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Resumen 

El  nuevo Plan de Estudios del  Sistema de Colegios Jesuítas (SCJ) de México obtuvo la 

validez oficial de la Dirección General de Bachillerato dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública, según el Acuerdo 330, el cual se implementará en el INSTITUTO 

CULTURAL TAMPICO a partir del ciclo escolar 2009-2010, mismo que está basado en un 

modelo de educación por competencias. 

 

El INSTITUTO CULTURAL TAMPICO consciente de las exigencias de la formación integral 

y de la calidad académico-educativa, diseñó Guías de Aprendizaje para los programas de 

la nueva currícula del Bachillerato del Sistema de Colegios Jesuítas orientados hacia el  

desarrollo de competencias. 

 

Para ello, los docentes del Bachillerato organizados en Áreas Académicas trabajaron 

para integrar la metodología del enfoque por competencias a las Guías de Aprendizaje 

cuidando la formación integral  bajo la visión Ignaciana de la Educación, que considera 

dimensiones antropológicas, valores institucionales y ejes transversales que expresan la 

problemática cotidiana actual; así como ocho competencias genéricas con las cuales se 

pretende formar a nuestros alumnos en los Colegios Jesuítas. 

 

 

ANTECEDENTES 

A medida que los procesos de globalización y de la economía de mercado se extienden e 

imponen, el cambiante mundo del trabajo pone énfasis en controlar y elevar la calidad de 

la producción y de las mercancías, lo cual requiere a la vez aumentar la productividad de 

los recursos humanos involucrados.1 

 

                                       
1 Cfr.HUERTA Amezola, J.Jesús; Pérez García, Irma Susana y Castellanos Castellanos Ana Rosa. Desarrollo 
curricular por competencias profesionales integrales. http://educar.jalisco.gob.mx/13/13Huerta.html 



Esto plantea serios retos y problemas para la educación por el desaliento de los 

jóvenes ante la falta de oportunidades de empleo,  pero también nos ofrece la  posibilidad 

de replantear y reforzar la misión educativa. 

 

 La educación requiere de una renovada  planeación, que sea congruente con las 

características de la sociedad actual. Es necesario meditar los conceptos básicos de los 

planes estratégicos, modificar los contenidos de los programas y métodos de enseñanza; 

además, investigar las competencias que toda institución educativa demanda para poder 

anticipar las exigencias a las que sus alumnos se enfrentarán. 

 

         En este contexto global, México se incorpora y forma parte de los grandes bloques 

económicos internacionales. La necesidad de relacionar de una manera más efectiva la 

educación con el mundo del trabajo, conduce al sector oficial a promover opciones 

educativas basadas en un modelo con enfoque en el desarrollo de competencias2.  

Es así como  

… la Compañía de Jesús, en materia educativa, valorando la importancia de la enseñanza 
centrada en el aprendizaje y reconociendo el valor educativo, pedagógico e innovador de los 
Planes y Programas de Estudios de la Dirección General de Bachillerato, se propone un: 
Plan de Estudios  propio del Sistema de Colegios Jesuítas, de bachillerato general con la 
modalidad escolarizada,  por semestres...3 
 

Hoy en día, el INSTITUTO CULTURAL TAMPICO en su misión de colaborar eficazmente 

con la humanización del hombre por medio de la formación integral y de la calidad 

académico-educativa4 considera que estas metas pueden lograrse, entre otros recursos, a 

través de programas académicos adecuados a la realidad de nuestra sociedad, que nos 

permiten imprimir un sello ignaciano. Por tal motivo dando cumplimiento a uno de los 

propósitos surgidos a partir del Acuerdo 330 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

se ve la necesidad de incorporar la metodología orientada al desarrollo de competencias a 

nuestra práctica educativa en la nueva currícula del Sistema de Colegios Jesuítas. 

 

          El Sistema de Colegios Jesuítas de México obtuvo de la Dirección General de 

Bachillerato (DGB), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la validez oficial 

                                       
2 Cfr. HUERTA Amezola, J.Jesús; Pérez García, Irma Susana y Castellanos Castellanos, Ana Rosa. 
Desarrollo curricular por competencias profesionales integrales. 
http://educar.jalisco.gob.mx/13/13Huerta.html. 
3 SISTEMA de Colegios Jesuítas. Fundamentación de la propuesta de Planes y Programas de Estudio 
(Acuerdo 330). 2006. Pág. 19     
4 INSTITUTO Cultural Tampico. Precisiones al manual de convivencia Bachillerato. Ciclo escolar 2008-2009. 
Tampico, Tam. 2008. Pág 2 
 



de Estudios al Plan y Programas del Bachillerato General, bajo el Acuerdo 330, que 

faculta a este Sistema (SCJ) para diseñar sus propios planes y programas de estudio. El 

INSTITUTO CULTURAL TAMPICO, ha asumido el compromiso de iniciar el nuevo Plan de 

estudios en el próximo ciclo escolar 2009-2010. 

 

Dado este compromiso, se elaboraron Guías de Aprendizaje de los Programas  de 

cada una de las materias que comprenden la currícula del Bachillerato SCJ bajo el 

Acuerdo 330 de la SEP; en este proceso de trabajo común, las Áreas Académicas  

definieron  los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 Elaborar Guías de Aprendizaje de los programas de la currícula del Bachillerato del 

Sistema de Colegios Jesuítas con enfoque por competencias. 

 

Objetivos específicos 

   Revisión y análisis de los Programas indicativos propuestos por el Sistema de Colegios 

Jesuítas. 

   Integrar la metodología del enfoque por competencias a las Guías de Aprendizaje de 

los  Programas de la currícula del Bachillerato del Sistema de Colegios Jesuítas en el 

INSTITUTO CULTURAL TAMPICO 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El enfoque en el desarrollo de competencias surge como respuesta a la necesidad de 

ajustar y actualizar todo tipo de procesos en diferentes niveles y modalidades; entre ellos 

se encuentran los  procesos educativos.  

 

        Al respecto, María del Carmen Malpica (1996) afirma que «los propósitos de la 

educación, expresados como competencias a desarrollar en los individuos, deben 

establecerse de cara a los requerimientos y características de los procesos de trabajo y, 

con base en ellos, derivar esquemas educativos acordes con sus fines más amplios, es 

decir, con el desarrollo de los individuos y de la sociedad».5  

                                       
5 MALPICA Jiménez, María del Carmen (1996). El Punto de Vista pedagógico, fragmento tomado de, 
Competencia laboral y Educación Basada en Normas de Competencia. 



 

Algunos investigadores Holland (1966-97); Bigelow (1996); Mardesn (1994); 

Grootings (1994); Ducci (1996), entre otros, sostienen que, «para establecer un cambio en 

la educación a escala mundial que garantice la excelencia y que satisfaga las 

necesidades de la práctica laboral contemporánea, es necesario que este proceso se 

inicie desde un marco conceptual que cimiente la consonancia entre los conocimientos, 

las habilidades y los valores»6. La educación basada en competencias, principio en que 

se sustenta el nuevo plan de estudios, se caracteriza precisamente en ello, busca 

equilibrar “el saber qué”, con “el saber cómo” y “el saber ser” en un determinado contexto; 

esto es, un equilibrio entre los dominios cognitivos, psicomotor y afectivo. 

 

       En este sentido, María Guadalupe Moreno (2005) afirma que independientemente de 

los criterios con que las competencias sean seleccionadas, cada vez hay un mayor 

consenso en que el verdadero sentido de la educación es propiciar y apoyar el desarrollo 

de competencias para la vida en una opción por el derecho de todos los hombres a una 

vida significativa.  

 

       El Bachillerato es un nivel medio superior por el cual los alumnos transitan antes de 

llegar a la universidad y que se distingue por poseer un gran carácter formativo. Así, como 

parte de nuestro proceso de mejora continua, el INSTITUTO CULTURAL TAMPICO basado en 

la Pedagogía Ignaciana -eje rector del Sistema de Colegios Jesuítas-, despliega este 

proyecto para responder a diversas necesidades, entre ellas, vincular el Bachillerato a la 

reforma de Secundaria propuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP)7 y 

desarrollar en sus alumnos las competencias genéricas de: Conciencia Ética, 

Compromiso Cristiano Ignaciano, Liderazgo Intelectual, Madurez Afectiva, Comunicación, 

Apreciación y Expresión Estética, Expresión Corporal, Compromiso Social, unidas a las 

competencias específicas de cada asignatura.  

 

       En esta línea, se considera que con la presente propuesta se verán beneficiados 

todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, los 

docentes que desean transmitir contenidos de tipo declarativo, procedimental y/o 

                                       
6 ARGUDÍN Vázquez, Yolanda (2001). Educación basada en Competencias.Educar.19 (oct-dic). Disponible 
en:http://educar.jalisco.gob.mx/19/argudin.html [Fecha de consulta:7/03/2008]. 
7 De acuerdo a la SEP (2006), la razón de ser de la educación secundaria es: «asegurar que los jóvenes 
logren y consoliden las competencias básicas para actuar de manera responsables consigo mismos, con la 
naturaleza y con la comunidad de la que forman parte, y que participen activamente en la construcción de 
una sociedad más justa, más libre y democrática».   



actitudinal, como parte de un proceso de “informar para formar”; sustentados en el hecho 

de que una educación con enfoque en competencias genera espacios en donde los 

estudiantes pueden estimular y activar sus procesos de pensamiento, además de 

desarrollar habilidades y valores para desempeñarse con autonomía y responsabilidad. Al 

respecto, Philippe Perrenoud (1999), menciona que si dichas actividades se multiplican, 

contribuirán a la utilización de verdaderos esquemas de movilización de conocimientos. 

 

        Así, los alumnos educados bajo esta visión, serán capaces de seguir aprendiendo 

por sí mismos en diferentes contextos que vayan enfrentando en su vida, en busca de la 

autonomía de su proceso de aprendizaje. Además, la sociedad en general se verá 

beneficiada al promover la inserción de personas que se caractericen por su capacidad de 

toma de decisión responsable, liderazgo intelectual, comunicación, organización y 

ejecución de tareas, innovación y cambio en el complejo proceso de desarrollo y 

formación de personas para sí mismas y para los demás. Esto es, personas habilitadas en 

el uso y aplicación del conocimiento, “con y para los demás” en la sociedad presente y 

futura.   

 

 

Fundamento 

La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada por un hombre con visión de futuro 

y un carisma especial: Ignacio de Loyola. En México, a partir de la llegada de la 

Compañía de Jesús en 1572, comenzaron a funcionar internados y colegios en diferentes 

entidades que dan testimonio de la obra educativa de la Compañía de Jesús en nuestro 

país. 8 

 

La educación de la Compañía es un instrumento apostólico al servicio de la Iglesia y la 
sociedad, llevado conjuntamente con laicos profesionalmente preparados, en comunidades 
educativas organizadas internamente con medios, métodos, estructuras y externamente, a 
través de una red de escuelas y colegios con finalidades comunes.9   
 

Educación que se logra a través de la Pedagogía Ignaciana entendida como «una 

pedagogía activa en la que el centro del proceso educativo es la persona del alumno, a 

quien se acompaña especialmente pues es el sujeto de su propia formación a lo largo de 

                                       
8 CHURRUCA, Agustín, S.J. Historia de la Provincia en PROVINCIA Mexicana de la Compañía de Jesús.    
http://www.sjmex.org . Consultada el 29 de mayo 2008. 
9 SISTEMA de Colegios Jesuítas. Fundamentación de la propuesta de Planes y Programas de Estudio 
(Acuerdo 330). 2006. Pág.4.    



su vida; se persigue su excelencia humana y no sólo intelectual en la realización personal 

de sí mismo».10  

 

Esta Pedagogía concibe la formación integral, como «el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y 

cada una de las Dimensiones del ser humano a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad »11 

  

El desarrollo de esta Formación Integral se logra a través de intencionar en el 

Currículo todo lo que sea educativo fundamentado en la propuesta de la Compañía de 

Jesús, con una estructura que integra gradual y serialmente los saberes por medio de las 

áreas académicas y los proyectos pedagógicos. 

 

Esta integración de saberes se caracteriza por incluir en ella los ejes transversales 

y las ocho dimensiones que intencionados tienden un puente entre lo científico y lo 

cotidiano permeando todo el currículo. Los ejes transversales que iluminan a la educación 

de la Compañía de Jesús son cuatro: educación ambiental, educación para la paz y los 

derechos humanos, educación para la interculturalidad y educación  para la equidad de 

género. 

 

En los Colegios Jesuítas se contemplan las siguientes Dimensiones Antropológicas: 

Ética, Espiritual, Cognitiva, Afectiva, Comunicativa, Estética, Corporal y Sociopolítica.  

Este currículo está inserto en el contexto de la propia realidad nacional y regional, en 

contacto vivo y directo con los otros y favorecido por la cultura ignaciana. 

          

Así el SCJ al mismo tiempo que define el término competencia como: «La 

integración dinámica de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

llevan a la persona, desde la visión ignaciana del ser  humano y del mundo,  a un 

desempeño  eficaz, comprometido,  responsable y reflexivo,  que se evidencia en  

transformaciones de la realidad  en un contexto dado»; presenta ocho competencias 

genéricas con los elementos que las componen (Tabla No.1), vinculadas con las ocho 

dimensiones antropológicas que actualmente se conocen y trabajan,  a partir de las 

cuales se pretende formar en los centros de estudio del SCJ.  

                                       
10 SISTEMA de Colegios Jesuítas. Op.Cit. 
11  ACODESI. La formación integral y sus dimensiones, propuesta educativa. Colombia, Pág. 13 
 



 
TABLA NO. 1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 DIMENSIÓN COMPETENCIA DEFINICION DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS 

1 Ética Conciencia ética Capacidad de tomar 
decisiones libres, y autónomas 

Toma de decisiones 
conscientes autónomas. 
Acciones responsables 

2 Espiritual Compromiso cristiano 
ignaciano 

Capacidad de un compromiso 
cristiano en su opción de vida, 
al estilo de San Ignacio de 
Loyola 

Relación personal y 
comunitaria con Dios. Actitud 
de servicio 

3 Cognitiva Liderazgo intelectual Capacidad de comprender y 
transferir los saberes en la 
interacción consigo mismo, los 
demás y el entorno. 

Pensamiento crítico, 
pensamiento creativo, 
integración de saberes, 
pensamiento dialógico 

4 Afectiva Madurez afectiva Capacidad de amar, amarse y 
expresar el amor y/o respeto 
en sus relaciones 
interpersonales 

Autoestima, conocimiento y 
respeto de la sexualidad, 
manejo adecuado de 
sentimientos y emociones, 
relación consigo mismo y los 
demás.  

5 Comunicativa Comunicación Capacidad de interactuar e 
interpretar significativamente 
mensajes con sentido crítico 

Lectura crítica, capacidad 
dialógica, manejo responsable 
de las tecnologías de 
información y comunicación, 
expresión y comprensión de 
lenguajes oral, escrito y no 
verbal 

6 Estética Apreciación y 
expresión estética 

Capacidad de desarrollar y 
expresar creativamente su 
sensibilidad para apreciar y 
transformar el entorno 

Expresión creativa, sensibilidad 
y apreciación artística y 
cultural, respeto por la 
naturaleza y las culturas 

7 Corporal Expresión corporal Capacidad de valorar, 
desarrollar y expresar 
armónicamente su 
corporalidad 

Conocimiento y cuidado de su 
cuerpo, desarrollo sensorial, 
desarrollo motor, desarrollo de 
las capacidades de expresión 
corporal  

8 Sociopolítica Compromiso social Capacidad de asumir un 
compromiso solidario y 
comunitario en la construcción 
de una sociedad más justa, 
participativa y sustentable 

Responsabilidad y justicia 
social, vivencia de los valores 
cívicos, conciencia y 
participación histórico-social.  

Fuente: Sistema de Colegios Jesuítas12 
 

    

MARCO  NORMATIVO 

Iniciando con el conocimiento de que un marco normativo es un contexto generado por 

una serie de reglas que tienen que cumplirse con toda precisión y responsabilidad, los 

Colegios de la Compañía de Jesús en su propio sistema y en un momento crítico de la 

historia del mundo retoman la visión futurista del carisma especial de San Ignacio de 

Loyola. 

 

                                       
12 Reunión de Homólogos Académicos. Ciudad de León, Gto. Marzo de 2008. 



Este carisma se traduce en una corriente espiritual y una pedagogía y filosofía 

educativa que hoy se vincula con el Acuerdo 330 de la Secretaría de Educación Pública13, 

con la finalidad de crear nuevos Planes y Programas para todos los colegios de la 

Compañía de Jesús en México. 

 
 

El Acuerdo 330 es el documento oficial en el que se disponen las gestiones y 

procesos concernientes para la obtención del reconocimiento de validez oficial de 

estudios del tipo medio superior de acuerdo a la Ley General de Educación.  

 

La validez oficial requería del cumplimiento de una serie de artículos que establecen 

los requisitos y procedimientos, que esta dependencia presenta en todos los niveles y 

modalidades de la educación (Art. 1º.). La educación de tipo medio superior, es la que se 

desea transformar en un nuevo modelo educativo que promueva entre sus objetivos que 

los alumnos se incorporen a la educación de tipo superior y al ámbito laboral (Art. 4º.). 

 

El Sistema de Colegios Jesuítas en su decisión por continuar su labor educativa, 

solicitó a esta autoridad, el reconocimiento de los estudios de un Bachillerato General 

conforme a lo establecido en el Art. 37 de la ley, obligándose a observar la normatividad 

que expone el Art. 5º: 

I. Contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación en el  

    nivel medio superior, que cumpla con los perfiles académicos de este acuerdo. 

II. Contar con instalaciones satisfactorias que cumplan con las condiciones de higiene,     

    seguridad y pedagógicas marcadas por el Art 55º. de la ley. 

III. Comprometerse a cumplir el plan y programa de estudios establecido por las  

     autoridades  educativas de la SEP. 

 

Los artículos 14 y 15 otorgan la integración de escuelas particulares al proceso 

educativo, participando en la innovación y desarrollo de nuevos planes, programas y 

métodos, razón por la que brinda la libertad y facilidades para cumplir con los propósitos, 

objetivos, contenidos, secuencias y criterios en la decisión de las áreas y distribución de 

los programas de estudio. 

 

                                       
13 DIARIO Oficial de la Federación. Miércoles 1 de octubre de 2003. pp. 42-47. México, Distrito Federal, a 
los diez días del mes de septiembre de dos mil tres.-  El Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez 
Guerra.- Rúbrica. 
 



Para lograr la incorporación se adquiere el compromiso de describir en forma 

sintetizada los contenidos y unidades de aprendizaje, métodos y actividades para 

alcanzar los propósitos de la asignatura, perfil académico de docentes, criterios y 

procedimientos de evaluación y  recursos bibliográficos 

 

La Compañía de Jesús aceptó este reto, descubriendo el potencial que su Sistema 

de Educación presenta, apoyándose en sus Documentos Corporativos y Constituciones, 

donde la Ratio Studiorum, propone la frase Ciencia y Virtud, Virtud y Ciencia, que impulsa 

a los Colegios Jesuítas a considerar la necesidad de transformarse en escuelas de 

vanguardia. 

 

La Educación de la Compañía de Jesús, como  instrumento apostólico al servicio de 

la Iglesia y la sociedad, junto con laicos profesionalmente preparados en comunidades 

educativas organizadas, aplican la Pedagogía Ignaciana como un planteamiento práctico 

en la formación integral, que  los ubica en el contexto de su vida real,  experiencia que los 

mueve a buscar lo mejor, con la reflexión de sacar provecho y tomar decisiones en la 

acción, para finalmente evaluar su desempeño en aciertos, fortalezas, debilidades y áreas 

de oportunidad que lo conducen a alcanzar el Magis, entendido como dar siempre lo 

mejor de sí mismo. 

 

Todos estos elementos unidos motivaron a construir o formar su propio Sistema 

Educativo, con un horizonte de Espiritualidad Ignaciana, un marco referencial pedagógico 

y un acompañamiento de nuestra autoridad educativa: la SEP. 

 

 

PROCESOS DE TRABAJO AL INTERIOR DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS Y 

APORTACIÓN AL NUEVO PROYECTO EDUCATIVO EN EL BACHILLERATO. 

 

La primera etapa en la elaboración de las Guías de Aprendizaje con el enfoque de 

competencias y bajo el Acuerdo 330 inició en junio de 2007; su puesta en marcha está 

planeada a partir del ciclo 2009-2010.  

 

En esta primera etapa no podíamos perder de vista la definición de las competencias 

genéricas a lograr como perfil de egreso del bachiller ICT, así como las evidencias de 

desempeño, la claridad en los contenidos: declarativos, procedimentales y actitudinales a 



trabajar, las estrategias que el maestro debe de desarrollar en el aula para que el alumno 

logre las competencias proyectadas, además de un sistema de evaluación acorde a este 

enfoque.  

 

En este proceso es importante mencionar elementos valiosos y altamente 

formativos, estos son: la diversidad de experiencias de reflexión y la búsqueda de 

conocimientos generadas al interior de las Áreas Académicas en su particular forma de 

trabajar como comunidades de aprendizaje. Por tal razón hemos querido compartir dichas 

interacciones, experiencias, logros, avances y dificultades de cada uno de los equipos en 

esta tarea. A continuación se presentan estas reflexiones académicas.  

 

ÁREA DE CIENCIAS 

Integrantes: Elsa Hernández Cantú (coord.), Reyna Sagrario Briones Lucio,  Antonio 

Charnichart Mayorquín,  Juan José Coo Pedraza,  Edith Hernández Lucatero,  Carlos 

Ramos Argüelles, Águeda de Lourdes Rivapalacio Delmar, Rosalinda Rodríguez Galindo,  

María Isabel Romero Sánchez,  Roberto Sergio Suárez Mar, María Magdalena Tavera 

Alonso, Javier Uribe Rodríguez. 

 

El presente texto es fruto del trabajo del equipo de docentes del Área de Ciencias 

del Bachillerato del INSTITUTO CULTURAL TAMPICO y se fundamenta sobre dos pilares 

básicos: la búsqueda de la mejora continua de nuestra práctica educativa y los avances 

en la incorporación al Bachillerato del Sistema de Colegios Jesuítas (SCJ), bajo el 

Acuerdo 330 (SEP).   

        

 Como parte de nuestra aportación el equipo elaboró las Guías de Aprendizaje 

Semestral de las asignaturas de Química I y II, Geografía, Física I y Biología I y II con 

enfoque en competencias y de acuerdo con la orientación de la Educación Jesuíta. 

 

El proceso se llevó a cabo por medio de una investigación aplicada, enfocada a la 

práctica; consistió en trabajar por equipos de maestros constituidos en torno a Áreas 

Académicas y por asignaturas afines. Primero se estudiaron y pusieron en común los 

fundamentos teóricos de esta metodología y en base a ello se revisaron y analizaron los 

Programas indicativos propuestos por el SCJ e integraron a cada Programa métodos y 

técnicas bajo esta visión. 



 

        A continuación se describen las actividades realizadas en cada etapa y los 

aprendizajes, experiencias y/o productos generados.  

 

1ª Etapa: Inducción y Documentación 

Se realizó el análisis de tres lecturas con el objeto de sensibilizar al equipo de los 

beneficios que posee la educación con enfoque en competencias como preámbulo a la 

historia y a los tópicos que se han venido dando en esta línea. Éstas fueron: Educación de 

Calidad y Competencias para la Vida, de María Guadalupe Moreno Bayardo14; El Punto 

de Vista Pedagógico, fragmento tomado de: Competencia Laboral y Educación Basada en 

Normas de Competencia, de María del Carmen Malpica Jiménez15; La Noción de 

Competencia, en, Construir Competencias desde la escuela, de Philippe Perrenoud16. 

 

Se logró introducir al equipo a conceptos básicos de la educación con enfoque en 

competencias e identificar la necesidad de insertar al Colegio en esta modalidad de 

enseñanza; las experiencias del Área se compartieron en reunión general de profesores 

de Bachillerato.  

 

Además se cursó un Seminario Taller denominado “El enfoque de competencias en 

el diseño de Programas Educativos en el ICT”, a cargo de algunos compañeros del 

Colegio que asistieron al Curso-Taller de “Educación Basada en Competencias” impartido 

por la Universidad Iberoamericana de León (en León, Gto.); quienes nos expusieron sus 

aprendizajes a través de tres módulos.  

 

En estas sesiones se nos comunicaron las competencias genéricas por trabajar 

acordes al Sistema de las Universidades Jesuítas17, las cuales se integran por un 

conjunto de elementos y componentes. Los componentes incluyen conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores. También se nos informó acerca de la gestión oficial para 

la modificación del plan de estudios y nos entregaron el formato de la Guía de Aprendizaje 

Semestral indicándonos la metodología a seguir para su elaboración.  

                                       
14 MORENO Bayardo,M.G (2005). Educación de calidad y competencias para la vida. Educar.35(oct-
nov).Disponible en :http://educar.jalisco.gob-mx/35/EDUCAR%20NO%2035baja.pdf [fecha de 
consulta:25/04/2007] 
15 MALPICA Jiménez María del Carmen. El punto de vista Pedagógico, en: Arguelles (Comp), Competencia 
Laboral y Educación basada en normas de Competencia. México:Limusa.1996 
16 PERRENOUD, Philippe (1999). Construir Competencias desde la Escuela. Chile: Dolmen Ediciones. 
17 Comisión de Homólogos de revisión Curricular del SEUIA ITESO.  Marco Pedagógico para la estructura 
Curricular. Mayo 2003. 



 

Una maestra explicó a través de su Guía de Aprendizaje cómo fue integrando su 

Programa de nivel Secundaria de acuerdo a la reforma propuesta por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), argumentando cada parte del formato, tratando de que nos 

quedara claro el proceso, además estuvo precisando las ventajas que tiene el trabajar de 

esta manera; esto fue posible debido a la similitud de su práctica docente y este enfoque, 

en línea a vincular el Bachillerato a esta Reforma. 

 

2ª Etapa: Taller de capacitación en educación con enfoque en competencias. 

El objetivo fue abordar la etapa de evaluación en educación basada en competencias. El 

Taller nos permitió darnos cuenta -a través de la vivencia- de lo trascendente de trabajar 

de manera dinámica sin dejar de considerar de forma medular la aplicación de una 

evaluación diagnóstica.  

 

La experiencia nos permitió compartir la metodología básica para implementar el  

enfoque en competencias y a la par reconocer la necesidad de una formación e 

información más amplia en este sentido. 

 

A partir de este contexto, la Dirección de Bachillerato busca incidir en la formación 

del equipo docente dentro de este ámbito, llegando a la decisión de implementar el 

Diplomado de Formación en Competencias para la Docencia, con la intención de clarificar 

conceptos, homogenizar criterios y desarrollar habilidades que permitieran a la planta 

docente generar las Guías de Aprendizaje de los Programas de la nueva currícula del 

Bachillerato orientado al desarrollo de competencias. 

 

3ª Etapa: Asignación de los Programas del Área de Ciencias.  

A partir del total de Programas indicativos distribuidos hasta ese momento entre los 

Colegios del Sistema, la dinámica consistió primero en dividir dichos programas por áreas 

de estudio: Física, Biología, Química y Geografía. Posteriormente, para su asignación, 

uno de éstos fue solicitado de manera particular y el resto de los programas fueron 

distribuidos aleatoriamente entre los integrantes del equipo de maestros del Área de 

Ciencias. En la tabla No. 2 se observa los compromisos establecidos: 

 

TABLA No. 2  ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE CIENCIAS 

Programa Indicativo Acción Docente Responsable Indicador 



SCJ 

Química I Q.F.B. Águeda Riva Palacio 
Delmar 

Química II Q.F.B. Elsa Hernández Cantú 

Laboratorio Química I.Q. Reyna Sagrario Briones 
Lucio 

Física I Ing. María Isabel Romero 
Sánchez 

Geografía Biol. María Magdalena Tavera 
Alonso 

Biología I Biol. Carlos Ramos Argüelles 

Biol. Javier Uribe Rodríguez 

Biología II 

Elaborar la Guía de 
Aprendizaje 

Semestral a partir de 
los Programas 

Indicativos del SCJ 

Biol. Juan José Coo Pedraza 

 

Guía de Aprendizaje 
Semestral que 

respondan al enfoque 
de competencias y al 

proyecto educativo del 
SCJ 

Fuente: Elaboración propia de autores.  

 

4ª Etapa: Estrategias Educativas en Competencias (Módulo del Diplomado de Formación 

en Competencias para la Docencia). 

El objetivo del curso fue brindar una formación práctica, a través de la revisión de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitieran ampliar las posibilidades didácticas 

de los profesores, a partir de una reflexión sobre las condiciones particulares de su 

asignatura, así como de sus recursos docentes para -en consecuencia- abonar al  

desarrollo de las competencias educativas.  

 

Una de las constantes fue proponer el trabajo colaborativo en los tres momentos que 

distinguen una actividad experimental: la propuesta de práctica, el desarrollo experimental 

y la sesión plenaria en donde se discuten y comparten los hallazgos y aprendizajes 

obtenidos.  

 

En la tabla No. 3 se desglosan las estrategias propuestas para las diferentes 

materias del Área de Ciencias.   

 

TABLA No. 3  ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PROPUESTAS PARA LAS 

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS 

Guía de Aprendizaje 
Semestral 

Estrategias Educativas 

Química I 
- Trabajo colaborativo en el desarrollo de protocolo de prácticas. 
- Desarrollo de actividades experimentales. 
- Plenaria sobre las actividades experimentales. 

Química II 

- Trabajo colaborativo en el desarrollo de protocolo de prácticas. 
- Desarrollo de actividades experimentales. 
- Plenaria sobre las actividades experimentales. 
- Trabajo colaborativo para resolución de ejercicios 
- Simulación (simuladores interactivos disponibles en Internet) 



- Propuesta- desarrollo-exposición de proyecto/Feria de la Ciencia 

Laboratorio Química 
- Trabajo colaborativo en el desarrollo de protocolo de prácticas. 
- Desarrollo de actividades experimentales. 
- Plenaria sobre las actividades experimentales. 

Física I 
- Trabajo  colaborativo 
- Simulación (simuladores interactivos disponibles en Internet) 
- Desarrollo de actividades experimentales 

Geografía 

- Trabajo  colaborativo en Aprendizaje Basado en problemas (ABP) 
- Trabajo colaborativo en el desarrollo de protocolo de prácticas. 
- Desarrollo de actividades experimentales. 
- Plenaria sobre las actividades experimentales. 
- Debates. 

Biología I 

- Trabajo  colaborativo 
- Simulación (actividades experimentales, simuladores interactivos 

disponibles en Internet, CD ROM texto). 
- Desarrollo de actividades experimentales 
- Estudio de Casos 

Biología II 

- Trabajo  colaborativo 
- Simulación (simuladores interactivos disponibles en Internet, CD ROM 

texto). 
- Desarrollo de actividades experimentales 
- Estudio de Casos 

Fuente: Elaboración propia de autores.  

 

5ª Etapa: Elaboración de la Guía de Aprendizaje Semestral.   

Cada maestro, de manera individual y apoyado en el formato oficial trabajó con los 

programas indicativos recibidos como última versión -en su momento-, del Bachillerato del 

SCJ (Acuerdo 330); estos fueron el primer esbozo en la redacción de la Guía de 

Aprendizaje Semestral. 

 

  A continuación se realizó un proceso de retroalimentación entre pares con el apoyo 

de la facilitadora del módulo. Al revisar y comentar el trabajo de compañeros de diferentes 

Áreas Académicas, en general se observó que cada maestro elaboró su Guía de 

Aprendizaje en función del concepto que construyó de “competencias”. La lectura del 

trabajo de otros, nos dio la oportunidad de aprender de la diversidad sobre la forma en 

que cada maestro elaboró su instrumento.  

 

Como parte de este proceso, se lograron confrontaciones internas que permitieron 

romper paradigmas, para dar paso a nuevos esquemas de conocimientos y en su caso 

unificar distintas formas y estilos de trabajo.  

 

6ª Etapa: Reunión de trabajo ITESO – ICT  

A la par de la formación teórica y práctica en la metodología para incorporar técnicas y 

métodos en las propuestas de las Guías de Aprendizaje y con el propósito de integrar en 

el documento una precisión tal que permitiera desarrollar eficientemente las acciones 



propuestas y en consecuencia estar cumpliendo con los lineamientos institucionales 

establecidos en cada materia, para abonar a la formación de los estudiantes, los docentes 

del Área nos interesamos en saber el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que 

requieren nuestros alumnos para transitar con éxito al nivel de Educación Superior.   

 

Para ello solicitamos Programas de estudios de las diferentes carreras profesionales 

(estrechamente asociadas a Ciencias) a distintas Universidades, con la intención de 

incluir estrategias a favor del desarrollo de habilidades y competencias propias de esa 

formación académica, además de trabajar por asignaturas comunes para delimitar el nivel 

a desarrollar en las materias seriadas. 

 

En correspondencia a lo anterior, fuimos visitados por docentes de la Universidad 

Jesuíta de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO): José Orozco González Aréchiga, Coordinador de Ingeniería Química y el 

profesor encargado de la academia de Química y Fisicoquímica, M.C. Nicolás Hernández 

Gil, quienes compartieron el perfil que les interesa de un alumno de primer ingreso. 

 

Los maestros enfatizaron la importancia de entusiasmar a nuestros alumnos en 

temas referentes a las Ciencias y no centrarnos en los contenidos de las asignaturas, sino 

fomentar el gusto por ella y al mismo tiempo desarrollar habilidades de pensamiento en 

esta línea.  

 

Nos estimularon para seguir trabajando en valores, particularmente la 

responsabilidad, debido a que la experiencia les ha mostrado que los jóvenes egresados 

de este Instituto se caracterizan y distinguen por ello; así como por su actitud proactiva, 

analítica y crítica.   

 

Se encontró que el común denominador de ambas instituciones es desarrollar 

Programas con enfoque en competencias intelectuales y actitudinales, donde los alumnos 

demuestren que dichas competencias las han adquirido en su nivel medio superior, 

pudiendo no sólo desarrollarlas sino potenciarlas en la Universidad.  

 

7ª Etapa: Trabajo por Áreas Académicas Nivel Bachillerato - Secundaria (Módulo del 

Diplomado de Formación en Competencias para la Docencia) 



En esta ocasión se organizaron mesas de trabajo de acuerdo al Área de estudio. 

Trabajamos en conjunto con los maestros del Área de Ciencias de Secundaria y Área de 

Matemáticas de Bachillerato y Secundaria, con el objeto de vincular los dos niveles y las 

diferentes asignaturas en busca de un enfoque integrador de competencias.  

 

 Un aprendizaje obtenido a través de la aplicación de algunos ejercicios, fue 

establecer que dependiendo del nivel de estudio lo que para unos es una habilidad, para 

los estudiantes de un nivel superior se convertirá en una competencia. A modo de ejemplo 

determinamos el alcance de la competencia del “uso del microscopio” en las materias de 

Biología. 

Competencia (Secundaria):     Reconoce la utilidad del microscopio y lo manipula con  

                                                 asistencia técnica.   

Competencia (Bachillerato):    Utiliza el microscopio como una herramienta para el  

                                                desarrollo de su actividad manipulándolo con autonomía. 

 

8ª Etapa: Reunión de Homólogos del SCJ  

Se revisó el documento de competencias genéricas en reunión de Homólogos 

Académicos llevada a cabo en el presente año en la ciudad de León, Guanajuato. Se 

realizaron cambios para precisar el nombre, la definición y los elementos que conforman 

las competencias genéricas rectoras del SCJ. Éstas se desprenden de las ocho 

Dimensiones Antropológicas definidas por el SCJ, que se precisan en el apartado de 

Fundamentos del presente documento. Lo anterior nos llevó a replantear las 

competencias y los elementos por trabajar en cada asignatura y trasladar estos cambios a 

la Guía de Asignatura Semestral.  

 

Además, por consenso entre los Colegios se distribuyeron las Dimensiones 

Antropológicas para trabajar en sus respectivas competencias. Los docentes del ICT nos 

ocupamos de las competencias de Liderazgo Intelectual, Desarrollo y Expresión Corporal. 

El objetivo fue redactar evidencias de desempeño de los elementos que las conforman y 

definirlas por niveles: 4º, 5º y 6º de Bachillerato. 

 

9ª Etapa: Diseño de una Guía de Aprendizaje Semestral (Módulo del Diplomado de 

Formación en Competencias para la Docencia)  

Este correspondió al último módulo del diplomado y se trabajó de manera colegiada y 

entre pares a modo de Taller, con base en exposiciones, trabajos y dinámicas de grupo, 



discusión de lecturas y elaboración de un proyecto integrador por grado de Bachillerato. 

Se lograron clarificar conceptos acerca de la elaboración de una Guía de Aprendizaje con 

un enfoque educativo en competencias y enmarcado por las condiciones propias de los 

Colegios Jesuítas. Se aprendió de los aciertos y errores del equipo a través de compartir 

en grupo y ser retroalimentados por la facilitadora. 

 

Como resultado de esta última etapa, en cada materia se seleccionaron las 

competencias genéricas por trabajar. Destaca como común denominador el propósito de 

desarrollar a través de las asignaturas del Área de Ciencias el liderazgo intelectual a 

través del pensamiento crítico, creativo, dialógico e integración de saberes; además, 

fomentar la conciencia ética por medio de la toma de decisiones conscientes, autónomas 

y responsables, así como también desarrollar la competencia de comunicación mediante 

el manejo responsable de las tecnologías de información y comunicación. 

 

Al mismo tiempo, a través de las competencias de cada asignatura se pretende 

desarrollar el pensamiento reflexivo, analítico y evaluativo. 

 

En este sentido, cada profesor estableció la evidencia que le permitirá evaluar el 

desempeño del alumno en la competencia de la asignatura. Ejemplos de ellas son: El 

informe del proyecto interdisciplinario, un ensayo y solución de un estudio de caso. Quedó 

pendiente establecer indicadores que permitan evaluar la capacidad de suficiencia de 

cada alumno en estas evidencias. 

 

 La tabla No. 4 muestra a modo de resumen las competencias que se pretenden 

trabajar y desarrollar a partir de agosto de 2009, fecha en la que el INSTITUTO CULTURAL 

TAMPICO se incorpora al Bachillerato del Sistema de Colegios Jesuítas, bajo el Acuerdo 

330 (SEP). 

 

TABLA No. 4  COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DE ASIGNATURA DE LAS MATERIAS 

DEL ÁREA DE CIENCIAS 

Competencias 
Materia 

Genéricas Asignatura 

Química I  Elementos 
 



Liderazgo 
Intelectual 

 
 

- Pensamiento creativo 

- Pensamiento crítico 

- Integración de saberes 

Conciencia Ética 
- Acciones responsables 

Desarrollar el pensamiento 
reflexivo y analítico mediante la 
resolución de problemas que 
permitan explicar y justificar 
algunos de los fenómenos 
químicos que se dan en su 
entorno. 

Elementos 

Liderazgo 
Intelectual 

 

- Pensamiento creativo 

- Pensamiento crítico 

- Integración de saberes Química II 

Conciencia Ética 
- Acciones responsables 

 

Desarrollar el pensamiento 
reflexivo y analítico mediante la 
resolución de problemas que 
permitan explicar y justificar 
algunos de los fenómenos 
químicos que se dan en su 
entorno, utilizando las habilidades 
obtenidas previamente. 
 

Elementos  
 

Liderazgo 
Intelectual 

 

- Pensamiento creativo 

- Integración de saberes 

- Pensamiento dialógico Física I 

Comunicación 
 

-Manejo responsable de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación 

 

Desarrollar el pensamiento 
reflexivo, analítico y evaluativo, 
mediante la resolución de 
problemas teórico-prácticos que 
permitan, explicar y justificar 
algunos de los fenómenos físicos 
que se dan en su entorno, 
utilizando las habilidades 
obtenidas previamente. 

Elementos 

Liderazgo 
Intelectual 

 

- Pensamiento creativo 

- Pensamiento crítico 

- Integración de saberes 

- Pensamiento dialógico Biología I 

Conciencia Ética 

- Toma de decisiones 
concientes autónoma 

- Acciones responsables 

 

 

Desarrollar el pensamiento 
analítico y reflexivo, así como una 
conciencia de respeto hacia los 
seres vivos, mediante la 
investigación documental y la 
resolución de problemas prácticos 
que le permitan explicar y justificar 
los principales fenómenos 
bioquímicos a nivel celular y la 
importancia de los mismos en su 
vida diaria. 

 

Elementos Biología II 

Liderazgo 
Intelectual 

 

- Pensamiento creativo 

- Pensamiento crítico 

- Integración de saberes 

- Pensamiento dialógico 

 

 

 

 
 



 
 

Conciencia Ética 

- Toma de decisiones 
concientes autónoma 

- Acciones responsables 

Desarrollar la conciencia ética 
acerca la biodiversidad actual, así 
como el pensamiento crítico a 
través del contraste de las teorías 
del origen de la vida y de la 
evolución de las especies; 
explicando a su vez los 
mecanismos de la herencia con las 
habilidades obtenidas 
 

Elementos 
Liderazgo 
Intelectual 

 

- Pensamiento crítico 

- Integración de saberes 

- Pensamiento dialógico Geografía 

Conciencia Ética 

- Toma de decisiones 
concientes autónoma 

- Acciones responsables 
 

 
 

Contribuir al desarrollo del 
pensamiento crítico a través de la 
solución de casos y problemas que 
favorezcan su desempeño socio-
político, tecnológico y ambiental en 
torno a su calidad de vida y la de 
los demás. 
 

Fuente: Elaboración propia de autores.  

 

Conclusión 

Hasta aquí se describe el primer momento de nuestra contribución al nuevo Proyecto 

Educativo del Bachillerato del ICT: la elaboración de Guías de Aprendizaje de algunas 

materias del Área de Ciencias de la currícula, caracterizadas por una metodología con 

enfoque en competencias y acorde al proyecto educativo del SCJ. 

 

Lo anterior se ha logrado a través de un proceso de reflexión, ruptura de paradigmas 

y esbozos de propuestas con el objeto de armonizar “el saber qué” con “el saber cómo” y 

“el saber ser”,  en consonancia a los “tiempos, lugares y personas” como nos sugiere San 

Ignacio de Loyola en su propuesta pedagógica.  

 

Se pretende darle continuidad al Proyecto elaborando las Guías de Aprendizaje 

Semestral del resto de las materias que imparte el Área de Ciencias: Física II, Temas 

Selectos de Biología I y II;  Temas Selectos de Química I y II. Además elaborar las Guías 

de Aprendizaje por Unidad, definir su sistema de evaluación y las evidencias de 

desempeño de las diferentes materias que conforman la currícula. 

 

Cabe destacar que la operatividad de estos programas en el aula representa un reto 

y compromiso para que finalmente nuestras propuestas incidan en la formación de 

“hombres y mujeres para los demás y con los demás”, tal como cita nuestra filosofía 

institucional. 



ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Integrantes: María Luisa Segura Martínez (Coord.), Nora Hilda Castro Romero, María de 

la Luz Gómez Ruelas, Nyx Hinojosa Ariguznaga, Miriam Huberman Muñiz, Gabriela 

Martínez Gil. 

  

El contexto educativo nacional ha provocado un proceso de innovación y reforma en 

el que se ha visto inmerso el INSTITUTO CULTURAL TAMPICO. Como respuesta a esto, los 

maestros integrantes del Área Académica (AA) de Ciencias Sociales nos hemos 

preocupado por participar en la resolución de los problemas educativos detectados, 

atendiendo así, una de las necesidades de la sociedad mexicana.  

 

Decidimos compartir una serie de estrategias utilizadas en las diferentes materias 

del AA que desarrollan el pensamiento crítico en los alumnos. Las materias que integran 

el Área son: Historia Universal, Moderna y Contemporánea en 4º de bachillerato; Historia 

de México en 5º de bachillerato; Economía, Administración y Ciencias Políticas y Sociales 

en 6º de Bachillerato.  

 

Elegimos las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos 

por varias razones: 

 

Primero, el Bachillerato del INSTITUTO CULTURAL TAMPICO ésta viviendo el proceso de 

incorporación a la SEP por medio del Acuerdo 330 y ve la necesidad de incluir la 

metodología del enfoque por competencias en los programas de la nueva currícula del 

Sistema de Colegios Jesuítas, motivo por el cual nos pareció importante rescatar lo que 

hemos estado haciendo en los últimos años respecto a la búsqueda de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos como parte del proceso de investigación 

y  transformación de nuestra práctica educativa. 

 

A su vez porque el pensamiento crítico conduce a la reflexión y es uno de los cinco 

pasos de la Pedagogía Ignaciana: contextualización, experiencia, reflexión, acción, 

evaluación. 

 

Por último porque el pensamiento crítico es un elemento que constituye la 

competencia genérica de liderazgo intelectual que se busca desarrollar de acuerdo a la 



reforma institucional, considerando las ocho competencias genéricas que conducen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los colegios jesuítas. 

 

Después de un ejercicio de análisis y reflexión colectiva las maestras del AA 

seleccionaron las competencias genéricas de liderazgo intelectual y comunicación para 

trabajar en sus materias de los Planes y Programas del SCJ validados a través del 

Acuerdo 330. Por otra parte, además de estas dos competencias, las maestras de las 

asignaturas de Historia Universal, Moderna y Contemporánea, Historia de México, y 

Ciencias Políticas y Sociales también eligieron la competencia de compromiso social. (ver 

tabla No. 5) 

 

TABLA NO. 5  COMPETENCIAS GENÉRICAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

MATERIAS Liderazgo 
intelectual 

Comunicación Compromiso social 

Historia Universal, Moderna 
y Contemporánea 

√ √ √ 

Historia de México √ √ √ 

Ciencias Políticas y Sociales √ √ √ 

Economía √ √ - 

Administración √ √ - 

      Fuente: Elaboración propia de autores 

 

A continuación se describen las estrategias propuestas en las diferentes 

asignaturas. 

 

Historia Universal Moderna y Contemporánea  

Maestra Nora Hilda Castro Romero. 

 Comparación de la situación política, social y cultural de la mujer en la Edad Media 

y en la época actual, en diversos contextos.  

La estrategia consiste en investigar las condiciones en que vivía la mujer en la Edad 

Media y contrastarlas con las que  viven las mujeres en México y Afganistán. Los alumnos 

identifican cuáles son los factores que determinan dichas condiciones y las características 

de cada cultura. A partir de estas comparaciones, los alumnos distinguen la permanencia 

o la transformación de aquellos factores que están presentes  en la vida de la mujer en el 

México y Afganistán contemporáneo.  El pensamiento crítico de los alumnos se desarrolla 

al tener que analizar comparativamente la situación de la mujer en diferentes momentos 



históricos, contextos culturales y valorar el significado e impacto que tienen sus 

conclusiones sobre la situación de la mujer en la sociedad actual.   

 

Historia de México  

Maestra María Luisa Segura Martínez. 

 Propuesta política  

La estrategia consiste en que, después de leer y exponer algunos de los problemas 

socio-económicos más serios que se presentan repetidamente en diferentes sexenios en 

México, los alumnos eligen uno de ellos y proponen cómo resolverlo. Los alumnos, por 

equipos, presentan dos alternativas de solución basándose en los antecedentes 

investigados y lo que a ellos les gustaría modificar. El pensamiento crítico de los alumnos 

se desarrolla al detectar que hay problemas socioeconómicos que se repiten a lo largo de 

la historia y que no son solucionados por el gobierno en turno, al confrontar cómo los 

políticos mexicanos utilizan dichos problemas como pretexto para conseguir votos y 

después los evaden, y concluye al elaborar una propuesta final que se envía a la instancia 

pública correspondiente, permitiendo a los alumnos tomar un papel que aunque virtual, es 

activo y en pro de la política contemporánea.  

 

Historia de México  

Maestra Miriam Huberman Muñiz. 

 Lectura y análisis crítico de ensayos escritos por Octavio Paz 

La estrategia consiste en que los alumnos leen individualmente tres textos del libro 

El laberinto de la soledad de Octavio Paz para elaborar un ensayo donde analizan cuáles 

de las ideas del autor siguen estando vigentes y, basándose en ellas, “desenmascaran” 

los hábitos y costumbres actuales de la sociedad mexicana. Los alumnos establecen 

analogías entre lo que dice Paz y lo que ocurre en la sociedad actual al dar ejemplos de 

conductas o situaciones similares que observan en ellos mismos, en sus familias o en su 

entorno. El pensamiento crítico de los alumnos se desarrolla al darse cuenta de qué 

palabras, actitudes o costumbres que ellos utilizan o practican tienen otros significados 

más allá de los que ellos conocían, al examinar la persistencia de prejuicios y actitudes 

discriminatorias en la actualidad y al cuestionarse si prefieren conservar o transformar 

dichas expresiones y actitudes, de acuerdo con el tipo de sociedad en la que les gustaría 

vivir.  

 

Ciencias Políticas 



Maestra Nyx A. Hinojosa Ariguznaga. 

 Análisis de la letra de canciones contemporáneas. 

La estrategia consiste en que los alumnos presentan canciones que ellos escuchan 

en lo cotidiano y con las que se sienten invitados a la acción social. Cada alumno expone 

los motivos que lo llevaron a seleccionar su canción y la presenta de manera escrita y con 

sonido para que el resto del grupo la analice desde el punto de vista del contenido 

ideológico y el mensaje social. Algunos ejemplos de canciones presentadas son Imagine, 

Sólo le pido a Dios, Las casas de cartón, etc. El pensamiento crítico de los alumnos se 

desarrolla al cuestionarse el tipo de música que escucha él mismo y la que escuchan los 

demás compañeros, al comparar el contexto histórico, político y social de cada canción, y 

al reflexionar sobre el grado de compromiso que cada quien asume acerca de los 

problemas sociales actuales.  

 

Economía 

Maestra María de la Luz Gómez Ruelas. 

 Aplicación de teorías económicas a problemas económicos actuales. 

La estrategia se realiza en varias etapas y consiste en que los alumnos leen 

diversos textos para identificar las ideas centrales del Marxismo acerca del desarrollo del 

Capitalismo e investigan y exponen ante el grupo diferentes problemas económicos 

actuales como desempleo, pobreza, productividad del trabajo. Los alumnos, por equipos 

aplican las ideas marxistas para analizar uno de esos problemas y cuestionan si la teoría 

marxista sigue vigente. El pensamiento crítico de los alumnos se desarrolla al debatir la 

aplicación de las ideas centrales de la teoría marxista en los fenómenos económicos 

contemporáneos y al valorar la utilidad de la teoría en el análisis del funcionamiento del 

sistema económico actual.  

 

Administración 

Maestra Gabriela Martínez Gil. 

 Investigación biográfica. 

La estrategia consiste en que los alumnos investigan individualmente las biografías 

de líderes contemporáneos como Juan Pablo II y Carlos Slim para comparar la relación 

que existe entre sus actitudes ante la vida y sus formas de actuar. A partir de esta 

comparación los alumnos, por equipos, dan sus puntos de vista acerca de los riesgos y 

los beneficios que encuentran al tener estos tipos de líderes en la sociedad. El 

pensamiento crítico de los alumnos se desarrolla al confrontar la congruencia de las 



acciones de estos líderes con el fin que persiguen y al analizar el impacto que los 

diferentes liderazgos tienen sobre la sociedad actual.  

 

En conclusión el trabajo que hemos realizado nos satisface por haber logrado 

seleccionar y compartir en colaborativo un proyecto común con herramientas reales, 

comprobadas, que constatan nuestra preocupación por mantenernos vigentes al 

transformar constantemente nuestra práctica educativa, condición indispensable para 

avanzar en un enfoque de competencias. 

 

AREA DE HERMENÉUTICA 

Integrantes: Ma. Gabriela Brito Arroyo (Coord. 2007-08), Hortensia Isabel González Alanís 

(Coord. 2008-09), María Julieta Hernández Rosas, Karon Olvera Garza, Ma. Eugenia 

Rosas Rodríguez,  Enriqueta del Lourdes Yenny Bringas. 

 

Ante la vanguardia que la Compañía de Jesús siempre ha presentado a través de 

los siglos en la evolución de la educación en México y el mundo, a fines del siglo pasado 

(XX) un grupo de jesuítas y laicos comprometidos empezaron a reflexionar por las 

diversas circunstancias que éste presentaba, la necesidad de crear una nueva 

programación académica, cultural y espiritual que enriqueciera una educación integral en 

los estudiantes que se forman en los Colegios de la Compañía. 

 

Esta transformación de ideas, renovada en pensamientos y actitudes, basada en la 

Filosofía y Pedagogía Ignaciana, en unión con  las nuevas modalidades surgidas en la 

presentación de los ejes transversales, vinculados con las áreas académicas y tiempo 

más tarde con la integración de las ocho dimensiones y los Valores Institucionales, motivó 

a un grupo de sacerdotes jesuítas y maestros laicos con experiencia en el campo 

educativo a trabajar en diversas reuniones para compartir, dialogar, experimentar y 

seleccionar una nueva currícula que cumpliera los ideales de la Compañía y estuviera en 

contexto con la modernidad que la educación del momento pedía para ingresar a un 

nuevo siglo donde las generaciones deben ser preparadas y formadas para enfrentar los 

retos del mundo y continuar con la finalidad de formar: Hombres y mujeres integrales para 

y con los demás. 

 

Esta preocupación y deseo de superación estuvo combinada con arduas sesiones 

de trabajo, para ir delimitando cuáles Planes y Programas serían acordes al nuevo 



contexto mundial. El punto central son los estudiantes, a los que se tiene el compromiso 

de educar bajo las normas e ideales de la Compañía de Jesús, considerando al mismo 

tiempo sus intereses, necesidades, valores y retos que tendrán que enfrentar para ser en 

el futuro, hombres útiles a su Patria, su familia y sociedad. 

 

Esta decisión y encuadre de propuestas no fue fácil, requería de tiempo, esfuerzo 

compartido y una gran responsabilidad, teniendo siempre presente el Carisma Ignaciano, 

nuestro compromiso con la comunidad y muy en especial el cuidar y desarrollar la 

Espiritualidad, legado de San Ignacio de Loyola. 

 

El considerar la transversalidad fue un factor determinante en delimitar las áreas de 

trabajo, pues la equidad de género, la interculturalidad, la ecología y los derechos 

humanos fueron líneas firmes que enmarcaron los temas que integrarían los planes, 

dando origen a los nuevos programas y para enriquecerlos y complementarlos se 

valoraron las ocho dimensiones que han venido en estos últimos tiempos a cerrar las 

metas, ideales y características de la educación en la Compañía de Jesús. 

 

Los alumnos, centro de toda esta revolución transformadora, nos llevaron a construir 

un nuevo perfil, con el compromiso de que los Planes y Programas fueran de valor 

significativo para ellos en la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y 

destrezas, práctica de actitudes firmes y decididas en la apropiación de valores, sello y 

característica de la identidad de un estudiante egresado de un Colegio de la Compañía de 

Jesús. 

 

Estos Planes y Programas propuestos, discutidos, analizados y después de vigilar 

su apego al marco normativo del Sistema de Colegios Jesuítas, sus documentos, 

Pedagogía y Filosofía de la Ignacianidad, así como a los reglamentos y normas del 

Acuerdo 330 de la Secretaría de Educación Pública, se encuentran en espera de su 

aplicación en el INSTITUTO CULTURAL TAMPICO (ciclo 2009-2010). 

 

La combinación de estas dos instancias del campo educativo dieron lugar a 

propuestas que se presentaron en Planes y Programas que se instituyeron en los 

Colegios Jesuítas de la República Mexicana bajo la normatividad de la Secretaría de la 

Educación Pública. 

 



Este proceso de creación de nuevos Planes y Programas, tuvo como base una 

metodología de investigación realizada por docentes comprometidos que, en diversas 

etapas fueron haciendo nuevos hallazgos, basados en sus experiencias educativas, 

contexto de enseñanza actual (enfoque de competencias) y en sus conocimientos acerca 

de los objetivos y propuestas de la Compañía de Jesús. 

 

La Compañía de Jesús en materia educativa, ha valorado desde sus inicios la 

importancia de la enseñanza centrada en el aprendizaje, base que llevó a la innovación 

de los Planes y Programas de estudios de una nueva currícula, propia de este sistema 

llamado Bachillerato General con Modalidad Escolarizada. 

 

Después de reuniones y análisis que dieran cumplimiento a los propósitos del 

Acuerdo 330 de la Secretaría de Educación Pública se decidió incorporar la nueva 

metodología del enfoque por competencias, que faculta este sistema a diseñar sus 

propios Planes y Programas que permiten imprimir el Sello Ignaciano.  

 

Esta decisión implicó un compromiso y fue en el transcurso de tres años que se 

trabajó en el diseño de materias que comprenderían la currícula del Bachillerato de los 

Colegios Jesuítas en México, buscando nuevas metodologías y estrategias que llevaron a 

definir objetivos que debían alcanzarse al cumplir los propósitos de cada uno. 

 

Al considerar que la educación basada en competencias sería la base del nuevo 

plan de estudios, se buscó el equilibrio entre el saber (dominio cognitivo), el hacer  

(procedimental) y el ser (actitudinal), ubicándolo en nuestro propio contexto para dar un 

verdadero sentido a la obra educativa y una nueva opción en el derecho de una vida 

significativa, que brinde aportes para una sociedad más justa y humana. 

 

Desarrollar una formación integral a través del currículo es la propuesta de la 

Compañía de Jesús en una integración gradual y secuencial de asignaturas, integrando 

proyectos pedagógicos, ejes transversales y las ocho dimensiones de la filosofía y 

pedagogía Jesuíta. 

 

       En diversas actividades de talleres y después de consensos se analizaron políticas 

educativas, el impacto de la capacitación continua a los docentes, la gestión institucional, 

los aprendizajes significativos, y los valores integrales. Factores que jugaron un papel 



fundamental en estas reuniones de trabajo, para reflexionar y discernir sobre nuestros 

nuevos programas en los Colegios Jesuítas. 

 

El compromiso como Institución se asumirá a partir del ciclo 2009-2010, teniendo 

siempre presentes las necesidades e intereses del alumno y de los principales agentes 

implicados en este proceso educativo. Precisamente la gran demanda que tiene la 

educación para dar respuesta a contextos socioculturales particulares llevó a concluir el 

contenido, método pedagógico, metas de aprendizaje de la educación y la formación 

integral de los estudiantes de los Colegios de la Compañía de Jesús. 

 

El contexto mundial actual, factor decisivo en los resultados de esta currícula, 

necesita de egresados capaces de generar conocimientos, manejar información y redes 

tecnológicas en diversos campos sociales y científicos, bajo la Visión y la Misión de una 

educación orientada a la formación en valores, cuidar el desarrollo sustentable y propiciar 

el desarrollo de competencias para la vida.  

 

Este marco referencial nos envolvió durante las sesiones y talleres que realizamos 

para presentar este nuevo modelo educativo, donde reafirmamos que la educación 

basada en competencias es la mejor herramienta que podemos dar a nuestros jóvenes 

para enfrentar las problemáticas y situaciones de su vida. 

 

Al encauzar esta tarea de renovar de cara al mundo de hoy nuestra labor, 

recogiendo lo más rico y valioso de la tradición educativa de la Compañía de Jesús y de 

los contenidos de los documentos directivos, profundizamos y analizamos los textos de 

las Características de la Educación de la Compañía de Jesús y la Pedagogía Ignaciana, 

para que en el aula se cumplan los Planes y Programas, que confirman las convicciones, 

concepciones, valores y procedimientos de la Educación Jesuíta. 

 

Encontrar estrategias de cierto nivel de complejidad y actividades prácticas que 

desarrollarán habilidades, fueron también rasgos fundamentales en el desempeño de las 

aportaciones de cada uno de los participantes, pues considerar al alumno en formación y 

toda su persona, nos permitió establecer una serie de acciones y competencias que 

señalaron el desempeño en expresiones concretas, que hoy aparecen en esos 

Programas. 

  



 Es necesario recordar que la noción de cultura básica es distintiva a la formación 

integral, el alumno es un sujeto en vías de adquirirla, ya que es un legado que tiene una 

estructura y contenido que no debe faltar en ningún proceso educativo. 

  

El fundamento para organizar los contenidos y estrategias, es enseñar a aprender 

incluyendo tres componentes en la práctica educativa: habilidades intelectuales, 

conocimientos disciplinarios y actitudes en valores. 

 

Desarrollar las habilidades intelectuales es darle al alumno las herramientas 

necesarias para aprender los saberes y llevar a cabo las estrategias, el adquirir 

conocimientos disciplinarios que formarán la estructura de su campo cultural, permitirá 

integrar nuevos conceptos; las actitudes y valores son la base de una formación 

humanística, para que el estudiante manifieste su propia identidad, exprese actitudes 

reflexivas y disfrute la vivencia de valores éticos y estéticos que lo enriquecerán como ser 

humano. 

 

  

Conclusión 

Trabajar en talleres, abrir espacios de interacción, canales de comunicación, diálogos 

estudiantiles y reproducción de situaciones reales, favorecerá el desarrollo crítico y 

autocrítico de los estudiantes en un ambiente dinámico y creativo, al desarrollar cada una 

de las competencias de esta nueva propuesta basada en la Educación Jesuíta. 

 

  

ÁREA DE HUMANIDADES 

Integrantes: Juan Carlos Vicencio Huerta (Coord.), Víctor Rodolfo Carranza Olguín, 

Patricia del Carmen Cruz Martínez, Juan Rafael Hernández Palmer, Margarita Robles Del 

Ángel, Miguel Ángel Santiago Amaro, Pedro Soto Rodríguez. 

 

Como Área Académica de Humanidades se nos encomendó la tarea de elaborar la 

Guía de Aprendizaje de Ética y Valores I del SCJ/DGB con el enfoque de competencias. 

La complejidad del trabajo es evidente, se trata de formular Programas que busquen la 

formación de estudiantes que tendrán que actuar moralmente apoyados en conocimientos 

propios de la asignatura. 

 



Desde luego este trabajo no es lineal y mucho menos mecánico va acompañado del 

conjunto de ejes transversales y las dimensiones antropológicas que integran nuestra 

propuesta educativa, donde los alumnos aprenderán a ser y a convivir para y con los 

demás. 

 

A continuación presentamos la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

donde ha quedado plasmada la orientación que nos servirá para dirigir y encausar nuestra 

práctica educativa. Cada momento explica su razón de ser y estar en la guía. 

 

Primer momento: Competencias Genéricas 

Seleccionamos de las competencias genéricas ya establecidas por el SCJ, y acordadas 

por los Homólogos Académicos en la Cd. de León, Gto. Las competencias que serán el 

punto medular de nuestro Programa. Quedando las siguientes con sus respectivos 

elementos:  

 

Liderazgo intelectual: Pensamiento crítico, pensamiento creativo, integración de saberes  

                                   y pensamiento dialógico 

Compromiso social: Vivencia de los valores, conciencia y participación histórico-social. 

 

Segundo momento: Competencias de la Asignatura 

Redactamos las competencias de la asignatura que serán las que nuestros alumnos 

desarrollarán durante el curso, en lugar de continuar con  la tradición positivista y 

dogmática de redactar objetivos. 

- Distinguir la problemática ética y axiológica presente en la sociedad de manera reflexiva 

y crítica para que pueda tomar decisiones haciendo uso del discernimiento moral. 

- Promover la vivencia de valores cívicos fundamentando y proponiendo acciones éticas  

  en su comunidad a través de una campaña publicitaria. 

 

Tercer momento: Evidencias de Desempeño 

Se eligieron las evidencias de desempeño con las cuales de verifica la adquisición o 

desarrollo  efectivo de las competencias antes citadas: 

- Monografía sobre al problemática ética y axiológica de nuestro tiempo a partir de un 

proceso de investigación.  

- Llevar a cabo una campaña a favor del derecho de género fundamentada  en acciones 

éticas. 



Cuarto momento: Presentación de la Asignatura  

Una vez hecho lo anterior, redactamos una presentación de la asignatura, la cual tiene 

como finalidad mostrar la materia de manera atractiva e interesante al alumno, de modo 

que él encuentre sentido a su estudio:  

 

“Esta asignatura de carácter informativo-formativa, te permitirá diferenciar entre lo 

bueno y lo malo, lo que se debe y no se debe hacer. Un claro ejemplo: La manera de 

conducir un automóvil, existen jóvenes que no respetan las reglas de seguridad y 

arriesgan su vida y la vida de las demás personas al no respetar por diversión las reglas 

de tránsito”. 

 

Quinto momento: Temario 

La materia de Ética y Valores I de la SCJ/DGB marca los siguientes tópicos: 

UNIDAD I. DIMENSIÓN MORAL Y ÉTICA DE LA PERSONA 

1.1 La intrínseca libertad del ser humano. 

1.1.1 Necesidad de la decisión para vivir. 

1.1.2 Dimensión moral de mi persona. 

1.2 Estructura de la decisión humana. 

1.2.1 ¿Cómo decido lo que decido? 

1.2.2 Fundamento mis decisiones. 

1.3 La Ética como reflexión de la dimensión moral 

1.3.1 Diferencia entre ética y moral 

1.3.2 ¿Qué es hacer ética? 

UNIDAD II. CORRIENTES ÉTICAS PRESENTES EN NUESTRA CULTURA 

2.1 Corrientes fundamentales de la ética occidental. 

2.1.1   Eudemonismo. 

2.1.2   Hedonismo. 

2.1.3   Naturalismo. 

2.1.4   Utilitarismo. 

2.2 Contraste entre las corrientes éticas. 

UNIDAD III. ÉTICA Y SOCIEDAD 

3.1 De la ética a mi ética. 

3.2 Contraste entre nuestras posturas éticas. 

3.2.1 Diálogo ético. 

3.2.2 Posturas ante nuestras diferencias. 



UNIDAD V. EQUIDAD DE GÉNERO 

5.1 Diferencias sexuales y de género. 

5.1.1      Machismo. 

5.1.2      Feminismo. 

5.1.3      Preferencias sexuales distintas. 

5.1.4     Violencias asociadas con el género: violencia doméstica, acoso y 

hostigamiento sexual, abuso y violación, homofobia. 

5.1.5      Dinámica de la concepción familiar.  

5.2 Movimientos sociales y organizaciones emergentes respecto al género. 

5.2.1 Legislación en torno a la igualdad de género, en la región, país y globalmente. 

5.2.2 Grupos y movimientos sociales implicados en esta problemática. 

5.3 Visión diacrónica de la problemática de género. 

5.3.1     Orígenes de los problemas. 

5.3.2      Dinámica y alcance de los mismos. 

5.3.3      Proyección de posibles consecuencias. 

5.3.4      Tipos de posturas ante estos desafíos. 

5.3.5      Logros de los diferentes grupos analizados. 

5.3.6      Relación con la problemática abordada en las unidades anteriores. 

5.4 Criticar los aportes de las Ciencias Sociales ante esta problemática. 

5.4.1      Biología Humana. 

3.3 La moral y la ética de nuestro entorno. 

3.3.1 Características principales. 

3.3.2 Tendencias principales. 

3.4 Tendencias sociales y sus posturas éticas. 

3.4.1 Características principales. 

3.4.2 Tendencias principales. 

3.5 Consecuencias de mis decisiones en el entorno. 

3.5.1  Mis decisiones afectan a los demás. 

3.5.2 Las decisiones de los demás me afectan. 

3.5.3 Corresponsabilidad. 

UNIDAD IV. PROBLEMAS ÉTICOS DE NUESTRO TIEMPO 

4.1 Mis decisiones ante los problemas y desafíos de nuestro tiempo. 

4.1.1 Educación para la paz y Derechos Humanos. 

4.1.2 Equidad de género. 

4.1.3 Multiculturalidad. 

4.1.4 Desarrollo Sustentable. 

4.1.5 Tecnología y ética. 



5.4.2      Psicología Diferencial. 

5.4.3   Derecho Civil nacional e internacional. 

5.4.4   Sociología. 

5.5 Propuestas personales y grupales ante el fenómeno social analizado. 

5.5.1 Posturas personales respecto a estos fenómenos. 

5.5.2 Diálogo grupal y con otros protagonistas. 

  

Sexto momento: Actividades con Docente 

Desarrollamos una lista de las actividades que el alumno realizaría con el docente, 

concentrándonos sólo en aquellas que son útiles para la consecución de las 

competencias programadas. 

Actividades con docente: 

-Exposición por parte del docente y de los alumnos. 

-Lecturas guiadas y comentadas. 

-Realización de ejercicios en clase para el uso del método de caso. 

-Asesoría personalizada para la elaboración del ensayo. 

-Observación y análisis de películas. 

-Elaboración de mapas mentales. 

-Lectura de noticias de periódicos y revistas especializadas. 

-Recuperación de conocimientos previos a través de ejercicios. 

-Presentación de conclusiones de manera oral o escrita. 

-Elaboración de síntesis, análisis y reflexión de casos. 

-Elaboración de presentación en Power Point. 

-Trabajos en binas o tercias. 

-Análisis de textos y canciones. 

-Discusión y trabajo grupal sobre la equidad y género, a partir de lecturas previas. 

-Debate ético utilizando el programa de discusión de Karl Popper. 

 

Séptimo momento: Actividades de manera independiente 

De modo semejante enlistamos las actividades que el alumno realizará de manera 

independiente para adquirir o desarrollar las competencias. 

Actividades de manera independiente: 

-Lectura crítica. 

-Elaboración de mapas conceptuales. 

-Investigación documental y electrónica. 

-Preparación de exposiciones. 



-Realización de exposiciones en Power Point. 

-Elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales. 

-Consultar otras fuentes como periódicos, documentales, series. 

-Uso de Internet. 

-Reporte de lecturas. 

-Aplicaciones de habilidades de pensamiento. 

-Elaboración de monografías. 

-Uso de vocabulario ético y axiológico. 

-Elaboración de un ensayo con argumentación filosófica. 

 

Octavo momento: Encuadre  

Definidas las actividades, otro punto de gran importancia es el encuadre de la materia, 

que tiene como intención concretizar aspectos del Manual de Convivencia del Colegio y 

explicitar otras reglas particulares que coadyuven específicamente al logro de las 

competencias y el desarrollo de un marco referencial de valores. 

Encuadre: 

Puntualidad 

- El alumno deberá estar sentado en el aula antes del tercer toque. No hay tolerancia al 

respecto. 

- Durante el pase de lista los alumnos deberán permanecer en silencio. 

- El alumno que no responda se le aplicará la inasistencia. 

 

Artículos no escolares 

- Mantener celular apagado durante la clase. 

- Mantener reproductores de música apagados durante la clase. 

- Prohibido usar cámaras fotográficas y videograbadoras durante la clase. 

- Prohibido ingerir bebidas y alimentos durante la clase. 

 

Respeto 

- Levantar la mano para solicitar la palabra. 

- Prohibido hablar durante la exposición del docente o de algún compañero. 

- Solicitar permiso para abandonar el aula. 

- Prohibido el uso del lenguaje soez. 

- Prohibido copiar exámenes y trabajos. 

 



Material escolar 

- Traer su cuaderno de notas a la clase. 

- Traer su lectura diaria a la clase. 

- Uso de recursos electrónicos y bibliográficos para la exposición de clase. 

 

*Este encuadre esta sujeto a la normatividad del Colegio. Lo no previsto en este encuadre se 

turnará al Coordinador de Grado. 

 

Décimo momento: Sistema de Evaluación 

Una vez definidos estos puntos, tenemos claro qué aspectos calificaremos. Se meditó 

atentamente acerca de la ponderación de cada rubro para ser justos en la asignación de 

la nota. Cabe distinguir que entre los rubros a evaluar se encuentra el portafolio de 

evidencias. 

 

Sistema de evaluación:  

Monografía                                            20% 

Ensayo                                                  30% 

Elaboración y análisis de casos            20% 

Examen escrito                                     20% 

Carpeta de evidencias                          10% 

 

Décimo primer momento: Bibliografía 

En cuanto al contenido teórico, exponemos la bibliografía consultada para la materia. Esta 

bibliografía es seleccionada de tal manera que convivan de manera armónica la teoría con 

la práctica en la labor docente. 

 

Bibliografía básica 

ESCOBAR Valenzuela, Gustavo. Ética y Valores 1. Publicaciones Cultural. 

 

Bibliografía de consulta 

CAZARES González, Yolanda. Ética y Valores. México: Thomson Internacional. 2006. 

CHÁVEZ Calderón, Pedro. Ética. México: Publicaciones Cultural. 2002. 

DE LA TORRE Zermeño, Francisco; De La Torre Hernández, Francisco. Ética y Valores 1. 

México: Alfaomega. 2004. 

IRIARTE, Gregorio. Ética Social Cristiana. México: Ediciones Dabar. 1996. 



PRADO Galán, Javier, S.J., Ética sin disfraces. México: IBERO e ITESO. 2001. 

SAVATER, Fernando. Ética para Amador. Barcelona: Ariel. 1991. 

VERITATIS SPLENDOR 

ZAGAL Arreguin, Héctor. Ética para adolescentes posmodernos. México: Publicaciones 

Cruz OSA. 1997. 

 
 
Conclusión 

Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un trabajo sencillo, menos con la 

orientación en competencias, ya que esto implica que el docente sea competente para 

realizar esta tarea. 

 

Como docentes del Área Académica de Humanidades se nos presentó la 

oportunidad de participar en el Diplomado en Formación de Competencias para la 

Docencia donde aclaramos muchos conceptos y corregimos ideas erróneas con respecto 

a las competencias. 

    

Durante este proceso, en el que cada uno hizo su aporte fuimos descubriendo 

debilidades y fortalezas sin perder de vista que nuestro trabajo es colegiado. 

 

Finalmente concluimos la Guía de Aprendizaje con el enfoque de competencias 

conscientes de que no es algo final, ortodoxo, dogmático e inflexible sino que es una Guía 

que es perfectible. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Integrantes: María de la Luz Gómez Ruelas (Coord.), Juan Pablo Luna Paniagua, Yolanda 

Navarrete Pacheco,  Francisco Javier Ponce Hernández, Rafael Sánchez De León. 

 

“Educar para la vida”, “competencias para la vida”, “la transversalidad tiene como 

propósito ligar a la educación con la vida”,. . . son frases con las que convivimos 

diariamente, son parte de la nueva forma de ver y enfocar la educación, lo cierto es que 

no podemos sustraernos de la realidad que hoy vivimos, de la necesidad de vincular 

nuestro trabajo en el aula con situaciones de nuestra vida cotidiana, del contexto social al 

cual pertenecemos y de la responsabilidad que adquirimos por el solo hecho de 



pertenecer a él. Somos parte activa de la búsqueda de mejores medios de vida y la 

resolución de la problemática del mundo contemporáneo.  

 

La transversalidad no es un término de moda, o no debería serlo, ha estado 

presente por mucho tiempo en los currículos académicos que hemos utilizado, pero la 

necesidad que hoy tenemos de mejorar nuestro modo de vivir ha hecho que tome 

relevancia como un medio de enlace lateral que ayude a la unicidad partiendo de la 

riqueza que representa la diversidad de áreas académicas que forman los Programas 

Educativos. La transversalidad puede interpretarse entonces como una perspectiva 

integradora de los conocimientos, un cambio profundo en las finalidades educativas y en 

los presupuestos metodológicos. Buscar desde el aula las herramientas y estrategias que 

apoyen la transformación requerida es el reto que tenemos los educadores, sobre todo 

aquellos que como nosotros trabajamos con las Matemáticas. 

 

Para los maestros de Matemáticas es complicado visualizar cada uno de estos 

temas como parte de la vinculación con la problemática social dada la finalidad histórica 

de enseñanza de las Matemáticas que ha sido el dominio de los conocimientos 

matemáticos por sí mismos. Hoy es necesaria la incorporación de las Matemáticas a la 

formación social como finalidad intrínseca en la formación de ciudadanos críticos que las 

apliquen en su vida para la resolución de los problemas a los que se enfrentan 

diariamente y al diseño de las nuevas tecnologías. 

 

El aula es en la actualidad un espacio de reflexión, de transformación de individuos 

críticos y con valores, capaces de construir conocimientos y competencias que abonen a 

su formación integral como personas y como agentes de cambio positivo de su entorno 

social. Por un lado los docentes deben observar críticamente algunas situaciones 

habituales que se presentan en el aula en donde se enseñan las Matemáticas, y los 

alumnos, por su parte deben construir el lazo de la transferencia de conocimientos a la 

vida cotidiana apoyándose en la transversalidad como medio fundamental en la 

construcción de competencias que les permitan su crecimiento y aportación al entorno 

social del cual forman parte. 

 

En el ICT se ha trabajado para que esto suceda, es parte de su Misión como 

Institución Educativa. Los proyectos en los que están inmersos sus docentes han 

propiciado la actualización de estrategias y metodologías didácticas que sirvan como base 



Educación para la paz y los derechos 
humanos

Biología 

Matemáticas 

Español 

Historia 

en la propuesta de nuevos currículos que apoyen la formación de alumnos 

comprometidos con su comunidad. 

       

El siguiente trabajo es muestra de lo que acabamos de mencionar, es el inicio de un 

proyecto que tiene como finalidad la transformación de la enseñanza de las Matemáticas 

basadas en competencias, apoyándose en la transversalidad como medio vinculador 

entre lo teórico-abstracto y lo práctico de la vida diaria. 

 

Al asumir el Área de Matemáticas el compromiso de integrar la metodología del 

enfoque por competencias a los Programas de la currícula del Bachillerato del Sistema de 

Colegios Jesuítas (SCJ) en el INSTITUTO CULTURAL TAMPICO, surgió al interior del área la 

pregunta: ¿Cómo podía ser posible involucrar los contenidos de Matemáticas con los 

temas transversales y las competencias?  

 

Por lo que se refiere a los temas transversales que son: a) educación ambiental, b) 

educación  para  la paz y los derechos  humanos, c)  educación para la interculturalidad   

y d) educación para la equidad de género; su realización es un conjunto de vivencias en el 

aula que dan cuenta de la riqueza que tiene el trabajo con adolescentes y la importancia 

que presenta el conjunto de estrategias y métodos que el profesor utiliza para obtener un 

fin; el crecimiento de los jóvenes alumnos. Al respecto, David Fernández Dávalos S.J., 

dice: 

Puestos en un esquema, tendríamos que los temas transversales se convertirían en el hilo 
conductor del currículo, tanto como de los trabajos del aula. Las materias curriculares se 
harían girar en torno a ellos, como se ilustra a continuación: 

 
Esto no quiere decir que todos los contenidos del currículo deban subordinarse exclusiva y 
rígidamente a estos temas transversales, sino que se les ha de tomar como punto de partida 



de los aprendizajes, de suerte que sea el tema transversal el que ligue y relacione entre sí 
los distintos conocimientos que se adquieran en la escuela.18 

 

Cabe hacer notar que los profesores de esta Academia realizamos actividades 

afines en las diferentes asignaturas donde se pudiera trabajar la transversalidad. Sin 

embargo, algunos profesores programaban dichas actividades y no quedaban satisfechos 

con los resultados, o no las llevaban a cabo por resistencia al cambio e innovar 

estrategias o porque sentían que perdían el tiempo. Al respecto la profesora de 

Matemáticas I compartió al interior del Área Académica que después de dedicar tiempo a 

estar pensando e imaginando cómo podría vincular los temas de Matemáticas I y II con 

los temas transversales, elaboró una guía general para contextualizar a los estudiantes en 

cada una de las etapas a realizar para alcanzar un producto final. El ejemplo es para el 

tema Equidad de Género vinculado con  Ecuaciones Lineales. 

 

Las etapas de la guía son: 

1) Marco teórico: 

Donde los alumnos deben conocer conceptos mínimos como: tema transversal, 

educación, género, equidad de género, educación para la equidad de género, 

ecuación, ecuación lineal, ecuación lineal con una incógnita.   

2) Planteamiento del problema: 

     Que consiste en plantear situaciones relacionadas con el tema transversal. 

3) Organización de equipos:  

El grupo trabajará en equipos de cuatro integrantes, los cuales serán formados por 

el equipo organizador o éste les dará la oportunidad de que ellos integren su propio 

equipo (el equipo organizador debe tener cuidado de que nadie quede fuera del 

equipo) 

4) Elaboración de una lotería por parte del equipo organizador. 

5) Formulación de preguntas relacionadas con la información obtenida acerca del 

tema transversal, en este caso es Educación para la Equidad de Género. 

6) Búsqueda de soluciones a partir de ecuaciones de primer grado.  

a)  Los alumnos  tendrán que resolver ecuaciones lineales con una sola incógnita, 

por binas, sin comunicación con otra bina y en la tabla de lotería, vendrá la 

respuesta, por ejemplo 
3

4
x  

                                       
18 FERNÁNDEZ Dávalos, David, S.J., Los Temas Transversales que la Compañía de Jesús desea impulsar 
en sus Colegios (Un aborde provisional). Guadalajara, Jal. Marzo de 2005. 



b) También tendrán que plantear ecuaciones lineales a partir de algún enunciado, 

sin tener que resolverla forzosamente, por ejemplo: hallar el número cuyos 

8

7
excedan a sus 

5

4
en 2; en la tabla aparecería el planteamiento: 2

5

4

8

7
x  

7) Cuando algún equipo encuentre la raíz de la ecuación, entonces el equipo 

organizador dará la respuesta de la pregunta que tiene que ver con Equidad de 

Género, por lo tanto, es muy importante no estar repitiendo preguntas y respuestas 

en varias tablas. 

8) Propósito de la investigación 

9) Resultados y análisis 

10)  Elaboración del reporte que incluye toda la actividad realizada, así como el   

resultado  

11)  Conclusiones 

12)  Evaluación del equipo organizador al resto de los equipos. 

13)  Evaluación del grupo al equipo organizador.  

14)  Bibliografía y diversas fuentes consultadas 

15)  Sugerencias y comentarios 

 

Así, la maestra comenzó elaborando una guía para los alumnos que incluía trabajo 

de campo y al darse cuenta de que por sí solos no lo podrían llevar a la práctica 

implementó una asesoría matutina semanal durante tres semanas, la cuarta semana fue 

para la exposición de su investigación ante sus compañeros. Aquí comenta: 

 

Me incomodaba el pensar que esta exposición con sus respectivas actividades que hiciera 
cada equipo sería de dos horas, es decir, perdería 8 horas de clase al semestre por dar 
paso a esta innovación. Además del tiempo que me tomarían las cinco actividades que 
tenía planeadas para asistir a la biblioteca, también de dos horas cada actividad. 

 

En la primera asesoría los alumnos se sintieron intranquilos porque no entendían 

exactamente lo que había qué hacer, no entienden cómo van a relacionar las 

Matemáticas con algo tan ajeno a ellas como son los temas transversales; esto sucede 

hasta que empiezan a darse cuenta de que ellos mismos promueven la búsqueda de 

diferentes alternativas de trabajo para la actividad propuesta, como lo menciona una 

alumna: 

 

Fabiola: …Me gustó realizar esta actividad, aunque hubo cierta dificultad al realizar las 
preguntas con ecuaciones, porque al principio como que no entendía o no se me 
ocurría cómo podíamos sacar ecuaciones de la información que teníamos, pero 



conforme le agarramos la onda fue más fácil e interesante porque el tema es algo que 
está pasando a nuestro alrededor… 

 

También se les solicitó a los alumnos que piensen responsablemente en las 

características generales de su grupo para que tomen una buena decisión en cuanto a 

que si el equipo organizador forma los equipos o si les permite a sus compañeros que 

formen sus propios equipos. Con esto en mente, los integrantes del equipo organizador 

prefieren formar los grupos de trabajo de manera equilibrada, es decir, reúnen al 

inteligente, al trabajador, al que tiene iniciativa, al que le cuesta más trabajo la escuela, al 

que dejan fuera del equipo, etc. Algunos otros los disponen por rifa o al azar. Con estas 

propuestas, ninguno se queda fuera. 

Con esta actividad se pretende fomentar lo siguiente: 

Competencia: Conciencia Ética. 

Elemento: Acciones responsables. 

Evidencia: Asume nuevos modelos de comportamiento a partir de la identificación de  

                  actores sociales.  

 

En cuanto al marco teórico pedido en la guía, los alumnos sólo colocaron las 

definiciones de las palabras clave, de modo que, después de consultar diversas fuentes, 

la asientan; se les preguntó en las asesorías, si saben asentarla y contestaron que sí, que 

en 3° de Secundaria, en la materia de Español les enseñaron a elaborarlas. Aquí, se les 

hace hincapié en que se den cuenta que están empezando a utilizar conocimientos de 

otras asignaturas para que observen que las Matemáticas puede vincularse con otras 

disciplinas. 

 

Con ello, se busca que los alumnos desarrollen:  

Competencia: Liderazgo Intelectual, es decir,  su capacidad de comprender y transferir los  

                        saberes en la interacción consigo mismo, los demás y el entorno. 

Elemento: Integración de saberes. 

Evidencia: Aplica sus conocimientos de manera transversal, al relacionar diferentes  

                  situaciones. 

 

Interdisciplinariamente, los alumnos hicieron observaciones como la siguiente: 

 

Equipo: Estamos trabajando este eje transversal en otras materias, como en Historia, 
donde tuvimos que realizar una investigación acerca de la evolución de la mujer, 



empezando en la Edad Media, pasando por las mujeres árabes, hasta ver cómo fue 
la evolución de la mujer en México. 
Gracias al trabajo que realizamos para Historia pudimos tener una base que usar 
para este trabajo, tomando ideas y aplicándolas en las Matemáticas, sacando ideas 
para la introducción también de ahí.  
Comparándolos, aunque los dos trabajos tenían el mismo tema, tuvimos que 
hacerlos desde dos puntos de vista diferentes, pues uno era simplemente una 
investigación y en el otro debíamos aplicar los resultados de una investigación en 
crear ecuaciones Matemáticas relacionadas. 

 

En el planteamiento del problema, los alumnos pensaron que se trataba de un 

problema matemático, están tan condicionados a que Matemáticas es resolución de 

problemas que esto les impide pensar en otra alternativa de lo que pueda significar el 

concepto de problema; así que se les preguntó cuántos tipos de problemas conocen que 

no sean matemáticos, y es cuando caen en cuenta de que el planteamiento del problema 

está relacionado con el tema transversal. En el ejemplo que se menciona a continuación  

los alumnos respondieron a la pregunta ¿Qué tan consciente está el grupo acerca de su 

educación para la Equidad de Género? un equipo responde: 

 

El trabajo que realizamos nos llevó a tomar conciencia y a ver desde diferentes puntos de 
vista.  Al comentar este problema, y el descubrir que esto se da en todos los medios en que 
nos desarrollamos, desde un país como México hasta en nuestro propio salón de clases. 
Nos dimos cuenta de la realidad de este problema al ver todas las estadísticas que 
utilizamos para los problemas y ver qué tan real y qué tan grave es la desigualdad, pues las 
mujeres se encuentran muy rezagadas en comparación de los hombres en la mayoría de los 
países. 

 

La competencia que se estimula en este caso es compromiso social. 

 Elemento: Vivencia de los valores cívicos. 

 Evidencia: Promueve la equidad respetando la diferencia. 

 

En cuanto a las experiencias individuales en este tipo de trabajo, todos los alumnos 

hicieron un esfuerzo y expresaron lo que realmente les significó: hablaron principalmente 

de sus temores al enfrentar esta nueva actividad.  Una alumna expresó lo siguiente: 

 

           Me gustó mucho cómo nos quedó al final. Cuando vimos por primera vez el tema y 
la actividad que les teníamos que poner a nuestros compañeros, se me hizo algo 
difícil y complicado empezar a formular las preguntas, y al sacar cuentas y ver que 
teníamos que hacer primero 90 y después 60 preguntas, como que me puse algo 
nerviosa y sentía que no terminaríamos, que no íbamos a encontrar suficiente 
información o que simplemente tendríamos buena información pero no íbamos a 
poder formularlas correctamente. El tema de Matemáticas con el que trabajamos 
(ecuaciones) era un tema que todos en mi equipo dominamos, y más que eran 
ecuaciones de primer grado y con una incógnita, pero sí pensé mucho en que los 
equipos que trabajaran con cada una de las tablas no pudieran encontrar la 
ecuación planteada. Tenía miedo de que tampoco pudieran entender la pregunta en 
la que incluimos el tema transversal. El viernes, mientras las preguntas se iban 
leyendo, me di cuenta que en las primeras preguntas, los equipos no agarraban la 



onda. Pero conforme íbamos avanzando, siento que les gustó porque hasta 
aceptaron perder unos cuantos minutos del descanso para ver quién era el ganador. 
Me sentí satisfecha por cómo trabajamos y como trabajaron los equipos que 
formamos. 

 

En este proceso la competencia que se desarrolla es liderazgo intelectual. 

Elemento: Pensamiento crítico. 

Evidencia: Transmite sus ideas con claridad a partir de su experiencia personal, ya que  

                    los alumnos desarrollan su capacidad de comprender y transferir los saberes  

                   en la interacción consigo mismo y los demás.  

 

Es muy difícil que se dé en forma total el verdadero trabajo colegiado en los 

equipos; los alumnos aún no alcanzan a percibir lo valioso de esta acción, sin embargo, sí 

observan y expresan que esto no lo alcanzan a cubrir. Entre acuerdos y desacuerdos 

logran sacar el trabajo adelante, pues siempre hay alumnos que organizan el trabajo y 

deciden cómo llevar las cosas. 

 

Equipo: …es obvio que algunos trabajaron más que otros…Al estarnos organizando 
y al ir planeando el trabajo, Adriana fue la persona que nos unió como equipo y la 
que nos organizaba. Ella fue la líder, porque fue la primera que entendió lo que se 
tenía que hacer y la primera que tuvo una idea de cómo hacerlo, aunque después de 
eso, todos aportamos ideas para mejorar el proyecto.  

 

Esta situación, del trabajo en equipo, lleva a desarrollar la competencia liderazgo 

intelectual. 

Elemento: Pensamiento dialógico.  

Evidencia: Realiza actividades conjuntas al comunicarse activamente y con tolerancia 

para favorecer el entendimiento. 

 

En cuanto a la información buscada y utilizada, los alumnos tuvieron que discernir 

qué es lo significativo para la elaboración de su trabajo, pues están acostumbrados a 

copiar y pegar, pero con este tipo de investigación, forzosamente tuvieron que leer, 

entender, reflexionar, organizar y discriminar qué requerían de dicha búsqueda para que 

el trabajo se lleve tal como se tenía planeado, pues se dieron cuenta que no es sólo 

Matemáticas, sino que aprenden y/o confirman cosas que se dan en el medio. 

 

Equipo: Una de las cosas más difíciles no fue el buscar la información, sino tener la 
información necesaria para poder realizar las preguntas de la lotería porque 
debíamos buscar información que contuviera números y porcentajes para poder 
formar ecuaciones relacionadas con el tema. También se nos dificultó el poder 
formular las preguntas, pues además de que eran muchas, requirió mucho esfuerzo 



de nuestra parte el poder pensar en todas ellas. También fue difícil el poder 
organizar todas las preguntas que hicimos en las tablas de lotería, porque teníamos 
que fijarnos en el orden y en que no se repitieran muchas veces las preguntas y eso 
nos tomó mucha concentración de nuestra parte.  

 

La competencia trabajada es la de liderazgo intelectual, ya que los alumnos 

desarrollan su capacidad de discernir la información significativa. 

Elemento: Pensamiento crítico. 

Evidencia: Delimita con claridad un problema al seleccionar información pertinente. 

 

Para iniciar el cierre de la actividad, el equipo organizador le pidió a sus compañeros 

que los evaluaran; lo hacen con cierto temor de que todo vaya a ser negativo, sin 

embargo, al ponerse en el papel del compañero, asumen que ellos harían lo mismo. En el 

mismo cierre, el equipo hizo preguntas que ellos mismos consideran que son importantes 

para ver qué aprendieron sus compañeros; lo curioso es que esas preguntas siempre van 

encaminadas al tema transversal y no al contenido de Matemáticas.  Ejemplos de esto se 

muestran a continuación: 

 

Pregunta: Si estuvieran en una situación de desigualdad, ¿qué harían para solucionarlo?  
Respuesta 1: Una solución sería que si se nos presenta alguna situación es aplicar los 

derechos que le corresponde a esa persona, denunciar al que la agrede e invitar a las 
mujeres a que no se callen y no tengan miedo. 

Respuesta 2: … nos dimos cuenta que el nivel educativo en Europa es mayor que en     
América.    

              En México, por lo general, el hombre tiene más beneficios que la mujer, por ejemplo, 
los  altos puestos ejecutivos en los que se les da prioridad. 

Respuesta 3: Aprendimos a trabajar en equipo, y mujeres y hombres participamos de igual  
manera sin discriminación. 

 

En esta etapa se buscó que los alumnos aprendieran a criticar positivamente, 

desarrollando lo siguiente: 

Competencia: Conciencia Ética. 

Elemento: Acciones responsables. 

Evidencia: Se adhiere al grupo a partir de la distinción de la justicia o injusticia de las 

acciones. 

 

Probablemente, las preguntas y respuestas van solo encaminadas al tema 

transversal, por ser la novedad para ellos; la  intención es hacer hincapié para que se fijen  

en la transversalidad, para que vean la aplicación de las Matemáticas en todo su entorno. 

 



Con esta actividad, queda claro que los temas transversales son un conjunto de 

saberes basados en actitudes, valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas 

sociales existentes en la actualidad. Son unos contenidos que no pueden constituir una 

sola área, sino que han de ser tratados por todas ellas de forma global y programada, 

aunque también a través del currículo oculto, que cada docente, equipo o centro transmite 

con sus opiniones. 

 

También, de acuerdo al SCJ, una competencia es la integración dinámica de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que llevan a la persona, desde 

la visión ignaciana del hombre y del mundo, a un desempeño eficaz, comprometido, 

responsable y reflexivo, que se evidencia en transformaciones de la realidad en un 

contexto dado. 

 

Para terminar, cabe señalar que este trabajo estaba intencionado para vincular 

Matemáticas con los temas transversales; lo que se fue dando de manera espontánea, 

moviéndose por él mismo, por su propia naturaleza, fue el incipiente desarrollo de las 

Competencias. Ahora ya se tiene nombre para este nuevo concepto; el reto actual es 

INTENCIONAR el desarrollo de las Competencias para que nuestros alumnos se vean 

favorecidos en todo sentido: Desarrollar las Competencias a través de los temas 

transversales sin descuidar los contenidos de la asignatura. 

 

Se aprecia que, de acuerdo a lo descrito anteriormente y a las Competencias 

definidas por el SCJ en la tabla siguiente (No.6), la asignatura de Matemáticas abonará al 

desarrollo de las Competencias de Liderazgo Intelectual y Conciencia Ética.  

 

                                                          TABLA NO. 6 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Dimensión Competencia 

Ética Conciencia Ética 

Espiritual Compromiso Cristiano Ignaciano 

Cognitiva Liderazgo Intelectual 

Afectiva Madurez Afectiva 

Comunicativa Comunicación 

Estética Apreciación y Expresión Estética 



Corporal Desarrollo y Expresión Corporal 

Socio-Político Compromiso Social 

                 Fuente: Sistema de Colegios Jesuítas. Marzo de 2008. 

 

Esto es lo que se tiene que continuar reforzando en las tareas de los equipos.  

 

El equipo organizador diseñó, de acuerdo a su investigación realizada, reactivos de 

datos reales; leían los problemas dos veces a sus compañeros de grupo, de modo que 

tomaran los datos representativos, les daban dos minutos para resolverlos y tenían que 

buscar en la tabla si tenían la respuesta o la ecuación planteada; había un asesor en cada 

equipo, de forma que verificaba las respuestas que iban asignando, al final ganó el que 

tenía más aciertos en la tabla, igual que en una lotería. Algunos ejemplos de dichos 

reactivos son los siguientes: 

o ¿Cuál fue el incremento de las niñas a educación básica, si era de 85.1% en 1990 

y de 91.8% en el 2000? 

85.1+ x = 91.8 

        x = 6.7 

o Si en el año de 1990, 10 de cada 100 mujeres no contaban con instrucción escolar 

y 8 de cada 100 hombres estaban en la misma situación, ¿Cuál era el porcentaje 

de población mexicana sin educación? 

10

1
 – x = 

25

2
  

       x = 18 

o Si en 1990 el porcentaje de población de mayores de 15 años sin instrucción era 

de 11.7% en hombres y 15.6% en mujeres, ¿Cuál es el porcentaje de la diferencia 

de rango en respecto al sexo? 

x + 11.7 = 15.6 

         x = 3.9 

o Si en el 2000, las cifras anteriores se redujeron a 7.6% en hombres y 10.1% en 

mujeres, ¿Cuánto bajó en total, con respecto a 1990 cuando era de 3.9%? 

x – 3.9 = -2.5 

         x = 1.4 

o ¿Cuántos diputados eran mujeres en 1999 si había 413 hombres y eran 500 

diputados en total? 

413 + x = 500 



        x = 87 

 

Conclusiones 

Al finalizar este trabajo y al reflexionar sobre el mismo, los integrantes del Área 

Académica de Matemáticas pudimos concluir lo siguiente: 

 

 El trabajo de los temas transversales fue análogo al desarrollo de Competencias. 

 La Transversalidad favorece que los alumnos comprendan mejor el uso real de la 

asignatura de Matemáticas y su vinculación con la solución de problemas que se 

suscitan en su entorno. 

 Existe la interrogante de cómo evaluar al alumno bajo el enfoque por 

competencias. 

 Hay una conciencia ética de los académicos de la necesidad de actualización 

permanente en la metodología bajo el enfoque de competencias. 
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