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Unidad II.  
Áreas específicas del 

conocimiento en las instituciones 
educativas 

Áreas de  
conocimiento que ofrece la 

educación básica en sus diferentes 
niveles educativos, así como la 

educación media superior y 
superior 

La gestión  
del conocimiento, una condición 
necesaria de la transformación 

de la escuela 

2.1.1. Educación preescolar 
2.1.2. Educación primaria 
2.1.3. Educación secundaria 
2.1.4. Educación media superior 
2.1.5. Educación superior 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley general de educación Vigente 

 

Aspecto legal educativo de la nueva escuela mexicana 
respecto a las áreas de conocimiento (contenidos) 

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la 
equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual 
colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo 
humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, 
incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar 
transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. 

Capítulo I. De la función de la nueva escuela mexicana 

Un proceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas 
tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de una 
construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar 
un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto 
pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. 

Capítulo IV. De la orientación integral 

Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida 
de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la 
escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio. 

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica; 
II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a 

distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos; 
III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes 

lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación; 
IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de procedimientos 

experimentales y de comunicación; 
V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico; 

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la 
colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; 
trabajo en red y empatía; gestión y organización; 

VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar 
una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad; 

VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos; 
IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la 

salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad; 
X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas, y  

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la 
gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica. 

Artículo 18. La orientación integral, en la 
formación de la mexicana y el mexicano 
dentro del Sistema Educativo Nacional, 
considerará lo siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de conocimiento que ofrece la educación básica en sus diferentes 
niveles educativos, así como la educación media superior y superior 

Debe ofrecer a los niños la 
oportunidad de 
desarrollar su creatividad, 
de afianzar su seguridad 
afectiva y la confianza en 
sus capacidades, estimular 
su curiosidad y efectuar el 
trabajo en grupo con 
propósitos deliberados; 
debe aprovechar el interés 
de los niños en la 
exploración de la palabra 
escrita y en actividades 
que fomenten el 
razonamiento  
matemático; los niños 
adquieren la noción, 
aparentemente sencilla 
pero fundamental, de que 
la escritura representa al 
lenguaje oral y comunica 
ideas sobre objetos, 
acciones y situaciones. El 
desarrollo de la capacidad 
de expresión oral es un 
recurso invaluable en 
todas las actividades 
humanas y no sólo en las 
escolares. Además, se 
relaciona con el 
aprendizaje comprensivo 
de la lectura y la escritura, 
pues la capacidad de 
comunicación es integral. 

Desarrolla las habilidades 
intelectuales y los hábitos 
que les permita a los niños 
aprender 
permanentemente y con 
independencia, así como 
actuar con eficacia e 
iniciativa en las cuestiones 
prácticas de la vida 
cotidiana, tales como la 
lectura y la escritura, la 
expresión oral, la 
búsqueda y selección de 
información, y la 
aplicación de las 
matemáticas a la realidad; 
brinda los conocimientos 
fundamentales para 
comprender los 
fenómenos naturales, en 
particular los que se 
relacionan con la 
preservación de la salud, 
con la protección del 
ambiente y con el uso 
racional de los recursos 
naturales, así como 
aquellos que 
proporcionan una visión 
organizada de la historia y 
la geografía de México; 
forma éticamente 
mediante el conocimiento 
de derechos y deberes. 

Contribuye a elevar la 
calidad de la formación 
primaria. Integra los 
conocimientos, las 
habilidades y los valores 
que permiten a los 
estudiantes continuar su 
aprendizaje con alto grado 
de independencia, dentro 
o fuera de la escuela; 
facilitan su incorporación 
productiva y flexible al 
mundo del trabajo; 
coadyuva a la solución de 
las demandas prácticas de 
la vida cotidiana y 
estimulan la participación 
activa y reflexiva en las 
organizaciones sociales y 
en la vida política y 
cultural de la nación. 
Utiliza el español en forma 
oral y escrita; amplía los 
conocimientos y 
habilidades matemáticas. 
Fortalece la formación 
científica de los 
estudiantes y supera los 
problemas de aprendizaje 
que se presentan en este 
campo. Profundiza la 
formación de los 
estudiantes en Historia, 
Geografía y Civismo. 

Está conformada por tres 
subsistemas: el 
bachillerato general, que 
incluye preparatoria 
abierta y educación media 
superior a distancia, 
bachillerato tecnológico, 
modalidad de carácter 
bivalente que ofrece la 
carrera de técnico 
profesional y la educación 
profesional técnica, que 
forma profesionales en 
diversas especialidades. 
Preparar a los estudiantes 
para continuar estudios 
superiores. Ofrece una 
educación de carácter 
formativo e integral. 
Promueve que el 
estudiante asimile y 
participe en los cambios 
que acontecen en su 
entorno, en su país y en el 
mundo. Busca dotar al 
bachiller de la capacidad 
para manejar algunas 
herramientas adecuadas 
para el análisis y la 
resolución de problemas, 
así como ofrecerle una 
formación que 
corresponda a las 
necesidades de su edad. 

Forma a las personas en 
los distintos campos de la 
ciencia, la tecnología, la 
docencia, la investigación. 
Está conformada por 
cuatro tipos de 
instituciones:  
universidades, institutos 
tecnológicos, escuelas 
normales y universidades 
tecnológicas. Comprende 
los niveles de técnico 
superior universitario o 
profesional asociado, 
licenciatura, especialidad, 
maestría y doctorado. Las 
ofertas profesionales de 
este nivel se agrupan en 
seis áreas, (ANUIES -
Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos 
de Enseñanza Superior), 
cada área está seccionada 
a su vez en sub-áreas, 
dentro de las cuales se 
conjuntan las carreras 
específicas. Las áreas son: 
a) Ciencias Naturales y 
Exactas; b) Educación y 
Humanidades; c) Ciencias 
Agropecuarias; d) Ciencias 
de la Salud; e) Ingeniería y 
Tecnología, y f) Ciencias 
Sociales y Administrativas. 

Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria Educación media superior Educación superior 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

La gestión del conocimiento, una condición necesaria 
de la transformación de la escuela 

Los sistemas escolares se encuentran envueltos en dos dinámicas complementarias 
que los presionan y plantean demandas de transformación radicales 

EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO SE VALORA EL APRENDIZAJE Y NO SÓLO LA ENSEÑANZA 

Se reconocen los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y 
organizaciones alternativas a la escuela, con modalidades y tiempos que 
confrontan la estructura y la identidad “transmisora” y formadora de las 

escuelas”. 

Una cuestiona su función histórica de ser fuente principal de producción e intermediación de 
conocimientos en sus procesos formativos y de capacitación, y la otra dinámica es la que cuestiona la 

identidad de la escuela como institución encargada de transmitir y enseñar a las nuevas generaciones con 
la descentralización de la enseñanza y transmisión de información y conocimiento hacia el aprendizaje de 

competencias sociales, productivas y para la vida en un contexto de inseguridad, incertidumbre y 
complejidad de trasformación de las relaciones familia-escuela, escuela-ámbitos productivos. 

Las escuelas se ven obligadas a 
transformarse de organizaciones 

que enseñan a organizaciones que 
aprenden en y desde problemas y 

proyectos situados en la 
vida social y económica. El 

aprendizaje, el conocimiento 
presencial que se adquiere cara a 

cara en grupos en los salones 
escolares, alcanza nuevos 
significados frente a otras 

modalidades de aprendizaje 
virtual, en los que los grupos, en 

ocasiones constituidos 
como comunidades de práctica, 
comparten intereses, visiones y 

problemas comunes que 
rebasan las esferas locales y las 

referencias culturales.  

El aprendizaje para la vida social y las 
competencias profesionales dejan de 
ser el patrimonio cuasi exclusivo del 

entorno formativo escolar 

Hoy se aprende con otros y de otros, 
se aprende en grupos de gran 

diversidad en edad, sexo, experiencia y 
cultura, en contextos reales y virtuales, 

en comunidades de práctica. 

Las escuelas se ven obligadas a 
transformarse de organizaciones 

que enseñan a organizaciones que 
aprenden en y desde problemas y 

proyectos situados en la 
vida social y económica. El 

aprendizaje, el conocimiento 
presencial que se adquiere cara a 

cara en grupos en los salones 
escolares, alcanza nuevos 
significados frente a otras 

modalidades de aprendizaje 
virtual, en los que los grupos, en 

ocasiones constituidos 
como comunidades de práctica, 
comparten intereses, visiones y 

problemas comunes que 
rebasan las esferas locales y las 

referencias culturales.  

Estas dinámicas plantean un dilema a las escuelas 

o se transforman en organizaciones que aprenden, abiertas y 
relacionadas con contextos, problemas, escenarios sociales y 

productivos; o bien, se anquilosan como instituciones obsoletas y 
dislocadas de las dinámicas de la sociedad del conocimiento. 

Esta disyuntiva se plantea también a los profesores 

o se incorporan a las dinámicas de cambio y pasan de ser los que enseñan 
a ser los que aprenden en el proceso de enseñar; de ser quienes practican 

una enseñanza de forma individual a quienes enseñan y aprenden de 
forma grupal y colaborativa; de ser quienes enseñan centrados en 
contenidos a ser quienes facilitan y conducen la construcción de 

aprendizajes situados, significativos y reflexivos, o vivirán los efectos de 
su obsolescencia e inadecuación como formadores en la sociedad del 

conocimiento, con el consiguiente vacío de significado profesional social y 
personal 

En la sociedad y economía del conocimiento, estas transformaciones de las escuelas, de los grupos sociales y las personas como organismos que aprenden, tienen como condición la 
incorporación de las nuevas TIC´s a sus prácticas educativas, y con ellas la posibilidad de funcionar como organizaciones de la sociedad de la información. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación, sin embargo, no es suficiente, a menos que se acompañe 
de la adecuada gestión del conocimiento, para que puedan transitar de 
ser instituciones de la sociedad moderna a instituciones de la sociedad 

del conocimiento y la economía del conocimiento. 

A la escuela se le exige hoy formar a sus alumnos en y para la vida 

Formar a las nuevas generaciones en un contexto de transformaciones 
tecnológicas y económicas, con procesos que se extienden a todas las 
etapas de la vida. Se le exige formar en los valores de colaboración, 
solidaridad, tolerancia, aceptación y convivencia. LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE PARA LA VIDA SON DOS DEMANDAS 
QUE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PLANTEA A LA ESCUELA. 

El supuesto que subyace a estas cuestiones es 

 Que las instituciones escolares y los profesionales de la educación se 
deben y se pueden TRANSFORMAR en su índole, sus funciones, su 
estructura y su organización para integrarse a las dinámicas de la 
sociedad del conocimiento;  

 Que la gestión del conocimiento es un constitutivo necesario de la 
movilización y dinamización de las organizaciones escolares y sus 
actores, mandos medios, directivos, profesores, alumnos y familias para 
realizar la transformación institucional que consiste, principalmente, en 
TRANSITAR de una organización estructurada para enseñar a una 
centrada en el aprendizaje, que APRENDE GESTIONANDO 
CONOCIMIENTO. 

En la sociedad del conocimiento el 
aprendizaje no se circunscribe a un 

determinado espacio como las 
instituciones educativas; se exige 
aprender en todos los contextos 

El aprendizaje no puede quedar 
limitado a un determinado 
periodo temporal en el ciclo vital 
de la persona. No se puede ya 
vivir de las rentas de 
conocimientos adquiridos en los 
años de formación. Los continuos 
cambios en todos los niveles 
conllevan nuevas demandas 
profesionales y nuevas exigencias 
personales. Es obligado aprender 
a lo largo de toda la vida de la 
persona. 

La enseñanza-aprendizaje debe 
capacitar a las personas para ese 

aprendizaje permanente 

En la sociedad del conocimiento, 
cada persona ha de asimilar una 
base de conocimientos rigurosos y 
estrategias eficaces; tiene que 
saber qué pensar y cómo actuar 
ante las situaciones relevantes a lo 
largo de la vida; hacerlo desde 
criterios razonables y susceptibles 
de crítica; ser sensible a las 
exigencias cambiantes de los 
contextos; desarrollar el 
pensamiento reflexivo, crítico y 
creativo. 

Los aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para 
nuestro tiempo, se han de construir sobre los siguientes pilares: 

A) Aprender a conocer,  
B) Aprender a querer y sentir,  
C) Aprender a hacer,  
D) Aprender a convivir,  
E) Aprender a ser,  
F) Aprender sobre el conocer, el 
querer, el sentir. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Aprender a conocer 

Conocimiento es un término con un contenido semántico muy amplio 

Asimilar información, tener memorias y operar con ellas, realizar 
procesos, ejercitar procedimientos o estrategias para sacar el mejor 

partido a lo que se conoce, conocer continuamente más, resolver 
problemas, tomar decisiones. Pero conocer también requiere motivación, 
esfuerzo, compromiso, constancia en un proyecto formativo de desarrollo 

personal y social. 

Hace referencia a: los conocimientos comunes que las personas tenemos sobre el mundo y que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana; los conocimientos disciplinares sobre distintos ámbitos de la realidad natural y 
sociocultural, que conforman las distintas ciencias y saberes; los conocimientos sobre la propia identidad 
personal; los conocimientos sobre el conocimiento mismo o metacognición. 

Conocer requiere 

APRENDER A CONOCER ES 

Una exigencia para responder a las demandas prácticas y profesionales de 
la sociedad cognitiva; pero también es condición imprescindible para 

desarrollarse con más plenitud como persona, ejercitar las capacidades 
humanas, disfrutar del saber, dar sentido a la vida. 

La sociedad del conocimiento actual 
(sociedad de la imagen, es 

caracterización más propia) está 
sesgada hacia un tipo de 

información, la icónica, las 
imágenes, que, si bien conlleva 

oportunidades, también entraña 
serios riesgos. 

Las informaciones en imágenes, con su 
rapidez, inmediatez, variedad, novedad, 
atractivo, plantean unas exigencias de 

procesamiento de información 
mental diferentes de la información 

lingüística, propias del texto y discurso. 

Los formatos multimedia 
requieren un tipo de atención, 
concentración, planificación, 
esfuerzo, distinto del 
procesamiento de textos, más 
significativo y profundo. Manejar 
el mando a distancia de la TV, o el 
buscador de páginas WEB en el 
ordenador, es tarea muy distinta a 
enfrentarse y enfrascarse con la 
lectura de un libro. 

La hegemonía de mensajes 
icónicos en la sociedad de la 
información puede 
obstaculizar,  
paradójicamente, el 
desarrollo mental de las 
personas, el pensamiento 
elaborado, significativo, 
crítico, creativo, que 
requiere precisamente la 
sociedad del conocimiento. 
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El impacto de la educación a distancia 
estriba en que 


