dirigida a niños y 
maestros que incorpora los libros de texto gratuito digitalizados y otros materiales 
educativos en multimedia.  

• Habilidades digitales para todos. En el año 2007 la SEP genera un nuevo 
proyecto educativo denominado Habilidades digitales para todos, cuyas 
estrategias son guiadas por cuatro ejes de acción: a) mejora de la calidad 
educativa, b) desarrollo de estándares en educación básica, c) Mejora en la 
formación y capacitación de docentes y funcionarios de la educación básica, y d) 
La evaluación del sistema con base en estándares nacionales. Además, plantea la 
incorporación de equipos de cómputo en las escuelas para uso pedagógico por 
los docentes y los alumnos, junto con esquemas de alta interactividad para 
favorecer la enseñanza y el aprendizaje, y el desarrollo de habilidades digitales. 
Aún no se ha puesto en práctica este proyecto.  

Asimismo, se han realizado algunos estudios de seguimiento y evaluación a diversas 
experiencias en el empleo de la tecnología, dentro de los cuales destacan:  

• La evaluación de la etapa piloto de Emat. En los resultados de la investigación 
se señala que “se observa un progreso significativo de la población estudiada en 
el lapso de un ciclo escolar, en cuanto al uso de un lenguaje simbólico más 
abstracto que el que se registra al inicio del estudio, en el que predominaba el 
lenguaje natural y numérico”; además, “un alto porcentaje (75%) de estudiantes 
con un historial previo de fracaso en matemáticas que lograron acreditar el curso 
con resultados no muy diferentes de los alcanzados por los estudiantes más 
avanzados”, entre otros hallazgos. En cuanto a la asimilación por parte del 
maestro del modelo de uso de la tecnología para la enseñanza se encontró que al 
cabo de un ciclo escolar los maestros descubrieron un modo de intercambio de 
ideas matemáticas o científicas con los alumnos a través de la tecnología y de las 
actividades diseñadas, además de percatarse de sus propias deficiencias 
conceptuales en materia de enseñanza.  

• La evaluación de la etapa piloto de Efit. Los resultados de la investigación 
muestran que alumnos, cuyo historial académico no mostraba resultados muy 
satisfactorios, a través de su participación en el proyecto lograron desarrollar 
habilidades, ganaron seguridad y el estímulo necesario para esforzarse en 
mantener su nuevo rol en el aula, cambiaron su percepción de la física y lograron 
una mayor dedicación al estudio. En cuanto a la asimilación por parte del maestro 
del modelo de uso de la tecnología para la enseñanza, se observó que el grado 
en el cambio del papel del maestro dentro del aula resultó un factor decisivo en 
los resultados de los alumnos; además, los alumnos cuyos profesores superaron 
el obstáculo de la enseñanza tradicional, obtuvieron  



 

mejores resultados en cuanto al aprendizaje significativo de los conceptos de la  
física.  

Entre otros aspectos, se menciona que uno de los efectos destacados del uso de la 
tecnología ocurrió en el área de los conocimientos de Física, pues para la preparación de 
clase con las actividades diseñadas en el proyecto los profesores enfrentaron sus 
concepciones erróneas, detectaron áreas de conocimiento en las que se sentían más 
inseguros y tuvieron la necesidad de prepararse a mayor profundidad.  

Debido a la globalización, el manejo de las TIC es un requerimiento para el mundo laboral. En 
el caso de la educación indígena dependerá de la posibilidad de la conectividad que tengan 
estas poblaciones –energía, red telefónica, capacitación, insumos y mantenimiento–. De igual 
manera, se debe considerar que los proyectos educativos basados en el uso de las TIC tienen 
que tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística de la población a la que van dirigidos.  

Cabe señalar que no obstante que en el sistema educativo nacional se han tenido diversas 
experiencias en el empleo de la tecnología y se han llevado a cabo estudios de seguimiento y 
evaluación de algunas de ellas, sin embargo se requiere realizar un análisis detallado y 
sistemático para probar las fortalezas y las áreas de oportunidad en la implementación de 
estos proyectos. 

Tomado de: Plan de estudios 2009. Educación básica. Primaria, México, SEP.  
 

 


