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Introducción  

 

La escuela es una institución responsable de la formación de los sujetos, se 

encarga de enseñar ciertos temas considerados importantes para el desarrollo del 

alumno. Como menciona Gimeno (2007): 

El hecho de que la institución escolar tenga que responder con el curriculum 

a una serie de necesidades de orden social y cultural hacen de la práctica 

pedagógica una labor compleja, en la que es preciso tratar con muy diversos 

contenidos y actividades. (p. 176) 

Es por ello, que el curriculum se vuelve fundamental, ya que, es el espacio donde 

se encuentran establecidos los objetivos de cada nivel educativo, las asignaturas, 

a través de temas se busca abordar las problemáticas sociales existentes y la forma 

en que se deberá trabajar en el ámbito escolar. Se trata del eje rector de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En efecto, para poder abordar las diversas necesidades sociales desde la escuela, 

se agrupan en diferentes niveles educativos y se plantean como contenidos en los 

programas de las asignaturas, en un eje y tema específico, con la finalidad de 

cumplir los propósitos de dicha asignatura. “Los contenidos del programa de 

estudios se organiza con base en dos categorías (…) así en la mayoría de los 

programas los organizadores curriculares de primer nivel son ejes temáticos y los 

de segundo nivel son temas…” (Secretaria de Educación Pública [SEP], 2017, p. 

150). 

De esta manera, la salud es una de las cuestiones sociales que se aborda en el 

nivel básico, específicamente en la educación secundaria, desde este ámbito se 

trabajan diversos problemas que afecta el estado de salud de las personas. Por 

ejemplo, el consumo de drogas es abordado en primer grado, en el programa de 

estudios de la asignatura de Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en 

biología, en el eje temático de sistemas, en los temas sistemas del cuerpo humano 
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y salud, con la finalidad de que los alumnos conozcan las implicaciones de las 

adicciones en su vida (SEP, 2017). 

Como se mencionó, la drogadicción es un problema el cual tiene que trabajarse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a las repercusiones negativas 

causadas en la salud, tal es el caso del deterioro de órganos y de ciertas funciones 

cognitivas, a su vez estas generan estragos en diferentes ámbitos de la vida.  

Como menciona Rozo y Rozo (2006) consiste en “el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas que hacen que el sujeto presente modificaciones en el estado de 

ánimo, en su comportamiento y afecta algunas de las actividades de su vida” (p. 

26). Efectivamente, el ámbito escolar se presentan diversos efectos negativos por 

el consumo de drogas, por ejemplo, que los alumnos presenten dificultades de 

aprendizaje, rezago y en el peor de los casos deserción.  

Otra de las razones por las que este tema es necesario de abordar, es porque el 

consumo de sustancias psicoactivas ha incrementado principalmente en la 

población con un rango de edad entre los 12 a 15 años, pese a que diversas 

medidas se han desarrollado por diferentes instituciones gubernamentales. De 

acuerdo con Becoña “constituye en la actualidad un importante fenómeno social 

que afecta especialmente a los adolescentes. La prevalencia del uso y abuso de 

drogas en la etapa adolescente (…) son altas” (2000, p. 25). 

Por consecuente, para que los alumnos aprendan los temas establecidos en los 

programas de las asignaturas, los materiales curriculares son fundamentales. 

Como menciona Ballesta “… cualquier proyecto que se proponga actuar sobre una 

parcela de la realidad y los curriculares son para ello, necesitan el apoyo de unos 

(…) materiales…” (1995, párr. 24).  

Efectivamente los materiales curriculares son elaborados especialmente para que 

sea posible cumplir con lo prescripto en el proyecto curricular de la escuela. Pere 

et al., (2008), menciona que una de sus características fundamentales, es que, "son 

(…) utilizados específicamente en la práctica del curriculum escolar, 

independientemente que sea dentro o fuera de los centros" (p. 186).  
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El libro de texto gratuito es un material curricular, debido a que se apega totalmente 

a los temas establecidos en el curriculum y se emplea con la finalidad de que los 

estudiantes tengan acceso a los contenidos planteados en este. De acuerdo con 

Gimeno (2007), los libros de texto abordan completamente el curriculum, 

convirtiéndose en el sostén de la información que a los alumnos les servirá para 

construir aprendizajes.  

Aunado a lo anterior, es uno de los materiales curriculares más importantes en la 

educación, ya que se emplean recurrentemente en las actividades que se 

desarrollan en el aula escolar, a diferencia de otros. Los alumnos utilizan los libros 

de texto para aprender en la escuela, para realizar sus tareas y para conocer sobre 

diversos temas. Como menciona Parcerisa “constituye un material curricular, el cual 

tiene mayor incidencia en el proceso de aprendizaje dentro de las aulas” (2001, p. 

35).   

De esta forma, para verificar que cumplen con las condiciones básicas y funcionen 

adecuadamente en las prácticas educativas, además, de que aborden de manera 

adecuada lo establecido en el curriculum, es necesario que sean sometidos a un 

proceso evaluativo. 

Es decir, la evaluación de los materiales curriculares constituye un proceso 

fundamental dentro del ámbito escolar. Se trata de un procedimiento analítico 

mediante el cual se valoran las particularidades del material evaluado, con la 

finalidad de reconocer su utilidad, validez, sus ventajas y limitaciones a fin de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta actividad tiene diversos 

alcances en la mejora de las prácticas educativas y por supuesto en los diferentes 

actores. 

Dentro de la evaluación de los materiales curriculares, se encuentra la del libro de 

texto. Como menciona Ballesta (1995), este proceso evaluativo “permite ver su 

potencialidad educativa…” (párr. 73). Es decir, mediante esta acción se pone 

atención en los elementos que conforman el material (el modelo pedagógico bajo 

el que están diseñados, los objetivos, los contenidos, las actividades, las imágenes 
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y los aspectos técnicos), los cuales brindan indicios sobre cuál es su papel en la 

enseñanza y aprendizaje de determinadas temáticas.  

De esta manera, en el presente trabajo, se lleva a cabo concretamente la 

evaluación de dos libros de texto gratuitos, de la asignatura de Ciencias Naturales 

y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria, 

entendiéndolos como materiales curriculares. Elaborados por las editoriales Castillo 

y SM, autorizados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), dirigidos específicamente a 

los alumnos. Con el propósito de evaluar cómo se aborda el tema de la prevención 

del consumo de drogas en los dos libros de texto gratuito seleccionados. 

El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos, cada uno servirá para conocer 

aspectos teóricos sobre los materiales curriculares y la evaluación de estos, 

además, de los elementos metodológicos para poder realizar el proceso evaluativo.  

El Capítulo 1. Los materiales curriculares. Se expondrá de manera detallada 

cómo se concibe a los materiales curriculares desde diferentes perspectivas como 

el curriculum, la cultura y el proceso de aprendizaje. Enseguida se presentará la 

clasificación de estos, de acuerdo con el soporte utilizado, los momentos en que 

son empleados, el tipo de contenido y el usuario. Se continuará con la exposición 

de las características de la guía para el maestro y el libro de texto gratuito. Por 

último, se presentarán diversas cuestiones acerca del libro de texto, ya que es el 

objeto de interés.   

El Capítulo 2. Evaluación de los materiales curriculares. Consta de cuatro 

apartados. En el primero, se presentarán algunas cuestiones contextuales de la 

evaluación, se hace un recorrido por las diferentes etapas que han surgido con el 

paso de los años, junto con sus características. En el segundo, se abordará el 

concepto de evaluación educativa brevemente. En el tercero, se expondrá 

específicamente la evaluación de los materiales curriculares, en el cual se 

responden diversas preguntas que permitirán tener una concepción clara de dicho 

término. En el último, se plantearán algunos criterios que el libro de texto gratuito 



5 
 

debe cumplir, debido a que se consideran relevantes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.   

El Capítulo 3. Construcción metodológica. En primer lugar, se justificará por qué 

la evaluación se centra en el abordaje del tema de la prevención del consumo de 

drogas. En el segundo punto, se expondrá el procedimiento de la selección de 

ambos libros de texto gratuito y se exponen las opciones elegidas. Se proseguirá 

con el planteamiento detallado de la metodología y la técnica empleada. Por último, 

se describirá detalladamente las unidades de muestreo, así como la construcción 

de las unidades de registro y contexto, ya que son las pautas que guían el estudio.  

En el Capítulo 4. Análisis de dos libros de texto gratuitos de Ciencias 

Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de 

secundaria. Se presentarán los datos obtenidos con sus evidencias y tablas de 

registros para una mayor comprensión. Finalmente, en el apartado de discusiones, 

se destacarán algunos de los resultados considerados relevantes, así como 

algunas sugerencias específicas sobre los contenidos, actividades e imágenes.  
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Capítulo 1. Los materiales curriculares 

 

El presente capítulo da cuenta de distintas particularidades de los materiales 

curriculares. En primer lugar, se abordan diversas concepciones que se han 

atribuido en el transcurso de los años por diversos autores. Puesto que, se 

considera relevante para tener una perspectiva acerca de lo que constituyen dichos 

recursos en el ámbito escolar.  

En segundo lugar, se plantea la clasificación de dichos materiales. La cual responde 

a las características que presentan, por lo que va desde cuestiones básicas, tal es 

el caso del soporte que utilizan hasta las que se relacionan concretamente con 

aspectos pedagógicos, entre ellos se encuentran los diversos usos que se les da 

en el ámbito escolar.  

Por último, en el tercer subapartado se desarrollan diversas peculiaridades del libro 

de texto gratuito. Puesto que, constituye uno de los materiales más recurrente en 

el contexto escolar, además es el objeto central del presente trabajo. 

 

1.1 Concepción del material curricular 

El concepto de material curricular adquiere un papel sustancial en dicha 

investigación, puesto que es el objeto con el que se trabajará o largo de este escrito. 

Cabe mencionar que existen varias definiciones, las cuales han sido elaboradas a 

través de distintas perspectivas. “La expresión <<material curricular>> … es 

definida de modos diversos por distintos autores, lo que puede crear cierta 

confusión” (Parcerisa, 2001, p. 26).  Por lo cual, se considera necesario exponerlas, 

dado que, cada uno de los investigadores han trabajado sobre estos en épocas 

diferentes, desde puntos de vista personales y le atribuyen características 

peculiares, de tal modo nos permitiría entender de una manera amplia.  
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Comenzaremos con una definición general, se denomina materiales curriculares a 

“cualesquiera medios que se emplean en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

son mediadores de la cultura (…) nos presentan los contenidos objetos de 

aprendizaje” (Ledesma, 1997, p. 1). Es decir, se trata de los objetos que son 

utilizados dentro del aula para la construcción de los aprendizajes.  

La concepción de material curricular está "directamente vinculada con la tradición 

pedagógica anglosajona de la teoría del currículum, más preocupada por los fines 

y contenidos de la enseñanza, es decir el qué enseñar" (Pere et al., 2008, p. 184). 

Dicho de otra manera, mediante estos existe la posibilidad de responder a la 

pregunta ¿Qué va a ser enseñado?, por ende, constituyen elementos sustanciales 

al pensar en la educación. 

A continuación, se aborda el concepto desde el curriculum. Ya que se trata del eje 

rector de las actividades escolares, en él se encuentran prescriptos los objetivos 

educativos y contenidos, así como la justificación y definición del modelo 

pedagógico que será implementado. De acuerdo con Zabala (1998):  

Los diseños curriculares elaborados por las administraciones educativas 

recogen una serie de ideas sobre la comprensión de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y de la intervención pedagógica que a su vez 

permiten orientar el papel y las características de los materiales curriculares. 

(p. 136) 

Además, de influir en las actividades que se dan en el ámbito escolar, también 

incide en la elaboración de los materiales curriculares, ya que, establece qué 

criterios y características deben cumplir. Del mismo modo, determina cuál será su 

participación y propósito en los quehaceres educativos.   

Retomando a Ballesta (1995), quien considera que los materiales curriculares son 

"componentes fundamentales del currículum y sólo tienen sentido cuando están 

plenamente integrados en un proyecto curricular, tanto en su diseño como en su 

desarrollo" (párr. 24). En definitiva, para que los recursos sirvan de apoyo en la 

ejecución del plan educativo, deben acatar los criterios y principios establecidos.   
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En efecto, los materiales curriculares pueden cumplir diferentes funciones en 

beneficio del currículum. En primer lugar, son considerados un “… conjunto de 

medios, objetos y artefactos que son elaborados específicamente para facilitar el 

desarrollo de procesos educativos en los centros escolares y aulas” (Area, 1999, p. 

190). Dicho con otras palabras, son elementos cuya principal función es fungir como 

herramientas que apoyen la puesta en marcha del plan curricular en las diversas 

actividades educativas que surjan en el contexto escolar. 

Paralelamente, se transforman en materiales educativos como el libro de texto, que 

comunican el currículo, debido a que, en estos se encuentra plasmado el proyecto 

educativo. De acuerdo con Martínez y Rodríguez, en los materiales curriculares sé 

“… encierra el currículum que se presenta en la escuela…” (2010, p. 2).  

Dicho de otra manera, se convierten en portadores del modelo pedagógico 

operante en el sistema escolar, de los objetivos educativos, así como de las 

temáticas establecidas y que a través de ellos el alumnado los conoce. 

Ahora bien, la cultura adquiere cierto protagonismo en el momento de definir el 

material curricular, debido a que es el espacio en el que se eligen los saberes que 

son considerados necesarios e idóneos para un tipo de sociedad y a su vez se 

instauran en forma de contenidos.   

Como menciona Martínez (1999), en el material curricular se "codifica la cultura 

seleccionada en el currículum y le da una forma pedagógica" (p. 3). Pese a que, 

fuera de la institución escolar existe una compleja realidad, en la cual los alumnos 

se desarrollan, interactúan y demás, se realiza un recorte de ella de acuerdo con 

las intenciones educativas. 

Por esta razón, se deduce que son elementos con una postura implícita. “Los 

medios y materiales, desde un punto de vista ideológico, no son neutros ni en los 

valores que transmiten ni en las implicaciones sociales y de interacción personal 

que se producen por el uso de los mismos” (Area, 1999, p. 191). Dicho de otro 

modo, detrás de la elaboración de estos se encuentran instituciones interesadas en 

la educación, por ejemplos, organizaciones políticas, económicas y educativas.  
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Con relación a lo anterior, se debe tener presente que existen acuerdos que 

contienen los requisitos que deberán cumplir los materiales curriculares. Un 

ejemplo de ello es el acuerdo 18/12/17 establecido en el Diario Oficial de la 

Federación, en el cual la SEP establece las características que los libros de texto 

deben considerar para que su uso sea autorizado en las escuelas secundarias del 

sistema educativo. Por lo tanto, al responder a los intereses y requerimientos de 

ciertas instituciones, así como incluir los contenidos permeados por un determinado 

modelo de educación, no tienen la posibilidad de ser neutros. 

Respecto al aprendizaje y enseñanza, los materiales curriculares constituyen los 

recursos que se emplean en el desarrollo de las distintas actividades educativas. 

Por lo que, se trata de “instrumentos u objetos que se utilizan en el contexto escolar 

como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que suponen la 

implicación del profesorado y el alumnado en este proceso ...” (Pere et al., 2008, p. 

187).  Es decir, se consideran un soporte de apoyo para el desenlace y consecución 

de las clases escolares.  

De la misma manera, se definen como “cualquier tipo de material destinado a ser 

utilizado por el alumno y los materiales dirigidos al profesorado que se relacionan 

directamente con aquellos…” (Parcerisa, 2001, p. 27). Es evidente, que existen 

diversos materiales curriculares, desde los que son diseñados específicamente 

para el alumnado, tal es el caso de los libros de texto gratuitos, recursos de la 

biblioteca, objetos de educación física, hasta los que son empleados por los 

docentes por ejemplo el pizarrón, proyector, libro para el maestro entre otros.  

Por lo que, el alumno se vuelve el sujeto central, ya que, es principalmente quien 

emplea los distintos materiales curriculares, y el uso que el profesor haga de estos 

es para beneficio de los estudiantes. Por consiguiente, se conciben como “una 

pieza fundamental del aprendizaje” (Díaz, 2007, p. 2). Ya que, acompaña a los 

diversos actores escolares en las actividades educativas, por ejemplo, los alumnos 

los utilizan para conocer, estudiar y aprender los temas establecidos, mientras que 

los maestros los emplean para enseñar. 
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Está claro que, al ser elementos que siempre están presentes en las actividades 

educativas, se les atribuye diversas funciones. De acuerdo con Zabala ostentan 

"distintas pretensiones: orientar, guiar, ejemplificar, ilustrar, proponer" (1998, p. 

127).  

Finalmente, se puede decir que los materiales curriculares, sirven en diferentes 

momentos de las prácticas escolares, desde la planificación, selección, elaboración 

y ejecución. Es decir, hasta la puesta en marcha y evaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

De la misma forma, sirven como indicadores de las condiciones en las que se 

encuentra la educación. Dicho de otra manera, se convierten en “un motivo central 

de atención cuando se piensan los problemas de la calidad de la enseñanza” 

(Martínez, 1999, p. 1). Por esta razón, se puede recurrir a ellos para dar cuenta 

sobre el estado de las prácticas educativas, a través de un análisis de los diversos 

factores abarcados por dichos materiales. 

Por lo tanto, también son percibidos como "una pieza clave para el cambio y la 

mejora" (Martínez y Rodríguez, 2010, p. 2). Ya que, desde ellos se puede identificar 

posibles espacios donde pueden existir mejoras. Por ejemplo, el modelo 

pedagógico que guía la práctica educativa, los objetivos, los conocimientos 

establecidos, hasta en las estrategias utilizadas para que el proceso de aprendizaje 

se logre.  

Para concluir, se considera fundamental conocer las diversas definiciones de los 

materiales curriculares, de tal manera que nos permita tener una idea clara de su 

función en la educación. Además, poder reconocerlos como una herramienta 

valiosa en los diversos procesos presentes en las actividades escolares. 
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Tabla 1. Concepciones de material curricular 

Perspectiva Concepción 

Curriculum  

Los materiales curriculares, se elaboran con base a los 

principios y características del currículum.  

Se trata de una herramienta que sirve para efectuar lo 

establecido en el plan educativo en las practicas educativas. 

Constituyen un recurso, en el cual se deposita lo prescripto 

en el proyecto curricular, donde su finalidad consiste en 

comunicárselos a los alumnos. 

Cultura  

Desde la cultura se entiende por material curricular, los 

medios o materiales en donde se reproducen determinados 

conocimientos considerados sustanciales y necesarios para 

la sociedad. Por ende, responden a los intereses de diversos 

sectores por ejemplo el económico, político y educativos 

como la SEP, los cuales tienen control sobre la cultura que se 

enseña en la escuela.  

Proceso de 

aprendizaje  

A partir del proceso de aprendizaje se convierten en un 

recurso fundamental. 

Se convierten en intermediarios entre el profesor, el 

aprendizaje y el alumno, su principal función es ayudar a 

facilitar los procesos. 

Constituyen, recursos que poseen diversas funciones, tal es 

el caso de orientar las actividades de los actores escolares; 

apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje; informan, 

ilustran y proponen estrategias para trabajar en clase. 

Actúan como elementos que brindan indicios que indican cuál 

es la situación de la educación, por ende, a través de estos 

se puede buscar una mejora educativa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 Clasificación y tipos de materiales curriculares 

Existe una diversidad de materiales curriculares, los cuales constituyen una 

herramienta primordial en la práctica educativa, específicamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, como se mencionó en el apartado 

anterior. Cada uno estos poseen diversas características y finalidades, por ende, 

se presenta la clasificación de acuerdo con el soporte que emplean, los momentos 

en que son utilizados y las tipologías de contenidos. Por último, se presentan dos 

tipos de materiales curriculares. 

 

1.2.1 Clasificación 

Existen diversos tipos de medios en el quehacer educativo. Por lo tanto, se les ha 

clasificado, tomando en cuenta diversas características que poseen, desde las 

particularidades más básicas hasta las que se relacionan concretamente con 

aspectos pedagógicos. 

 

a) Materiales curriculares con distintos soportes 

Por un lado, existen materiales curriculares que se clasifican por el soporte que 

emplean. En primer lugar, se encuentran los que utilizan el papel como apoyo, el 

cual de acuerdo con Zabala (2000), representa un “medio básico que hemos 

utilizado, y estamos utilizando, para la transmisión del conocimiento y los 

sentimientos” (p. 18). Dicho de otro modo, al ser los principales materiales o 

recursos educativos impresos, que se crearon con el transcurso del tiempo se han 

convertido en elementos esenciales, pese al desarrollo de la tecnología. 

En efecto, su uso en el contexto educativo sigue perdurando en la época actual. De 

modo que, existen una gran cantidad de medios que utilizan el papel como base en 

dicho ámbito, por ejemplo, el libro de texto gratuito para el alumnado y el que es 

dirigido a los docentes, los libros de la biblioteca escolar, etcétera.  
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La importancia de este tipo de materiales en el ámbito educativo es 

destacable y se refleja en la preocupación que este tema despierta entre el 

profesorado y las instituciones educativas, conscientes de la influencia y 

control que los materiales curriculares impresos ejercen sobre el 

conocimiento escolar. (Pere et al., 2008, p. 190) 

Por lo que, su presencia en las prácticas educativas se vuelve predominante. Es 

evidente, que dicho recurso al ser impreso posee diversas cualidades, tal es el caso 

de su facilidad de ser utilizado, debido a que la mayoría de las veces no necesita 

de otro medio para su funcionamiento; su accesibilidad es un factor adicional, gran 

cantidad de estos se brindan de manera gratuita a los alumnos y centros escolares; 

su utilización se da de forma sencilla tanto para docentes como estudiantes. 

En segundo lugar, los materiales curriculares, cuyo apoyo es informático, en los 

cuales se usan distintos elementos tecnológicos, desde lo más básico, por ejemplo, 

la computadora, el proyector, presentaciones, hasta aplicaciones, programas, 

internet y buscadores. De acuerdo con lo que señalan Zabala (2000) y Parcerisa 

(2001), también se les designan otros nombres tal como, materiales audiovisuales, 

proyección estática, imagen en movimiento y soporte multimedia. No obstante, con 

todas las opciones anteriores se emplean las nuevas tecnologías y medios para 

que sea viable su funcionamiento. 

En este sentido, los materiales que emplean la tecnología como sostén tienen 

diversas ventajas. “La interacción del soporte informático con las imágenes 

estáticas o en movimiento y la capacidad de interactuar garantizan que las 

emulaciones, la búsqueda de información o el trabajo de sistematización cada vez 

sean más ricos” (Zabala, 2000, p. 192). Dicho de otro modo, se considera que estos 

materiales brindan nuevas oportunidades en el campo de la educación, por 

ejemplo, el saber que se puede obtener a través de ellos y la forma de acceder a 

los contenidos varía.  
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En efecto, se logra que el trabajo en clase sea más ameno y el aprendizaje este 

enriquecido. Como indica Del Carmen (2001), “desde otra perspectiva, el desarrollo 

de in-ternet [sic] abre un campo de posibilidades enormes para la innovación en el 

campo de los materiales curriculares” (p. 57). Aun cuando el uso de estos no es tan 

frecuente, van teniendo gran influencia en las prácticas educativas y directamente 

en la formación de los alumnos.  

Como menciona Díaz (2007), “Habrá que ampliar el concepto de material curricular 

y contemplar, además, los nuevos soportes técnicos de formación y de acceso a la 

cultura” (p. 5). Puesto que, con el paso del tiempo las nuevas tecnologías han 

ganado terreno en la sociedad. Está claro que, la forma de trabajo de los alumnos 

en las actividades escolares se irá modificando, ya que emplearán la tecnología de 

manera recurrente desde el internet hasta los diversos dispositivos, teniendo por 

consecuencia un impacto en el ámbito educativo. Por lo tanto, se debe pensar en 

la elaboración y uso de los materiales con este soporte en un futuro próximo, debido 

a que dicho espacio virtual tiene un gran potencial para que incida en los procesos 

educativos. 

En resumidas cuentas, pese a que los recursos que emplean el papel son 

predominantes, la coexistencia de herramientas con distintos soportes es una 

oportunidad crucial para innovar en el terreno educativo. “La existencia de 

materiales diversos y diversificables que permite que cada profesor pueda elaborar 

su específico proyecto de intervención, adaptado a las necesidades de su realidad 

educativa y a su talante profesional” (Díaz, 2007, p. 3). Es decir, la disponibilidad 

de medios con diferentes apoyos debe crear más y mejores oportunidades respecto 

a las actividades de aprendizaje en el ámbito escolar.  

A pesar, de que estos sean distintos, se deben aprovechar sus diferencias para 

propiciar mejores experiencias con su uso en la práctica escolar. Cuya finalidad es 

lograr que el alumnado tenga más opciones en la búsqueda de información, 

contrastar lo que los diferentes materiales le proporcionan, complementar sus 

saberes y conocer desde distintas perspectivas lo que está aprendiendo. Ya que, 
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su verdadero impacto en el quehacer educativo, aparte de su existencia es que el 

uso contribuya decisivamente en el proceso de aprendizaje del estudiantado. 

 

b) Materiales curriculares en la planeación y ejecución del proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Los materiales curriculares se usan en distintos momentos en el quehacer 

educativo, desde la elaboración del proyecto curricular, en la planeación de las 

actividades didácticas, hasta la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de manera específica.  

Por un lado, están los materiales que se utilizan como apoyo para la construcción 

del proyecto educativo. “Los materiales curriculares incluyen propuestas para la 

elaboración de proyectos educativos y curriculares de centro” (Zabala, 1998, p. 

126). Los cuales, brindan conocimiento y orientación sobre la manera en que se 

deben elaborar o seleccionar el modelo pedagógico que sea más adecuado de 

acuerdo con las pretensiones educativas, la justificación, la formulación de los 

objetivos, elegir las áreas de estudio, realizar la selección diversas asignaturas y lo 

que se enseñara en cada una de ellas, entre otros aspectos. 

De tal modo, estos materiales son dirigidos específicamente a las autoridades 

escolares y especialistas que están encargados de la elaboración del curriculum 

escolar. Con la finalidad de que sus acciones y decisiones sean las más adecuadas 

respecto al contexto y pretensiones educativas establecidas de manera general por 

el sistema educativo.   

A continuación, se encuentran los que ofrecen estrategias didácticas y principios 

pedagógicos a los educadores para la organización de la clase.  Estos recursos 

apoyan al docente en la planeación de sus clases en diversos aspectos, por 

ejemplo, tener claros los objetivos que debe cumplir, cómo abordar los contenidos 

y qué tipo de actividades puede realizar con los alumnos.  
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Los materiales curriculares son "todos aquellos instrumentos y medios que proveen 

al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones tanto en la planificación 

como en la intervención directa del proceso de enseñanza-aprendizaje" (Ballesta, 

1995, párr. 20).  Es decir, brindan ayuda al profesor para llevar a la práctica lo 

prescripto.  

Adicionalmente, dichos materiales también sirven al docente para conocer algunas 

cuestiones que se presentan en las actividades escolares cotidianas respecto al 

trabajo con el alumnado, como problemas conductuales, necesidades de educación 

especial, estilos de aprendizaje, entre otros. Es decir, estos deberán proporcionar 

a los maestros estrategias y conocimientos que contribuyan a mejorar el trabajo en 

clase.  

Sin embargo, estos materiales no tienen que desplazar al docente de su actividad. 

Algunos autores critican esta cuestión, ya que se considera que son usados por los 

profesores como un “artefacto que decide por ellos los objetivos, los contenidos y 

las actividades de aprendizaje, además de su ordenación, secuencia y 

temporalización" (Martínez, 1999, p. 6). Por el contrario, deben de brindar criterios 

y sugerencias al profesorado para reforzar sus conocimientos y así puedan tomar 

decisiones adecuadas respecto a su planeación y ejecución.  

Es decir, deben fungir como materiales de apoyo para la práctica docente, puesto 

que además de su formación, al estar inmersos en dicho ambiente cuentan con un 

amplio bagaje sobre las prácticas escolares de cómo se llevan las clases, de los 

contenidos, del alumnado y del contexto educativo. Por consiguiente, deberán de 

servir al profesorado para que su labor sea menos complicada y el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje sea aún mejor. 

 

c) Materiales curriculares según el tipo de contenido 

Existen materiales curriculares respecto al tipo de contenido. Dichos medios al 

concurrir en las actividades educativas deben asumir la capacidad de abordar los 

distintos contenidos. Por lo cual, es necesario que se aborden de diferente manera. 
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De tal modo que, al ser elaborados se debe tener presente los diversos 

aprendizajes junto a sus contenidos. A continuación, se muestra brevemente en 

que consiste cada tipo: 

❖ Contenidos conceptuales: este tipo “se refieren a conceptos o principios … 

su complejidad, que exige unas grandes dosis de compresión” (Zabala, 

1998, p. 138). Dicho contenido se aprende por medio de la comprensión, ya 

que se debe entender en que consiste dicha expresión. Es decir, se requiere 

de materiales que establezcan concretamente una definición, así como 

susciten ejemplos de determinado concepto o donde se aplique cierto 

principio. Por lo que, se deben mostrar a los alumnos glosarios y 

experiencias en las que se exponga el término.  

❖ Contenidos factuales: se trata de hechos históricos, se aprenden mediante 

la memorización, en el que se realizan actividades que implican la repetición 

de la información. Este se puede aprender con recursos que incluyan, 

lecturas, notas, vínculos a sitos virtuales, donde se muestren los 

acontecimientos como las fechas, los personajes más destacados, entre 

otros aspectos.  

❖ Contenidos procedimentales: se refieren a la realización de diversas 

actividades. Los cuales se aprenden a través de la ejecución de la actividad, 

donde se vayan realizando cada paso del procedimiento, para que sea 

aprehendido. Por lo que se necesitan materiales que contengan ejercicios, 

experimentos, tareas manuales, entre otras.  

❖ Contenidos actitudinales: se relacionan con valores, creencias, normas, 

actitudes y acciones. Se logra el aprendizaje a través de exponerlos a 

múltiples escenarios y generar conciencia de las posibles consecuencias 

que provocaría sus decisiones. Por tal motivo, se necesitan medios donde 

se presenten actividades que relaten situaciones conflictivas y los alumnos 

respondan cuál sería su forma de pensar, que tomen posturas o reflexionen 

sobre su actuar.  La parte afectiva adquiere un papel imprescindible, por lo 

que la forma de conducirse y relacionarse de los actores educativos como 

docentes, administrativos adquieren un rol indispensable.   
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“El aprendizaje de diferentes tipos de contenidos requiere de estrategias didácticas 

también diferentes” (Parcerisa, 2001, p. 50). En este sentido, existen diferentes 

materiales curriculares para trabajar con un contenido en particular, estos los 

abordan de una forma específica e incluyen distintas actividades formativas con 

base en sus características.  

Sin embargo, en el contexto escolar la mayoría de las ocasiones se trabajan las 

distintas temáticas de una asignatura del plan de estudios a partir de un solo tipo 

de recurso. Por consiguiente, se desarrollan los contenidos desde una forma en 

general, esto llega a ocasionar que no se aborden de manera correcta. 

No obstante, aun cuando se utiliza un solo recurso, lo más factible es que este 

propicie y apoye el abordaje de las temáticas donde se incluyan las diferentes 

variaciones de contenidos. “El material debe facilitar la enseñanza de unos 

contenidos específicos, pero, a su vez, sin una desvinculación entre los distintos 

tipos que dificulten el aprendizaje” (Parcerisa, 2001, p. 62). Es decir, los materiales 

deben apoyar el abordaje de los temas que tienen cabida de ser enseñados y 

aprendidos desde los múltiples tipos antes mencionados. Es evidente, que al 

trabajar de dicha forma los temas, se logrará un mejor y amplio aprendizaje de ellos.  

 

d) Materiales curriculares para el alumnado 

Por último, se encuentran los materiales que son específicamente elaborados para 

los alumnos, los cuales son consultados por ellos en diversas actividades que se 

propician en la clase. Es decir, los educandos emplean de manera frecuente estos, 

motivo por el cual se convierten en una herramienta y/o recurso necesario para que 

se pueda llevar a cabo los procesos de aprendizaje.  

De tal modo, se debe tener presente que los materiales curriculares dirigidos al 

alumnado adquieren un rol significativo. “El estudiante es un procesador activo de 

información. Cada uno interactúa con el material de una forma específica, diferente 

de las formas de interacción de sus compañeros y compañeras” (Parcerisa, 2001, 

p. 59).  
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De manera semejante, Díaz considera que, estos constituyen un "elemento que 

intervienen en la práctica (…) han de enfocarse para satisfacer las necesidades del 

cliente, en este caso el alumno" (2007, p. 5). Por ende, estos deben ser aptos y 

corresponder a los niveles y estilos de aprendizaje, ya que los estudiantes se 

encuentran en diversas etapas y aprenden particularmente; poseen intereses 

particulares; se desenvuelven en diversos contextos familiares, culturales y 

sociales. 

Por otro lado, como se mencionó los materiales sirven de mensajeros de lo 

prescripto en el currículum. De acuerdo con Santos (1996) quien señala que 

poseen: 

Una vertiente explicita a la que se asoma el lector y el usuario por medio de 

la lectura y el uso, pero tiene un componente implícito que es necesario 

desvelar. Tanto el contenido como la estructura están basados en 

concepciones que no aparecen expresamente enunciados. Concepciones 

sobre la sociedad, la escuela, el profesor, el aprendizaje, el alumno... (p. 239) 

Es decir, poseen concepciones teórico-pedagógicas que orientan implícitamente al 

ser empleados en las actividades del aula sirven para exponer directamente a los 

alumnos los contenidos que fueron establecidos en el currículum, los cuales se 

encuentran permeados de una postura, la cual fue seleccionada por las autoridades 

educativas. Como consecuencia de lo anterior, la cuestión implícita se hace 

presente en que solo se enseñan determinadas cuestiones del tema y se trabaja 

de determinada manera.  
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Tabla 2. Clasificación de materiales 

Materiales 

curriculares  

Clasificación  Particularidades 

Materiales con 

distinto soporte  

Papel  

Utilizan el papel, de la misma manera se les 

conoce como materiales impresos, son 

básicos en el contexto educativo. Su 

utilización es de forma sencilla. Un ejemplo 

de ellos, son los libros de texto gratuitos, 

recursos de la biblioteca escolar, mapas, 

esquemas, entre otros. 

Tecnológico 

Emplean la tecnología, en sus diversas 

modalidades a partir de los dispositivos 

electrónicos hasta los sitios virtuales, tal 

como páginas webs y aplicaciones. De tal 

manera, se trata de recursos recientes en 

las prácticas educativas. En dichos medios 

se encuentran los ordenadores, 

proyectores, programas de Office, Google, 

incluso plataformas específicas. 

Materiales para la 

planificación  

Curriculum 

Constituyen, materiales concretos para 

contribuir o guiar la elaboración del plan 

educativo.  

Planeación 

Constan los medios que le brindan al 

docente apoyo u orientación acerca de 

diversos aspectos de la organización de la 

clase. Por ejemplo, las guías para el 

maestro, libros sobre estrategias didácticas, 

modelos de aprendizaje, entre otras. 

Conceptual Se trata de recursos didácticos aptos para 

trabajar cada tipo de contenido. Los cuales 
Factual 
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Materiales según 

el tipo de 

contenido  

Procedimenta

l 

se adaptan a las características de estos, 

para el abordaje de los temas y ejecución de 

las actividades correspondientes. Actitudinal 

Materiales para el 

alumnado 

 Constituyen los materiales que son 

elaborados específicamente para el 

alumnado. De tal modo, se emplean en las 

actividades escolares que se desarrollan 

dentro y fuera del centro educativo. Su 

función consiste en apoyar a los educandos 

en su proceso de formación. Entre ellos se 

encuentra el libro de texto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2 Tipos de materiales 

Existen diferentes tipos de materiales curriculares que se dirigen a los actores que 

participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cada uno de estos posee 

diversas características y finalidades. 

 

a) Guía para el maestro  

La guía para el docente constituye uno de los materiales curriculares, las cuales se 

diseñan específicamente para los docentes de los diversos niveles de la educación 

obligatoria. El principal uso que de ellas se realiza, es para facilitar el quehacer de 

los educadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan 

dentro de la escuela.  

La Secretaria de Educación Pública señala que, “la Guía para el Maestro, una 

herramienta innovadora de acompañamiento en la implementación de la Reforma 

Integral de la Educación Básica. Su finalidad es ofrecer orientaciones pedagógicas 

y didácticas que guíen la labor del docente en el aula” (Secretaria de Educación 

Pública [SEP], 2011, p.75). En efecto, se implementó con el suceso antes 
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mencionada que se llevó a cabo en el 2011, dado que provocó diversos cambios 

en el sistema educativo producto.  

Como consecuencia de lo anterior, la guía para el maestro tiene la finalidad de 

acompañar a los docentes para que tengan una mayor comprensión del modelo 

pedagógico vigente del sistema educativo, conozcan los ámbitos o campos 

formativos y en qué consiste cada uno de ellos. También, se brinda orientación 

respecto a cómo debe ser su actuación docente en la práctica educativa. Por lo que 

se puede decir que abarca desde aspectos relacionados con la planeación hasta la 

puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje donde entran distintas 

cuestiones, por ejemplo, la propuesta de algunas estrategias para implementar en 

la planificación; la construcción de ambientes adecuados dentro del aula; la manera 

en que es posible propiciar la inclusión y de qué forma emplear los materiales 

curriculares que se encuentran a su alcance. 

 

b) Libro de texto gratuito 

El libro de texto gratuito es el material curricular dirigido específicamente a los 

alumnos, se utiliza principalmente en el proceso de aprendizaje en diversas 

actividades. Retomando a Parcerisa (2001), quien menciona que 

Se trata de un libro que en un número determinado de páginas desarrolla el 

contenido de un área o asignatura para un grado o curso escolar, 

distribuyendo los contenidos en lecciones o unidades; generalmente está 

pensado para un uso centrado en la comunicación de la lección por parte del 

docente y el estudio individual sobre el propio libro, mediante la lectura y la 

realización de las actividades propuestas. (p. 36) 

En efecto, el libro de texto constituye un elemento que es diseñado especialmente 

para ser utilizado por el alumnado en el contexto escolar. A través de este los 

alumnos acceden a los diversos contenidos que deberán aprender en su proceso 

formativo de cada grado educativo. Por lo que, debe fungir como un soporte para 
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realizar diversas actividades, tal es el caso de lecturas sobre los temas, resuelven 

ejercicios, entre otras. 

 

1.3 El libro de texto 

Los libros de texto son elaborados por dos instituciones, “…la Secretaría de 

Educación Pública asume la tarea de editar y producir los contenidos, mientras que 

la CONALITEG se encarga de la impresión, reproducción y distribución” (Comisión 

Nacional de los Libros de Texto Gratuitos [CONALITEG], s.f., párr. 4). Por lo tanto, 

se puede decir que la SEP es la organización que se ocupa de la parte pedagógica, 

en cuanto que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, se 

responsabiliza de los aspectos técnicos.  

La finalidad de la creación de los libros de texto consiste en resolver diversas 

dificultades que se presentaban en dicha época:  

… la necesidad de institucionalizar la escolarización bajo el principio de un 

Estado educador; la desarticulación entre los contenidos y métodos de 

enseñanza; los problemas de cobertura de la demanda; la inequidad de 

quienes accedían a la educación básica y la falta de materiales que 

permitieran proporcionar servicios educativos de calidad. Por estas y otras 

razones, editar los libros de texto, era una decisión que permitía resolver o 

aminorar algunos de esos problemas… (CONALITEG, 2017, párrafo 2). 

Con la creación de los libros de texto gratuito se daría solución a diversas 

problemáticas, alguna de ellas son las siguientes: que todos los niños tuvieran las 

mismas oportunidades al acceder a la educación, no generar gastos en las familias, 

lograr generalizar los contenidos y tener el control en lo que se enseñaría de los 

diversos temas.  

De acuerdo con la CONALITEG, los primeros libros de texto gratuito fueron 

entregados en 1960 en una localidad de San Luis Potosí, por el entonces secretario 

de Educación Pública. Por lo que constituye uno de los materiales curriculares con 

una larga trayectoria. “Algunos autores afirman que la historia de los sistemas 
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escolares como redes institucionalizadas de educación es paralela a la historia de 

los textos escolares” (Area, 1999, p. 204). Además, del tiempo que lleva dentro de 

las prácticas educativas, es uno de los medios más utilizado por el alumnado. 

 

a) La importancia del libro de texto gratuito en el aprendizaje 

El libro de texto gratuito es uno de los materiales curriculares que adquiere un papel 

fundamental en la educación. Como menciona Area (1999) “Los libros de texto son 

parte consustancial de la educación escolar tal como la conocemos” (p. 204). Pese 

a, los avances tecnológicos que han surgido en la sociedad, como los dispositivos, 

el internet y plataformas, este sigue teniendo gran incidencia en las actividades 

educativas. 

En dicho material, se encuentran plasmados diversos componentes, tal es el caso 

de los objetivos educativos que deben ser cumplidos al final de cada unidad, los 

contenidos que serán abordados en la asignatura, algunas actividades con las que 

se trabajarán los temas y elementos que beneficien el aprendizaje de los alumnos 

como imágenes, mapas conceptuales, ejemplos entre otros.  

Igualmente, es uno de los materiales que engloba todos los contenidos que serán 

vistos en las distintas asignaturas del ciclo lectivo. Por lo cual, es considerado un 

recurso que posee “… suficiente potencial para ser usado a lo largo de todo un 

curso escolar completo” (Díaz, 2007, p. 3). Al tener dicha capacidad afianza que los 

alumnos tengan la misma oportunidad para acceder a la información.  

Por tal motivo, este se convierte en un "material de soporte para el desarrollo de 

unidades didácticas. De forma expositiva han de tratar básicamente contenidos 

referidos a hechos, conceptos, principios y procedimientos" (Zabala, 1998, p. 161).  

Además de contener los distintos elementos, asegura una estructura adecuada y 

un aspecto atractivo para el alumnado a través de diversos aspectos, desde los 

gráficos, los colores que utilice y la información brindada. Como menciona Ballesta 

tienen la "ventaja de garantizar una correcta secuenciación de contenidos, con una 

presentación (…) atractiva" (1995, párr. 54).  
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Su presencia es básica en el proceso de aprendizaje. En efecto, los alumnos 

trabajan con ellos en las diversas actividades que se desarrollan en el aula, desde 

la lectura de algún tema, hasta la resolución de los ejercicios planteados en el 

mismo o como apoyo para realizar alguna tarea escolar.  

El proceso de aprendizaje constituye una actividad compleja, que conlleva varias 

fases, donde participan diversos elementos tal es el caso de los libros de texto, 

retomando a Zabala (1998), quien menciona que es: 

… una revisión, modificación, enriquecimiento y diversificación de los 

esquemas de conocimiento de los alumnos, en un proceso en que concurren 

éstos, los contenidos de la enseñanza y las actuaciones del profesor, 

entendidas como una ayuda insustituible a la construcción que efectúa el 

alumno. (p. 136) 

El libro de texto al participar en dicha práctica educativa debe fungir como una 

herramienta, la cual apoye a los alumnos en las diversas actividades, por ejemplo, 

brindarles información oportuna de manera clara y sencilla, resuelva dudas para el 

logro y refuerzo del aprendizaje. En definitiva, la pertinencia de este es un factor 

que determina la función que desempeñara.  

Por ello es necesario que dicho material cumpla con diversos criterios. En primer 

lugar, deben ser aptos para los alumnos a los que se dirigen, es decir consideran 

diversas características de ellos, tal como la edad, los conocimientos previos, las 

habilidades, intereses, estilos de aprendizaje, el contexto escolar y social. 

En segundo lugar, deben "tener una disposición clara que permita a los alumnos 

percibir las ideas principales a través de las características de su estructura, ya que 

ello contribuye a la mejor comprensión de los contenidos" (González y Macías, 

2001, p. 182). En otras palabras, el desarrollo de los temas deberá plantearse con 

una organización coherente, de manera precisa y sencilla, emplear un lenguaje 

apropiado y utilizar elementos gráficos. 

Por último, debido a que se encuentra en medio del profesor y el alumno, el modo 

en que se utiliza es otro factor determinante. En ocasiones se considera que “los 
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materiales curriculares ubicados en los centros educativos, aula y hogares de los 

alumnos, son infrautilizados” (Monedero, s.f., p. 1). Sin embargo, si se emplean con 

pertinencia tendrán un impacto positivo en la formación de los estudiantes.  

En este sentido, el docente es un agente primordial, al ser el encargado de 

desarrollar la clase, determina cómo se utilizará el libro de texto. Puede ser 

empleado desde lo más convencional hasta de una manera formidable. En 

ocasiones dentro de las clases se hace un uso indiscriminado. Como consecuencia 

se convierte en el "manual único" (Martínez y Rodríguez, 2010, p. 9). Dicha 

exclusividad, tiene diversas consecuencias negativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: por un lado, se excluyen otras opciones para trabajar los temas, por 

ejemplo, utilizar presentaciones, videos, revistas, materiales elaborados por los 

docentes o alumnos.  

Otro de los efectos negativos de usar únicamente el libro de texto, es que los 

alumnos tendrán solo un punto de vista de la temática. De acuerdo con Martínez 

(1999), quien considera que en el recurso mencionado se "presenta una única e 

incuestionable verdad" (p. 5). Es decir, en dicho medio, se aborda desde una sola 

perspectiva el tema, lo cual acorta y limita el conocimiento que los estudiantes 

pueden adquirir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, si es 

empleado de una manera acertada se llega a construir un ambiente favorecedor 

para el aprendizaje, como menciona Aguaded y Bautista: 

Cabe suponer que el material más tradicional puede dar lugar a una clase 

más o menos activa y participativa y viceversa, pues no es posible concebir 

un medio didáctico por antonomasia como único motor propulsor de la 

docencia y el aprendizaje. (2002, p. 142) 

Lo idóneo es que el libro de texto sea empleado de manera conjunta con otros 

materiales y con diferentes estrategias didácticas. Dicho uso tendrá varias ventajas, 

una de ellas consiste en que el alumnado conocerá sobre las temáticas distintas 

perspectivas, lo cual provocará que complemente la información que posee. Otra 

de las virtudes, es que al ir acompañado de otras actividades la clase le será más 

amena e interesante.  
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De la misma forma, las acciones cognitivas de los alumnos son sustanciales, debido 

a que depende de ellas qué tipo de información es adquirida sobre las diversas 

temáticas.  

Es decir, el aprendizaje a través de medios y materiales supone un proceso 

de adquisición del conocimiento realizado más allá de la mera experiencia 

contingente o directa sobre la realidad que los circunda. Para poder 

desarrollar esta experiencia de aprendizaje los sujetos … deben codificar 

adecuadamente los mensajes simbólicamente representados en el material. 

(Area, 1999, p. 192) 

En dicho aspecto, los docentes vuelven a tener incidencia, ya que deben auxiliar a 

los alumnos en el uso correcto de este material, a través de diversas actividades 

como lecturas, resúmenes, mapas, extracción de ideas principales, consultar 

fuentes complementarias entre otras acciones. Con la finalidad de que se puedan 

cumplir los objetivos y construir un aprendizaje sólido sobre el tema abordado  

En resumen, el uso que se hace de estos materiales es fundamental para que 

pueda fungir como una herramienta en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 

romper con las prácticas que lo convierten en un medio anticuado. Como 

mencionan Martínez y Rodríguez en ocasiones puede funcionar como "un 

dispositivo de anclaje en el inmovilismo pedagógico y el control curricular…" (2010, 

p. 3). Por ende, es conveniente explotar todas sus cualidades para beneficio de los 

estudiantes y de las prácticas escolares. 
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Capítulo 2. Evaluación de los materiales curriculares 

 

La evaluación constituye una actividad fundamental en el ámbito escolar, debido a 

que, a través de esta se logra conocer las características y la situación del 

fenómeno educativo. Es decir, se trata de un proceso necesario para valorar las 

condiciones y tomar decisiones de mejora para la educación tanto a nivel 

institucional como nacional. 

De tal manera, la evaluación educativa como todo proceso que subyace a la 

educación tiene que valorar diversos aspectos que componen este fenómeno, por 

ejemplo, el funcionamiento, la gestión e infraestructura de una institución escolar, 

un plan de estudios de un nivel educativo, los programas de una asignatura, hasta 

los materiales curriculares utilizados para apoyar o sostener la fase formativa. 

Es en este sentido que el presente capítulo se centra en puntualizar diversas 

características del proceso evaluativo, dichos referentes teóricos fundamentan y 

orientan la propuesta de evaluación. Para ello, en primer lugar, se hace un recorrido 

contextual que permite identificar la concepción y función que ha tenido a lo largo 

de la historia. Así como la evaluación educativa.  

En el siguiente apartado, se aborda específicamente la evaluación de los materiales 

curriculares debido a que constituyen uno de los principales medios utilizados por 

los alumnos en su proceso de aprendizaje para la construcción de conocimiento en 

el ámbito escolar. Se detalla el procedimiento evaluativo de los recursos, a través 

de diversas cuestiones con sus respectivas respuestas. 

Por último, se abordan algunos criterios que debe poseer el libro de texto, es decir 

las características que son fundamentales para que sea un buen material. De esta 

manera dichas consideraciones sirven al trabajo como modelo al momento de 

realizar el proceso evaluativo. 
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2.1 Contexto histórico de la evaluación educativa 

La evaluación es un proceso que ha tenido transformaciones en las distintas etapas 

de la sociedad, por ello, existen diferentes formas de concebirla, atribuirle diversas 

funciones y características. Dicha actividad se realizaba desde los tiempos más 

antiguos. Alcaraz (2014), menciona que esta práctica ha estado presente en 

acontecimientos sociales hace mucho tiempo, concretamente se puede ubicar en 

China, donde se utilizaban los exámenes para seleccionar a los funcionarios (unos 

2000 antes de nuestra era).  

En el ámbito escolar surge como una actividad que se basa en la medición. 

"…Estados Unidos en 1845 comienza a aplicar los test de rendimiento a 

estudiantes, con objeto de contribuir a la educación de los estudiantes” Lemus 

(citado en Alcaraz, 2014, p. 12). Se pone especial atención en aspectos que pueden 

ser percibidos.  Tal es el caso de la conducta de los sujetos.  

Este modelo se visualiza desde la corriente conductista, donde se considera 

que los procesos de instrucción están sustentados en adiestramiento y 

acondicionamiento del individuo, de modo que respondan a estímulos 

externos a través de conductas manifiestas que puedan ser observadas. 

(Arias et al., 2019, p. 308).  

Dicho periodo es conocido como la generación de la medida. Es decir, que se 

evalúa para poder medir qué tanto cambian los comportamientos de los educandos 

después de haber finalizado su formación. De tal modo, la evaluación solo se fijaba 

en los productos finales, ya que se percibían a los sujetos de manera pasiva y seres 

reproductores de conductas y respuestas. No existía tanta relación con los 

programas educativos.  

Por consiguiente, en el año de 1930, surge la época tyleriana, en la cual se 

comienza a percibir de una manera distinta a la anterior. Aparece por primera vez 

dicho concepto enfocado al ámbito educativo. “En los primeros años de la década 

treinta, Ralph Tyler acuño el término evaluación educacional y publicó una amplia 
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y renovada visión del currículo y la evaluación” (Stufflebeam y Shinkfield,1987, p. 

34). 

En dicho periodo, los procesos evaluativos se enfocaban en apreciar el logro de los 

propósitos establecidos en los programas educativos. “El propósito fundamental de 

la evaluación consiste en determinar en qué medida se consiguen dichos objetivos” 

(Arias et al., 2019, p. 310). La finalidad de esta actividad era tener como base los 

resultados obtenidos para crear nuevos currículos. 

Durante un largo periodo siguió la idea de Tyler, abarcó hasta la llamada época de 

la inocencia, la cual se origina en 1945. Teniendo en cuenta la crisis que varios 

países habían vivido, se comienzan a expandir algunos servicios escolares. 

“Mientras se producía esta gran expansión de la educación, la sociedad no parecía 

tener gran interés en formar profesores competentes, en localizar … y solucionar 

los problemas del sistema educativo” (Stufflebeam y Shinkfield,1987, p. 36).  

Dicho con otras palabras, no se atendían las problemáticas existentes en el ámbito 

escolar, solo se centraron en la difusión de los programas. De acuerdo con 

Escudero (citado en Alcaraz, 2014), “Se escribe mucho de evaluación, pero con 

escasa influencia en el perfeccionamiento de la labor instruccional” (p. 14). Es decir, 

únicamente se describen y evalúan los aspectos, sin embargo, no se ocupaban de 

brindar sugerencias o recomendaciones. 

En el siguiente periodo, teniendo como contexto la segunda guerra mundial, el cual 

se convierte en un momento decisivo respecto a la evaluación educativa. La 

creación de armas es un detonante para las futuras decisiones que se tomarán.  

Durante el periodo comprendido entre 1957 y 1972, tienen lugar una serie 

de acontecimientos coincidentes con gran parte de la guerra Fría. EE. UU se 

encuentra en plena carrera armamentística con la URSS, de modo que ésta 

en 1957, lanza el primer satélite artificial … Lo que provoca una reacción de 

desencanto con la escuela pública en los EE.UU. se produce un incremento 

de la presión de la rendición de cuentas que alcanza su máximo esplendor 

a finales de los 60. (Alcaraz, 2014, p. 14). 
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Es decir, al sentirse incompetentes en el suceso antes mencionado, se decide que 

a través de la actividad evaluativa se vigilarían los resultados obtenidos de los 

procesos formativos, ya que estaba de por medio el presupuesto que el gobierno 

otorgaba al sistema educativo. Dicha etapa se preocupa por el aprovechamiento de 

las inversiones en el sector escolar, por ello cada tiempo se debían mostrar algún 

informe de los logros. 

En dicho periodo además de exponer los resultados, la toma de decisiones se 

convirtió en una parte sustancial. De acuerdo con Alcaraz (2014), nos encontramos 

ante la generación del juicio, en la que son fundamentales las aportaciones de 

Cronbach (1963) y Scriven (1967). Es decir, ya no solo se miden y describen los 

aspectos evaluados, sino que además se realizan juicios de estos. De la misma 

manera, los autores antes mencionados son básicos en la evaluación curricular 

moderna. 

Siguiendo con la evolución de la evaluación educativa, en “la década de los setenta 

produce una proliferación de los modelos de evaluación” (Alcaraz, 2014, p. 16). Es 

decir, se construyen diversos tipos, los cuales tenían la posibilidad de centrarse en 

diferentes aspectos que conforman las prácticas educativas.  

Esta época se conforma por diversos tipos de evaluación, cada uno con 

características y metodologías distintas como las menciona Escudero (2003), por 

un lado “las propuestas seguían la línea expuesta por Tyler en su planteamiento” 

(p. 21) y la segunda tipología “representada por modelos alternativos” (p. 21).  

Por último, la actual generación, se fundamenta en el paradigma naturalista en el 

que se “entiende que existen múltiples realidades no gobernadas por leyes 

causales predeterminadas, con lo que para aprehenderla es necesario conocer las 

diferentes visiones” (Alcaraz, 2014, p.18). En esta fase se da un cambio por 

completo. En primer lugar, no solo se percibe una realidad, se aprecia que hay 

varias. Además, es posible establecer una relación entre el evaluador y lo evaluado, 

es decir, se toma en cuenta a los participantes del proceso evaluativo. 
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Para concluir, la evaluación al ser una práctica recurrente y a pesar de que en 

ocasiones existen ciertas confusiones en su conceptualización, hoy en día se 

reconoce la relevancia que posee en el ámbito escolar. Los sujetos perciben que 

con esta labor existe mayor posibilidad de tener conocimiento sobre cómo es la 

situación del quehacer educativo. Desde el logro de los aprendizajes, la factibilidad 

de un programa de estudios, hasta las condiciones de la institución, el ambiente, 

las prácticas docentes y los recursos. “Administradores, educadores, padres, 

alumnos y toda la sociedad en su conjunto son más conscientes que nunca de la 

importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o ser evaluados” (Montaño, 

2018, párr. 1) 

 

2.2 Conceptuación de evaluación educativa 

A continuación, se exponen diversas conceptualizaciones, puesto que “la 

evaluación como tal, desde hace décadas viene siendo entendida por expertos y 

estudiosos como un proceso álgido posturalmente, puesto que, han surgido desde 

diversos paradigmas concepciones…” (Arias et al., 2019, p. 307). Del mismo modo 

al ser uno de los conceptos fundamental del trabajo, se considera necesario tener 

claros los distintos significados que se han atribuido a dicha práctica.  

En primer lugar, es frecuente que al hablar de evaluación educativa se piense en el 

nivel de aprovechamiento que los alumnos han logrado en el proceso de 

aprendizaje, el cual se observa a través de exámenes. Retomando a Carbajosa, 

quien menciona que "se presta a confusión, pues a menudo se presenta como el 

medio para medir el rendimiento del alumno” (2011, p. 184).  

Sin embargo, al entenderla de tal forma dicho proceso queda reducido a una 

función que mide y califica. Como menciona Montaño calificar es “una actividad 

más restringida que evaluar. La calificación será una expresión cualitativa (apto/no 

apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad 

y logros del alumno” (2018, párr. 7). Esta práctica se encarga de establecer a través 

de números o palabras el grado de aprendizajes obtenidos al finalizar un curso, y 

se deja de lado otros aspectos que tienen demasiada importancia.  



33 
 

Por otra parte, la evaluación educativa es más compleja, ya que no se centra 

precisamente en emitir calificaciones sobre el rendimiento del alumnado. Es una 

actividad que les da un lugar significativo a los elementos que se participan en el 

proceso formativo, con la finalidad de entender claramente cuáles son las causas 

que originan que el objeto o sujeto evaluado se encuentra en dicha circunstancia. 

Se considera como una “… valoración precisa y de un análisis del planteamiento, 

de la acción, del contexto y condiciones de la misma” (Santos, 1995, p. 15).  

También, se entiende como un "proceso circular, no meramente lineal, dinámico en 

su entraña" (Santos, 1995, p.15). Es decir, es una cuestión que nunca termina, pues 

las circunstancias, objetos, aspectos van presentando modificaciones y con ello 

surge nuevamente la necesidad de ser evaluados.  Y a su vez, la manera en que 

se realiza la evaluación se va modificando. Por lo que, siempre se deben considerar 

dichos criterios para que se desarrolle de forma armoniosa, coherente y cumpla con 

su finalidad.  

Esta práctica se compone de diferentes pasos, por ejemplo, la recogida de 

información, realizar un análisis detallado, obtención de los resultados y valoración 

de estos. La formulación de juicios es una fase sustancial, consiste en describir las 

circunstancias en las que se halla el objeto que fue evaluado. Lo cual puede "ser 

expresado mediante palabras ordinarias de tipo descriptivo y no necesariamente 

mediante calificativos de "bueno" o "malo"" (De la Garza, 2004, p. 808).  

Es necesario que la práctica evaluativa sea entendida como una "parte integrante 

del proceso educativo. Por tanto, la evaluación no es ni puede ser apéndice de la 

enseñanza. Es parte del mismo proceso en que se dan la enseñanza y el 

aprendizaje" (Alcaraz, 2015, p. 227). De tal modo, no es pertinente que se deje al 

final, más bien, tiene que ser construida de manera conjunta con el proyecto 

curricular y tal vez realizarla de forma paralela, para lograr que evalúe 

correctamente las pretensiones del currículum.  

Por tanto, la evaluación constituye una práctica significativa y necesaria en el 

sistema educativo, ya que, a partir de esta, se puede conocer, analizar, comprender 

y propiciar mejoras de las circunstancias  
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Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la práctica evaluativa sirve para 

dar cuenta de los logros obtenidos por el alumnado y las instituciones. Por ello, se 

considera necesario que dé cabida a otros aspectos u objetos que determinan e 

influyen directamente en los procesos que se dan en el hecho educativo. Donde, 

Gimeno (2013), menciona que la evaluación es un: 

Proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, de 

un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, 

de materiales, de profesores, programas, etc., reciben la atención del que 

evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función 

de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea 

relevante para la educación" (p. 338) 

En resumen, la evaluación se convierte en un proceso que se debe realizar sobre 

todos los elementos, aspectos y situaciones que conforman y participan en las 

prácticas educativas, tal es el caso de los planes y programas, el quehacer del 

docente, el ambiente escolar, la infraestructura y los objetos de los que se hace 

uso, como los materiales curriculares, para lograr una mejora significativa en la 

educación. Cabe mencionar que los últimos son de nuestro interés, ya que, como 

menciono en el capítulo anterior son un elemento fundamental dentro del ámbito 

educativo e influyen directamente en el aprendizaje de los alumnos. Por tal motivo, 

deben ser evaluados, poniendo atención a sus características y la situación en la 

que se encuentren.   

 

2.3 Evaluación de los materiales curriculares 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación es un procedimiento sustancial, 

que debe realizarse de los distintos objetos que participan en el hecho educativo. 

En este caso, consideramos que los materiales curriculares deben ser objeto 

evaluado. Ya que, dichos recursos constituyen una pieza y/o herramienta 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Esta práctica comienza a desarrollarse en la época de los setenta, la cual tenía por 

objetivo comparar diferentes recursos. De acuerdo con Parcerisa (2001), “Una parte 
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muy importante de los estudios sobre materiales o medios realizados en la década 

de los 70 (un período de especial preocupación por estos análisis) tenían como 

finalidad la comparación de medios desde la perspectiva instruccional” (p. 68).  

Además, el análisis se centraba en componentes relacionados con la operación o 

ejecución de las actividades, de tal manera que se dejaba de lado muchos otros 

aspectos pedagógicos que podían ser analizados. Sin embargo, esta práctica se 

fue modificando, como menciona Méndez (2001):  

… se ha dado un paso muy importante al defender los análisis a partir del 

marco conceptual de los modelos, desde una perspectiva cognitiva. Por ello, 

no sólo se analizan los aspectos técnicos del material sino también los 

elementos que determinan el proceso educativo. (párr. 3) 

Es decir, se abrió el panorama a evaluar otros aspectos de los materiales 

curriculares y no realizar únicamente una comparación entre ellos. Otra de las 

consecuencias positivas que trajo dicha modificación, consiste abrir la posibilidad 

de centrarse exclusivamente en un material, para que de esta manera se pueda 

analizar minuciosamente sus diversos componentes que lo conforman. A 

continuación, se presenta detalladamente algunas consideraciones y 

características de este tipo de evaluación. 

 

a) ¿Qué es la evaluación de materiales curriculares? 

La valoración de los materiales curriculares es una de tantas evaluaciones que 

existen en el sector educativo. Su objeto de estudio son los recursos que se utilizan 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello por lo que adquiere gran 

importancia en el ámbito evaluativo. Parcerisa (2001) considera que “es un tipo de 

evaluación con características específicas … Debe, por lo tanto, situarse en el 

contexto general de la evaluación educativa escolar" (p. 72).  
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Se trata de un proceso analítico de los elementos que conforman el material. Para 

Monedero, la evaluación de los materiales curriculares constituye un “Instrumento 

explicador, interpretativo y comprensivo de la realidad podrá ofrecer una ayuda, 

pertinente y válida … para la correcta toma de decisiones a la hora de utilizar o 

modificar y adaptar los medios que precise para su labor pedagógica” (s.f., p. 5)  

Es decir, se trata de una revisión que permite observar si estos son adecuados o 

no. De la misma forma Parcerisa (2001) considera que "cumple una función de 

control, de análisis y de valoración de la calidad de lo que es su objeto" (p. 72). 

En resumen, la evaluación de los materiales curriculares constituye una actividad 

investigativa en la que se pone especial atención en las características y 

situaciones de los recursos, para emitir juicios de valor respecto a sus 

peculiaridades y nivel de adecuación. Por ello se convierte en una actividad 

necesaria y fundamental en el ámbito educativo. 

 

b) ¿Qué materiales se evalúan?  

Como se mencionó en el capítulo anterior, dentro de las prácticas escolares, existen 

diversos materiales que se utilizan concretamente en las actividades de 

aprendizaje. Desde los que emplean los profesores para llevar a cabo la 

enseñanza, hasta los que son específicamente construidos para los estudiantes.  

Además, cada tipo de material tiene funciones específicas "unos tienen un carácter 

globalizador, articulante y orientativo de todo el proceso (materiales curriculares, 

libros de texto, por ejemplo) y otros son elementos vicarios, de carácter auxiliar 

(ordenadores, materiales de laboratorio, retroproyectores, diapositivas etc.)" 

(Santos, 1996, p. 235).  

Por lo que, se considera que cualquier material existente y que se encuentre en 

funcionamiento dentro de las prácticas escolares debe ser evaluado. Como se ha 

venido mencionando, este proceso nos permitirá observar las circunstancias y 

características que poseen los medios y si son adecuados o no para el logro de los 

aprendizajes. 
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Tabla 3. Materiales curriculares propuestos para ser evaluados 

¿Qué material curricular se evalúa? 

Materiales curriculares que pueden 

evaluarse:  

Libros de texto gratuitos 

Guía para el maestro 

Recursos de la biblioteca 

Materiales de laboratorio  

Aplicaciones  

Aparatos electrónicos 

Mobiliario 

Fuente: Elaboración propia.  

 

c) ¿Qué se evalúa de esos materiales? 

Cabe aclarar que, en dicha evaluación, existen diversos aspectos que pueden 

evaluarse, de acuerdo con la finalidad que se realice dicho proceso. En algunas 

ocasiones se evalúa, el grado de respuesta que brinda el material a las necesidades 

y perspectivas que van surgiendo en la educación “… tienen que responder a 

exigencias emanadas no solo de la nueva legislación, sino también de las nuevas 

corrientes de aprendizaje" (Aguaded y Bautista, 2002, p.146). 

Otra de las particularidades de estos que puede someterse a evaluación es “… la 

potencialidad didáctica del material en general y su adecuación a los contextos 

específicos en particular" (Aguaded y Bautista, 2002, p. 150). Es decir, consiste en 

analizar la capacidad que posee para contribuir a la adecuada construcción de 

ambientes de aprendizaje y conocimientos. O su grado de pertinencia a un 

determinado contexto social y educativo con todas sus implicaciones y 

características.  

Del mismo modo, se pueden valorar elementos relacionados directamente con las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que ocurren dentro del aula. Por ejemplo, el 

nivel de apoyo que brindan al docente para llevar a cabo sus clases, las dinámicas 

que proponen para el trabajo de las temáticas, la claridad con la que transmiten 

información a los alumnos, la creatividad y el gusto por aprender más del tema que 
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promueven en el alumnado, el protagonismo que le dan al profesorado entre otras. 

De acuerdo con Ballesta se debe "observar cómo estos materiales orientan la 

práctica, cómo ayudan al profesor a ponerla en cuestión, cómo potencian una serie 

de actividades, cómo favorecen la discusión..." (1995, párr. 75).  

Igualmente, existe la posibilidad de evaluar cómo es el abordaje de un tema en 

específico. Tal es el caso de la investigación realizada por Muñoz y Maldonado 

(2013):  

El objetivo de este estudio fue analizar las características técnicas y el 

sustento científico que los mensajes relacionados con la nutrición en los 

libros de los educandos del nivel de educación primaria de México. Durante 

la investigación se revisaron los contenidos en los libros de ciencias 

naturales. (p. 19)  

En dicho caso se centraron en un tema del ámbito de la salud, el cual se preocupa 

por la construcción de los mensajes que se hace en los libros de texto sobre la 

buena alimentación. Es evidente que también pueden centrarse en diferentes 

temáticas, así como en diversos y particulares aspectos, en uno o varios materiales 

de una asignatura. 

Por otro lado, dicha evaluación puede centrarse en los medios que son elaborados 

para ser empleados únicamente por alguno de los actores educativos. Como 

menciona Zabala (1998), “… analizar los materiales curriculares dirigidos a los 

alumnos…” (p. 164). Donde se pone atención en aspectos meramente pedagógicos 

relacionados con el proceso de aprendizaje, tal es el caso de objetivos, contenidos, 

actividades, imágenes, promoción de utilizar la tecnología, de indagar más sobre el 

tema. 

Incluso se pueden evaluar los aspectos implícitos del material curricular, como la 

ideología subyacente. Puesto que, los recursos más allá de ser portadores de los 

temas seleccionados se encargan de transferirlos de determinada forma para que 

los alumnos construyan su conocimiento. Estos "no sólo transmiten contenidos, 

sino también visiones del mundo, maneras de estructurar los saberes (…) funcionan 
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transmitiendo mensajes desde los propios materiales" (Aguaded y Bautista, 2002, 

p. 144).  

De la misma manera el potencial pedagógico de los materiales puede ser sometido 

a una evaluación. De acuerdo con Area (1999), este “no solo descansa en sus 

atributos, en la bondad o calidad tanto técnica como pedagógica de su diseño” 

(p.194). Es ir más allá de valorar únicamente la estructura de los recursos, incluso, 

de los aspectos pedagógicos. Dicho con otras palabras, es reflexionar si realmente, 

contribuye y/o cumple su principal función en el proceso de aprendizaje, la cual se 

trata de apoyar la construcción de aprendizajes adecuados del alumnado.  

En resumen, toda evaluación que se realice es significativa, ya que la información 

que arroja es valiosa, sin importar en qué aspecto se centre, se muestra si las 

circunstancias en las que se encuentran los medios son adecuadas o no. Como lo 

menciona Martínez (1992) se debe “interrogar al material, buscando su potencial 

pedagógico más allá de lo meramente técnico” (p.1). Es decir, al realizar un análisis 

de alguno de los materiales se deben cuestionar los componentes que brinden 

datos relevantes sobre las condiciones en las que se encuentra el hecho educativo 

y no centrarse únicamente en aspectos técnicos o de estética. 

 

d) ¿Cómo se evalúa?  

La evaluación se realiza a través de la ejecución de diversas etapas El primer paso, 

consiste en determinar la finalidad u objetivo del proceso evaluativo. El segundo se 

trata de la selección del material curricular que será evaluado. En ocasiones ambos 

pasos se pueden realizar de forma inversa. 

El siguiente paso radica en determinar concretamente los elementos que serán 

evaluados para cumplir el objetivo. Del mismo modo es necesario decidir el tipo de 

evaluación que mejor se adapte al proceso evaluativo.  Existe la referida a la norma 

y otra que consiste en establecer criterios, cada una posee características 

específicas.  
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La evaluación referida a la norma como lo menciona Blanco constituye un “baremo 

que permite valorar en función de lugar, dentro del continuum en que se sitúa la 

puntuación que se trate” (1996, p. 10). Este tipo se refiere a seguir acuerdos que 

se han establecido respecto a condiciones o requisitos que un grupo de objetos o 

aspectos deben cumplir. Es decir, se parte de normativas que ya están elaboradas 

por otras instituciones, por ejemplo, la SEP.  

Por otro lado, la evaluación referida al criterio es más de elaboración propia. En 

dicho proceso los criterios son fundamentales. Como menciona Pophem [Sic] 

(citado en Gonzáles y Macías), la:  

Función esencial de los criterios consiste en una forma de descripción lo que 

se pretende valorar, en la redacción correspondiente deberán figurar 

especificaciones verbales o enunciados de tal manera que, al leerlos, se 

pueda formar una idea sobre lo que se pretende valorar (2001, p.190).  

Es decir, los criterios se construyen de acuerdo con las necesidades y propósitos 

de la evaluación. Ya que, en estos se redacta las características que serán 

analizadas del aspecto que se evaluara y así poder determinar si las cumple o no. 

Efectivamente, cada uno de los tipos de evaluaciones tiene peculiaridades y 

propósitos diferentes. Por lo que es fundamental que se reconozca el tipo que más 

se adapta al proceso y objetivo por el cual se realiza dicha revisión del material. 

Cabe resaltar que la evaluación de ambos libros de texto se empleará la evaluación 

referida al criterio, debido a que existe mayor oportunidad y libertad de decidir qué 

especificaciones serán evaluadas, ya que, uno mismo las diseña.  

Posteriormente, se debe elaborar un guion de apoyo.  El cual se construye a partir 

de los intereses y objetivos preestablecidos, en él se plasman preguntas acerca de 

las características que deben poseer los aspectos, de modo que ayude a investigar 

en qué situación se encuentran estos.  

Este se entiende como "una estructura interrogativa que les permite ver lo que no 

están acostumbrados a ver" (Braga y Belver, 2014, p.207). Por lo tanto, es una 
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herramienta fundamental en el análisis, ya que, servirá de ayuda para dirigir el 

proceso evaluativo. 

Al concluir el análisis, se presenta la interpretación de los datos obtenidos. En esta 

fase "intervienen básicamente los procesos de relación entre la información 

explícita y los hechos o realidad, lo que supone entender a qué acción de la realidad 

da lugar el enunciado lingüístico—opinión descripción, explicación, etc." (González 

y Macías, 2001, p.187). Es decir, se hace un contraste de lo que se esperaba y lo 

que se encontró.  Por último, se redactan los resultados. 

De la misma manera, existen consideraciones generales que deben pensarse en el 

momento de realizar algún proceso evaluativo. En primer lugar, es necesario tener 

en cuenta los aspectos que influyen directamente en el material desde las 

características exteriores de la institución y las prácticas escolares como el 

ambiente escolar y de aprendizaje, las estrategias utilizadas por el docente, la 

infraestructura, hasta, los propios componentes de dicho recurso, tal es el caso de 

los objetivos, contenidos, actividades e imágenes. De acuerdo con Parcerisa 

(2001): 

La evaluación de materiales curriculares hay que ubicarla, por lo tanto, 

dentro de un conjunto más amplio de elementos interrelacionados: 

características del contexto, intenciones educativas definidas en el proyecto 

docente, criterios de atención a la diversidad, criterios de evaluación de los 

aprendizajes del alumno, etc. Por lo tanto, dicha evaluación tiene que 

hacerse partiendo y teniendo en cuenta estos otros elementos. (p. 73).   

Para finalizar, se debe tener claro que existen cuestiones que no se encuentran de 

manera sencilla. Por lo que, se puede suponer que habrá casos donde la 

evaluación del material tenga que ser más profunda, el análisis tendrá que ser 

minucioso. Como menciona Gimeno (2007), los materiales curriculares se 

conforman de:  

Determinaciones explícitas para la práctica formuladas en los materiales 

curriculares, que se aprecia en la simple lectura de las mismas, y un nivel de 

determinaciones implícitas que han de extraerse a partir del análisis de los 
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mismos: de sus contenidos, de las orientaciones para los profesores, de las 

actividades sugeridas a los alumnos. (p.195) 

 

e) ¿Quién evalúa? 

La evaluación de los materiales curriculares se puede realizar por diferentes 

sujetos, esto depende si se hace de forma interna o externa. La primera de estas 

es vista como una autoevaluación realizada por el mismo centro escolar. Es decir, 

se trata de “un proceso por el que la institución se mira a sí misma…” (Santos, 1995, 

p. 133). En este modelo evaluativo participan los actores educativos en las 

actividades académicas.  

De este modo, pueden participar los docentes, administrativos, directivos, incluso 

el alumnado, pues son personas que conocen las prácticas escolares de manera 

directa. Como menciona González y Macías (2001), en dicho proceso se “requiere 

el trabajo conjunto de la comunidad educativa, trabajo en equipo de profesores y 

profesionales que apoyan a la docencia, los alumnos y, en lo posible, padres...” (p. 

210) 

El profesorado puede participar en dicha actividad, ya que, están inmersos en las 

prácticas que se desarrollan en el aula y sobre todo tiene una visión clara de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. Además, poseen conocimiento de las 

características y necesidades de los estudiantes que emplean dichos recursos. 

Los alumnos son otros de los sujetos que son aptos para evaluar el material, ya que 

ellos los emplean cotidianamente en su proceso de aprendizaje, por lo tanto, 

conocen cuáles son las ventajas y desventajas de estos. 

Por otro lado, la evaluación externa se realiza por especialistas, ya sea en el tema 

que se está revisando, en los procedimientos evaluativos o en los procesos de 

aprendizaje, puesto que, su formación les permitirá tener una visión clara sobre lo 

que se evalúa. Como menciona Santos, cuya labor es realizada por “expertos con 

mayor independencia que los implicados directamente en la acción, con más tiempo 

dedicado a la tarea y con más rigor dada su especialización técnica” (1995, p. 129).  
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El evaluador externo partirá de sus conocimientos para llevar a cabo dicha práctica, 

deberá tener en cuenta las características y necesidades de los usuarios, con la 

finalidad de determinar el nivel de adecuación. Como menciona González y Macías, 

el “analista tiene que integrar el propio conocimiento y postura personal sobre el 

tema (…) además debe conocer a los destinatarios -los alumnos…” (2001, p.187). 

Por lo que, una de las ventajas de la evaluación realizada por profesionales 

externos a la institución, es que poseen una mirada más amplia del funcionamiento 

del material y de las mismas prácticas. Es decir, tienen la capacidad de apreciar 

cosas que pasan desapercibidas para los sujetos que participan en las actividades 

del centro escolar, ya que en muchos casos se convierten en aspectos cotidianos. 

De tal manera se considera que los pedagogos pueden llevar a cabo dicho proceso, 

puesto que poseen conocimientos sobre el hecho educativo, los procesos escolares 

y los sujetos que conforman el contexto escolar que les permite realizar cuya 

actividad de forma adecuada. Ya que, se trata del “especialista, por excelencia, 

competente en el estudio y resolución de todo problema genuinamente educativo” 

(Vega, 2005, p. 414).  

Tabla 4. Tipos de Evaluadores 

Tipos de Evaluadores 

Evaluadores Internos Evaluadores Externos 

• Directivos. 

• Administrativos.  

• Profesores. 

• Alumnos. 

• Expertos en Evaluación. 

• Especialistas en Disciplinas. 

• Especialistas en Educación. 

• Comunidad escolar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f) ¿Cuándo se evalúa? 

La evaluación de los materiales curriculares puede realizarse en diferentes 

momentos, de acuerdo con su finalidad establecida y de quien la realice. Existe la 
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que se realiza al inicio, en el proceso o al final, cada una tiene una función 

específica. Como menciona Méndez (2001): 

Una evaluación inicial que nos permitirá hacer los cambios necesarios antes 

de su aplicación y sobre todo la satisfacción, si el análisis es positivo, de 

haber contribuido a la innovación educativa en la búsqueda del mejoramiento 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje; una evaluación continua que 

permitirá realizar los reajustes necesarios y una evaluación final que nos dirá 

el grado de consecución de los objetivos planteados y de la utilidad del 

material curricular. (párr. 2)   

La evaluación inicial consiste en una revisión del material antes de que se ponga 

en funcionamiento, en la cual se hace una reflexión sobre la pertinencia de dicho 

medio, si cumplió las expectativas de los propios diseñadores o de alguna 

institución que sea la encargada de dicha elaboración.  

Mientras que la evaluación del proceso o continua, permite observar si es adecuado 

o no, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizados por docentes y 

alumnos. Del mismo modo, da cuenta de las modificaciones necesarias y 

pertinentes que deben realizarse para que sea mejorado.  

Por último, la evaluación final, esta se realiza después de ser utilizado en las 

actividades. Este tipo sirve para realizar un recuento de cómo fue su funcionamiento 

a lo largo de todo el curso, si cumplió los objetivos o no. De igual formo, brinda la 

posibilidad de observar si apoyó el desarrollo de los procesos de aprendizaje de 

acuerdo con los planteamientos educativos. De la misma manera, se puede utilizar 

de referencia al elaborar otros materiales curriculares.  
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Tabla 5. Momentos de la evaluación 

Momentos de la evaluación 

Evaluación Inicial 

Consiste en una revisión del material antes de que se 

ponga en funcionamiento, para realizar las 

modificaciones necesarias. 

Evaluación Continua 

Se trata del análisis del material mientras es utilizado, 

con el propósito de observar si es pertinente dentro de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Evaluación Final 
Se realiza al final del curso donde fue utilizado el 

material, para poder valorar si cumplió su propósito.  

Fuente: elaboración propia. 

 

g) ¿Para qué se evalúa? 

La evaluación de dichos materiales tiene diversos propósitos, estos dependen del 

interés de la persona evaluadora o a las necesidades y finalidades que subyacen 

del proceso evaluador. 

En ocasiones este tipo de práctica se utiliza para verificar que los recursos funjan 

como una herramienta en la ejecución del curriculum. Por lo que, se realiza en 

beneficio de los planes y programas educativos. Es decir, consiste en “ayudar a un 

uso más coherente de los materiales al servicio del modelo y del proyecto" 

(Parcerisa, 2001, p. 67). 

Del mismo modo, se realiza para determinar si el medio evaluado cumple las 

exigencias físicas, psicológicas y cognitivas de los alumnos y para revelar el grado 

de satisfacción que brindan a las demandas del entorno social y escolar donde está 

inmersa la escuela. Dicho proceso “… nos permite ir comprobando procesual y 

progresivamente el nivel de calidad y adecuación a las necesidades concretas del 

aula y del centro de éstos" (Aguaded y Bautista, 2002, p. 140). 

Igualmente, se evalúan los materiales para brindar información a los docentes 

acerca de las condiciones en las que se encuentran los recursos, para que ellos 
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seleccionen correctamente los que más se adaptan a sus estrategias didácticas y 

a sus objetivos. En este sentido la finalidad del proceso evaluador como menciona 

González y Macías se trata de "… que los profesores tengan que elegir o rechazar 

un material concreto" (2001, p. 209).  

Finalmente, en circunstancias son examinados para verificar el apoyo que brinda el 

material curricular a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, que 

tanto facilita la realización de actividades en clase, el tipo de información que 

incluye, que proporcione de manera adecuada los contenidos. “… la validez de los 

materiales está en función de la ayuda que preste a los alumnos en el esfuerzo para 

comprender informaciones que les permitan adquirir conocimientos” (González y 

Macías, 2001, p. 209).  

Para concluir, se considera que la evaluación debe ser realizada en primer lugar 

para saber si los materiales fungen como herramienta útil y de apoyo en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos. Pero, sobre todo servir para tomar decisiones y 

realizar las modificaciones necesarias, para tener una mejora de estos.  

Figura 1. Aspectos beneficiados por la evaluación de los materiales curriculares 

 

Nota: La figura muestra los aspectos o sujetos que son beneficiados al realizar una 

evaluación en los materiales curriculares. Fuente: Elaboración propia.   

La evaluación 
de los 

materiales 
beneficia a: 

Planes y 
programas. 

Exigencias 
educativas 
y sociales. 

Docentes.

Alumnos.
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2.4 Criterios para evaluar un libro de texto 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el libro de texto constituye uno de los 

materiales curriculares que tiene gran relevancia en el ámbito educativo por lo que 

deben estar elaborados siguiendo algunas características.  

Algunos requisitos que deben cumplir corresponden a las dimensiones estéticas. 

Es decir, se pone atención en los elementos técnicos que se relacionan con la 

presentación que se ofrece a los usuarios. Como menciona Parcerisa, esta parte 

“… se refiere a aquellos aspectos formales (…) diseño, maquetación, precio…” 

(2001, párr. 51).  

Del mismo modo, se encuentran elementos pedagógicos que tienen que estar 

elaborados bajo ciertos requerimientos, ya que, poseen mayor implicación y/o 

relación con los procesos de aprendizaje. Autores como Sevillano (citado en 

Méndez, 2001) menciona que deben cumplir diversos requisitos respecto a los 

objetivos, contenidos, estilo, estructura, ilustraciones, actividades, adecuación al 

alumnado que aprende, materiales adicionales, impresión. Dichos componentes 

son primordiales para que el libro funcione de manera correcta en las prácticas 

escolares. 

Existen diversas razones por las que los libros de texto deben cumplir con dichos 

requisitos. Por un lado, para que se autorice su utilización en las actividades de 

aprendizaje dentro del centro escolar. Como lo menciona Martínez (1999) “… la 

autorización del material que deberán utilizar los profesores en las aulas…” (p. 13).   

Es por ello, que existen algunos acuerdos en los que se encuentran establecidos 

los requisitos que deben cumplir los libros de texto al ser elaborados. Tal es el caso 

del acuerdo número 18/12/171 publicado en el Diario Oficial de la Federación por la 

Secretaria de Educación Pública, el cual es el encargado de proporcionar las 

características y requerimientos que este deberá acatar. 

 
1 Véase en ACUERDO número 18/12/17 por el que se determinan los Lineamientos a que se sujetará el 
procedimiento para autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas secundarias del Sistema 
Educativo Nacional 
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Por último, como se mencionó en párrafos anteriores quizá la razón más 

significativa sobre el cumplimiento de dichos criterios consiste en asegurar que el 

material funcione de manera correcta en los procesos de aprendizaje. Es decir, para 

que realmente sirva de herramienta eficiente entre el contenido y el alumnado. A 

continuación, se desarrollan algunos aspectos significativos que deben cumplir el 

libro de texto. 

 

a) Objetivos 

Los objetivos constituyen una parte esencial del libro de texto, mediante ellos 

expresan los conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes que 

conseguirá el alumnado al término de la unidad o temática. Por ende, dicho 

apartado debe cumplir ciertas características, por ejemplo, estar planteados de 

manera clara para que su lectura sea sencilla, tener relación con la asignatura y 

grado escolar correspondiente, entre otras cuestiones. A continuación, se 

presentan algunos criterios propuestos por distintos autores. 

Tabla 6. Características que los objetivos deben cumplir 

Características que los objetivos deben cumplir 

Debe existir relación entre los objetivos planteados en el libro, los del centro y 

con los alumnos. 

Fuente: Datos tomados de Zabala. (1998). Materiales Curriculares.  

Tabla 7. Criterios de los objetivos 

Criterios de los objetivos 

Deben estar presentados de manera clara. 

Deben motivar a los alumnos. 

A través de estos se deben comprender los procesos que se realizarán.  

Promueven la expresión y creatividad. 

Provocan que el alumno se interese por la investigación.  

Fuente: Datos tomados de Sevillano (citado en Méndez, 2001). Pautas y criterios para el 

análisis y evaluación de materiales curriculares. 
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b) Contenidos  

Los contenidos constituyen una parte fundamental en el libro de textos, ya que, es 

la información proporcionada en el material para abordar las diversas temáticas. De 

acuerdo con Zabala se trata de “los esquemas de conocimiento incluyen tanto 

conocimientos conceptuales como procedimientos, valores, normas y actitudes” 

(1998, p. 137).  

De esta manera los contenidos deben ser adecuados para el tipo de alumnado al 

que van dirigidos, corresponder a las diversas temáticas, desarrollarse de forma 

adecuada con un orden lógico, la información transmitida debe propiciar en los 

alumnos la iniciativa de indagar más sobre el tema, presentar diversos puntos de 

vista para que los estudiantes tengan una perspectiva amplia.  

Desde el punto de vista de Martínez (1992) hay diversos criterios que deben cumplir 

los contenidos de los cuales se recuperan los más relevantes: 

Tabla 8. Características de los contenidos del libro de texto 

Características de los contenidos 

1. Indican las fuentes de donde se obtiene la información, así como la 

diversidad de estas.  

2. Deben estar planteados desde un ámbito especializado y en ocasiones 

incluir otros saberes como el popular, tradicional, etc. 

3. Deben estar planteados tomando en cuenta algunos aspectos de la cultura 

(por ejemplo, salud, medio ambiente y arte). 

4. Están planteados desde un carácter disciplinar o integrador. 

5. Presentar diversos puntos de vista de la comunidad científica. 

6. Estar planteados con una secuencia lógica de organización. 

7. Abarcar la totalidad de una unidad o de un curso. 

8. Indican los puentes de conexión con los aprendizajes anteriores y 

siguientes.  

9. Se organizan en un proceso espiral que hace paulatinamente más 

compleja la información. 
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10. Se presentan con un lenguaje y símbolos adecuados al nivel del 

alumnado. 

11. Existe de manera integrada componentes cognitivos, procesuales y 

valorativos. 

12. La información clave debe ser enfatizada utilizando diversos elementos 

(estilo de letra, color, recuadros, etc.). 

13. Se presentan en un formato flexible que permite complementarlo o 

mejorarlo con más información. 

14. Permiten establecer una relación con experiencias de aprendizaje vividas 

fuera de la escuela. 

15. Permiten que los alumnos establezcan una conexión con problemas 

cotidianos y actuales de su entorno. 

Fuente: Datos tomados de Martínez (1992). ¿Cómo analizar materiales? 

Otro de los autores que proporciona algunas consideraciones que los contenidos 

deben cumplir es Méndez (20001): 

Tabla 9. Consideraciones sobre los contenidos del libro de texto 

Consideraciones sobre los contenidos 

1. Su presentación tiene calidad. 

2. Existe equilibrio entre los diversos tipos de contenidos (conceptuales, 

factuales, procedimentales). 

3. Tienen relación con los objetivos establecidos. 

4. Están planteados desde la transversalidad. 

5. Toman en cuenta los aprendizajes previos del alumnado. 

Fuente: Datos tomados de Méndez (2001). Pautas y criterios para el análisis y evaluación 

de materiales curriculares. 
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De la misma manera Parcerisa (2001) contribuye con diversos criterios que deben 

cumplir los contenidos:  

Tabla 10. Criterios sobre los contenidos del libro de texto 

Criterios que deben cumplir los contenidos 

1. Los contenidos deben estar interrelacionados. 

2. Existe una proporción adecuada de los diferentes tipos de contenido. 

3. Son desarrollados de manera rigurosa. 

4. Están actualizados. 

5. Son adecuados respecto al plan de estudios, programa de asignatura y al 

entorno social inmediato. 

6. El lenguaje es adecuado a la edad y capacidades generales de los 

destinatarios. 

7. Incluyen diversas visiones del mismo tema. 

8. Contienen introducción y organizadores gráficos para facilitar los 

aprendizajes previos. 

9. Tiene diversos grados de lectura (información esencial, contenido central, 

etc.). 

10. Contiene resúmenes que faciliten la compresión. 

11. Contiene ejemplos de la vida cotidiana, preguntas, etc. 

Fuente: Datos tomados de Parcerisa (2001). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 

seleccionarlos y usarlos. 

Estos son algunos de los componentes esenciales que deben cumplir los 

contenidos del libro de texto, puesto que, constituyen una pieza clave dentro 

material para que de esta manera se logre brindar la información adecuada y de 

una forma pertinente. 

 

c) Imágenes 

Las imágenes son un elemento que sirven para complementar la información que 

se presenta en el libro de texto por lo cual deben seguir ciertos criterios tal como 
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ayudar a comprender el contenido, tener relación con las temáticas, con la cultura 

de los alumnos, ser nítidas y utilizar colores adecuados. Existen diversas 

consideraciones planteadas por diversos estudiosos del tema.  

Martínez (1992) y Parcerisa (2001) señalan que las ilustraciones deben poseer las 

siguientes características:  

Tabla 11. Características de las imágenes del libro de texto 

Características de las imágenes del libro de texto 

1. Deben tener un valor complementario de la información. 

2. Deben ser coherentes con el texto. 

3. Clarifican las ideas importantes. 

4. Existe una relación armónica texto-imagen. 

5. Son atractivas y realistas. 

6. Proporcionan información de ellas. 

Fuente: Datos tomados de Martínez (1992) y Parcerisa (2001) 

Otro de los autores que aporta varias consideraciones sobre las imágenes es 

Sevillano (citado en Méndez, 2001):  

Tabla 12. Consideraciones sobre las imágenes del libro de texto 

Consideraciones sobre las imágenes contenidas en el libro de texto 

1. Deben suministrar más información. 

2. Sirven para aclarar el contenido. 

3. Hacen atractivo el texto para los alumnos. 

4. Son adecuadas con relación a las características de los alumnos. 

5. Llaman la atención de los alumnos. 

6. Usan colores adecuados. 

7. Son realistas para crear una conexión entre el alumno y su realidad. 

Fuente: Datos tomados de Sevillano (citado en Méndez, 2001). Pautas y criterios para el 

análisis y evaluación de materiales curriculares. 

Efectivamente, estas son algunas de las características que deben poseer las 

imágenes para que cumplan su principal función en los libros de texto. 
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d) Actividades  

Las actividades constituyen la forma en que se trabajaran los contenidos. Por ello 

deben estar elaboradas de manera adecuada siguiendo diversos criterios, por 

ejemplo, ser adecuadas para la edad de los niños, fomentar el trabajo en equipo, 

promover la búsqueda de más información, provocar que los alumnos reflexionen 

y establezcan una relación con situaciones que experimentan en su vida cotidiana. 

De acuerdo con Méndez (2001), deben poseer las siguientes consideraciones: 

Tabla 13. Consideraciones sobre las actividades del libro de texto 

Consideraciones sobre las actividades 

1. Deben fomentar el trabajo en equipo, ser variadas, fomentar la creatividad, 

tomar en cuenta el entorno y tener diversos grados de dificultad. 

2. Deben ser actividades de consolidación, refuerzo y ampliación. 

3. Deben utilizar las dinámicas grupales.  

4. Tomar en cuenta el contexto actual y la diversidad. 

5. Fomentar la participación de los padres.  

6. Tomar en cuenta el aprendizaje significativo y funcional.  

Fuente: Datos tomados de Méndez (2001). Pautas y criterios para el análisis y evaluación 

de materiales curriculares. 

Por otra parte, Martínez (1992) menciona las siguientes características. 

Tabla 14. Características de las actividades del libro de texto 

Características que las actividades deben tener 

1. Están planteadas desde el nivel, posibilidad e intereses de los alumnos. 

2. Son diversas y con distinto nivel de complejidad. 

3. Promueven tanto el trabajo individual como en equipo. 

4. Existe la posibilidad de que los alumnos las elijan.  

5. Se realizan en periodos adecuados. 

6. Se centran en el proceso de aprendizaje donde se da una interacción entre 

la cognición, la afectividad, la valoración cultural y social. 
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7. Contribuyen al logro de los objetivos, la resolución de problemas, abordar 

los contenidos, toman en cuenta la experiencia de los alumnos. 

8. Se aprovecha de manera didáctica los recursos del entorno. 

9. Propician que los alumnos manifiesten su opinión. 

10. Promueven recurrir a fuentes de información alternativas al propio 

material. 

11. Son motivadoras, causan curiosidad e interés en el alumnado. 

12. Promueven la comprensión, memorización. Implican la parte intelectual y 

la motriz.  

13. Su realización permite otra forma de expresión, no solo promueven el uso 

del lápiz y papel.  

14. Su realización implica conocimientos relacionados con actitudes, hábitos, 

normas y valores. 

15. Su realización implica conocimientos relacionados con destrezas, 

procedimientos y valores. 

16. Marcan claramente el inicio y fin.  

Fuente: Datos tomados de Martínez (1992). ¿Cómo analizar materiales? 

Los criterios antes expuestos sirven como referente al someter a un libro de texto a 

un proceso evaluativo. Es decir, al realizar una valoración de dicho recurso se podrá 

efectuar un contraste entre las consideraciones expuestas y las características que 

poseen realmente. Con la finalidad de determinar su grado de adecuación y 

encontrar espacios que pueden ser mejorados para potenciar su función. “El 

modelo de evaluación (…) debe estar centrado en la práctica escolar y destinado a 

su comprensión y a su mejora” (Ballesta, 1995, párr. 74).  
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Capítulo 3. Construcción metodológica 

 

El presente capítulo dará cuenta del proceso metodológico que permitió la 

evaluación de los dos libros de texto gratuitos de Ciencias Naturales y Tecnología, 

con énfasis en biología, de primer grado de secundaria seleccionados. 

En el primer apartado, se explica la relevancia de la temática prevención del 

consumo de drogas, en la cual se decidió centrar dicho análisis, se presentan 

brevemente algunas de las estrategias que se han desarrollado en el ámbito 

educativo y se argumenta porque es relevante en el proceso de aprendizaje que se 

da en la educación secundaria.  

En el segundo apartado se presenta la selección de los textos, donde se señalan 

los criterios bajo los que se rigió dicha elección. Se prosigue con la exposición del 

objetivo general y los particulares. 

Después, se exponen detalladamente las características de la herramienta 

metodológica utilizada para la evaluación de los libros de texto gratuito de Ciencias 

Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria. Se 

aborda en qué consiste la metodología mixta, el tipo de investigación y el análisis 

documentales empleados.  

Por último, se presenta la construcción de las unidades de contexto y de registro. 

Constituyen un apartado fundamental para realizar la evaluación a de ambos libros 

de texto gratuitos, ya que, guiaran el proceso analítico para realizarlo de manera 

adecuado. 

 

3.1 La selección de la temática 

Como se sabe, el uso inadecuado de sustancias constituye un problema que aqueja 

a la sociedad. Se considera que afecta principalmente a los adolescentes. En la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ECONDAT), se 

proporcionan datos sobre este fenómeno en determinada población, el cual 

“aumentó entre 2011 y 2016 de 3.3% a 6.4%, un incremento que duplicó la primera 
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cifra para cualquier tipo de drogas, de 2.9% a 6.2% en drogas ilegales y de 2.4% a 

5.3% en mariguana” (2017, p. 50). Efectivamente, las cifras proporcionadas por la 

ECONDAT revelan el aumento significativo del empleo de estupefacientes en el 

transcurso de los años. Lo que se convierte en un tema alarmante, debido a las 

consecuencias negativas que provocan en los sujetos y en las actividades que 

desarrollan 

En nuestro país durante décadas la prevención de la drogadicción ha sido atendido 

desde diversas formas, a través de algunas políticas implementadas por distintas 

instancias gubernamentales, en el sector salud, y por supuesto dentro del 

educativo. Puesto que, la escuela constituye un espacio que tiene la capacidad de 

tratar dicho asunto, debido a que se encarga de la formación de los sujetos. Como 

menciona Vega (1987) se trata de “una alternativa lógica o complemento de otras 

medidas para la prevención” (p. 74). Es decir que, los centros escolares tienen la 

oportunidad de trabajar junto a terceras instituciones para brindar dicha medida. A 

continuación, se muestran algunos programas que se desarrollan en el contexto 

escolar. 

En 2007, como parte de la Estrategia Nacional Limpiemos México, se implementó 

el Programa Nacional Escuela segura, en él se desarrollan diferentes acciones. Tal 

es el caso del operativo mochila segura, el cual “buscaba combatir la delincuencia, 

el consumo de drogas y la violencia en los entornos escolares” (Rivera, 2019, párr. 

3). Otra de las actividades implementas, fue la capacitación a docentes de 

educación básica respecto a la prevención de las adicciones, su finalidad fue:  

… brindar a maestras y maestros de educación secundaria de todo el país 

un conjunto de orientaciones para la prevención del consumo de sustancias 

adictivas en la población escolar y, así, contribuir a la reducción de este 

problema de salud que repercute en todas las esferas de la sociedad. 

(Secretaria de Educación Pública [SEP], 2008, p. 5) 

 



57 
 

De la misma manera, en el sexenio actual se plantea la Estrategia Nacional de 

Prevención de Adicciones, la cual se apoya del sector educativo entre otros. De 

acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC, 2019), se 

plantean diversas acciones “a. Formación a maestros en la prevencion [sic] de 

adicciones, b. Capacitación a padres de familia para la detección, prevencion [sic] 

y canalización a tratamiento, c. Movilización comunitaria en las escuelas publicas 

[sic]” (p. 36). Es decir, se ofrece un amplio número actividades, donde se 

proporcionan herramientas a los docentes y tutores, con la finalidad de que tomen 

medidas adecuadas respecto a la situación. 

De forma similar, la Comisión Nacional contra las Adicciones en 2017, desarrolla el 

Programa Nacional de Prevención del Uso, Abuso y Dependencia a Sustancias 

Psicoactivas y Participación Ciudadana (CONADIC, 2019).  En dicho plan, la 

escuela constituye un lugar donde se llevan diversas acciones, tal como campañas 

informativas, intervenciones, entre otras actividades, las cuales son dirigidas para 

los diferentes actores escolares, desde los maestros hasta padres de familia.  

Paralelamente, se consideró relevante conocer qué acciones se desarrollan 

concretamente desde el proceso de aprendizaje de la educación secundaria. 

Puesto que, se trata de un nivel educativo el cual “contribuye a la formación integral 

de la población estudiantil adolescente de 11 a 15 años de edad” (SEP, 2017, p.76). 

Es decir, se preocupa por desarrollar diversas habilidades y conocimientos afines 

con los diferentes aspectos que conforman la identidad de los alumnos, incluyendo 

la parte intelectual, hasta el estado de salud sea física o mental. 

De acuerdo con Gavidia et al. (2000) la prevención del consumo de drogas “… se 

trata de formar personas autónomas, en las que la incorporación de valores, 

actitudes y comportamientos contribuyan a la configuración de un estilo de vida lo 

más saludable posible" (p. 3). Es decir, al trabajar dicho tema en los procesos de 

aprendizaje, se dota a los alumnos de conocimientos, habilidades y herramientas 

que contribuyen con la creación de sujetos interesados en conservar su salud. 

Por lo que, al tratarse de uno de los asuntos que confiere la educación, se consideró 

pertinente conocer cómo se trabaja la prevención del consumo de drogas en la 
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asignatura de Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer 

grado de secundaria, ya que, es el campo de formación académica que aborda 

cuya temática. Específicamente, en los libros de texto gratuitos debido a la 

relevancia que alcanza dicho material curricular en los procesos educativos, como 

se ha mencionado en capítulos anteriores.  

 

3.2 Selección de los textos 

Si bien el trabajo se centró en analizar dos libros de texto gratuitos de Ciencias 

Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria, 

para la selección de los textos se realizaron las siguientes acciones. 

i) Se realizó una búsqueda de los textos gratuitos de Ciencias Naturales y 

Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria, 

emitida por la CONALITEG. 

ii) Se realizó una revisión preliminar de los 17 libros de texto que se utilizan 

en el ciclo escolar, 2022-2023, en la que se examinó la unidad, el eje o 

tema, así como la amplitud de abordamiento respecto a la prevención del 

consumo de drogas, en donde se identificó de cada uno de los textos. 

Tabla 15. Elección de textos 

Título del libro  Editorial Páginas 

Total de 

páginas 

Ciencia y tecnología. Biología. 

Innova E. 

Clave 367 135-148  12 pág.  

Libro seleccionado para la 

evaluación: Biología 1. Infinita 

Secundaria  

Ediciones 

Castillo  

Clave 369 

198-217 

222-223 

244 21pág. 

Biología 1. Ciencias y 

Tecnología 1. 

Castillo  

Clave 368 214-225 11 pág. 

Biología. Ciencias y Tecnología 

1. 

Castillo  

Clave 371 228-239 11 pág. 
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Biología. Ciencia y tecnología. 

Esfinge 

Clave 370 158-171 13 pág. 

Libro seleccionado para la 

evaluación: Biología 1. 

Secundaria. Conecta más. 

SM Ediciones 

Clave 372 140-155 15 pág. 

Ciencias y tecnología. Biología 

1. 

A través de la ciencia. Fernández  58-71 13 pág. 

Ciencias y Tecnología. Biología.  

Primer grado  

Trilla  

clave 374 104-107  3 pág. 

Ciencias y Tecnología. Biología.  

Primer grado  

Trillas  

Clave 380 180-188 8 pág.  

Naturaleza y sociedad  

Ríos de tinta 

Clave 375 72-87 15 pág. 

Ciencias 1. Biología  

EK editores 

Clave 378 90-103 13 pág. 

Ciencias 1. Biología  

EK editores 

Clave 376 122- 133 11 pág. 

Ciencias y Tecnología 1. 

Biología  

Santillana  

clave 377 40-53 13 pág. 

NO SE VE Progreso Grupo  
  

Ciencias y Tecnología 1. 

Biología  

Larousse 

Clave 381 76-88 12 pág.  

Ciencias y tecnología. Biología. 

Correo del 

Maestro  

382 172-183 11 pág.  

Biología. Ciencia y Tecnología 

1. 

Norma  

Clave 445 100-106 6 pág. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado de esta primera revisión se tomó la decisión de elegir para el 

análisis los siguientes libros 

1. “Biología 1. Secundaria. Conecta más” de Barahona, A. (2018), de la 

editorial: SM ediciones 

2.  “Biología 1. Infinita Secundaria” de Limón, S., Mejía, J., Aguilera, J., Valero, 

A. y Malpica, J. (2018), el cual corresponde a la editorial: Ediciones Castillo.  

La selección fue con base en dos criterios, el primero de ellos consiste en que son 

las dos opciones que abordan ampliamente el tema de la prevención del consumo 

de drogas. La segunda razón radica, en que el abordaje de dicha cuestión es 

distinto en cada ejemplar. 

 

3.3 Objetivos del análisis de contenido 

En este apartado, se presenta el objetivo general del presente trabajo. Así como 

los objetivos particulares, los cuales constituyen los pasos para llegar para 

conseguir el primero. 

Objetivo general  

El análisis que se realizó tuvo como propósito: Evaluar cómo se aborda el tema 

de la prevención del consumo de drogas en dos libros de texto gratuitos, de 

Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de 

secundaria.  

Objetivos particulares  

Para los objetivos particulares fue necesario elegir diversos aspectos pedagógicos 

que contienen los libros de texto, de los cuales se realizó lo siguiente: 

• Identificar sobre los contenidos, diversas características de las temáticas 

abordadas, el tipo de contenido, los ejemplos utilizados para reforzar el 

contenido y algunos aspectos formales. 
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• Identificar sobre las actividades, diversos aspectos sobre la relación de estas 

con el contenido y alumnado, la forma de resolución y algunas cuestiones 

formales. 

• Identificar sobre las imágenes diversas particularidades, por ejemplo, la 

relación imagen-texto y algunos aspectos formales. 

 

3.4 Metodología  

Como se señaló en el capítulo 2 sobre la evaluación del material curricular, es 

relevante tener claro el objetivo y el modelo evaluativo. De la misma manera, la 

metodología constituye una parte fundamental en la investigación, por ello se debió 

emplear la más adecuada, conocer cuáles son sus instrumentos y cómo se diseñan.  

En primer lugar, debido a la importancia que posee la base metodológica es 

relevante mencionar el enfoque metodológico utilizado, puesto que a partir de este 

se delimita las acciones del investigador en dicho proceso, así como los aspectos 

y la forma en que serán analizados. “El término metodología hace referencia al 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, a la manera de 

realizar una investigación” (Chaves, 2018, p.166).  

Concretamente, dicho trabajo se realizó desde un corte mixto, dado que se 

analizaron datos relacionados con cantidades y aspectos cualitativos. Recuperando 

a Cedeño, se trata de “… la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del 

fenómeno” (2012, p. 19). Es decir, se estudia la realidad seleccionada con ayuda 

de ambas perspectivas, siguiendo los principios de cada uno posee, así como sus 

ventajas.  

De acuerdo con Chaves, la función del enfoque mixto “no es remplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas 

de ambos métodos combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales” (2018, p. 165).  Dicho de otro modo, se trata de explotar y unir sus 
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cualidades de cada método con la finalidad de que sus deficiencias sean 

minimizadas.  

El uso de los dos métodos en los procesos de investigación tiene ventajas. “Los 

investigadores pueden combinar enfoques de modo que uno verifique los 

descubrimientos del otro, que uno sirva como punto de partida para el otro, y que 

los enfoques puedan complementarse para explorar distintos aspectos de la misma 

pregunta” (Pole, 2009, p. 39). Otras de las oportunidades al emplear dicha 

metodología, consiste en que posibilita observar diversas dimensiones de la 

realidad estudiada, de igual manera sirve para obtener distintas respuestas y datos 

que permitan comprender y conocer ampliamente sobre el tema. 

Por ende, el siguiente paso es la triangulación de los datos obtenidos tras la 

ejecución de los dos enfoques. De acuerdo con Chaves consiste en la “… búsqueda 

de la convergencia y la corroboración de los resultados de los diferentes métodos 

y modelos que estudian el mismo fenómeno” (2018, p. 175). Es evidente que, 

mediante este procedimiento se enlaza la información obtenida del proceso 

investigativo. Se unifican tanto los aspectos cuantificados como los que expresan 

cualidades del objeto estudiado.  

De la misma manera, al realizar dicho procedimiento se atribuye un considerable 

sustento y confiabilidad al trabajo, por ende, se obtendrá una investigación más 

sólida. De acuerdo con Cedeño este tratamiento sirve para “… contrastar datos 

Cuan y Cual para corroborar/confirmar o no los resultados y descubrimientos en 

aras de una mayor validez interna y externa del estudio” (2012, p. 23). Además, se 

complementan entre sí la información de ambos y se minimizan las limitaciones que 

cada enfoque tiene. 

 

a) Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es un procedimiento de indagación utilizado para conocer 

la realidad. El cual, se centra en describir los hechos tal y como se presentan. Es 

deductivo, parte de lo general para llegar a lo particular, es decir, usa las teorías 
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para determinada situación. “Este método de investigación prima en la elaboración 

de hipótesis y pretende comprobar, justificar estas en base a un marco teórico 

previamente elaborado” (Chaves, 2018, p. 168). Los supuestos constituyen un 

elemento fundamental, ya que se parten de ellos para poder realizar el tratamiento 

de la información. 

Es objetivo, en cuanto a que el investigador solo es el encargado de ejecutar los 

procedimientos, sin intervenir de manera subjetiva. Existe una independencia 

significativa entre él y el objeto de estudio. “La objetividad es la única forma de 

alcanzar conocimientos, por lo que se utiliza la medición exhaustiva y controlada” 

(Cedeño, 2012, p. 21). Es decir, no se interesa en aspectos subjetivos en los cuales 

se pregunte el porqué, puesto que su finalidad es conocer racionalmente la 

realidad. 

Por último, los instrumentos empleados deben estar enfocados a recabar 

resultados numéricos. De acuerdo con Hernández et al., (2014) “La recolección de 

datos se fundamenta en la medición (…) se lleva a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados…” (p. 5).  

 

b) Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo es una forma de estudiar alguna problemática de la sociedad. 

Se centra concretamente en una parcela de la realidad, con la finalidad de 

comprenderla para después realizar una interpretación. “Las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y en un proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” 

(Hernández et al. 2014, p. 8). Es decir, no se interesa en comprobar teorías o 

hipótesis, por lo que no es necesario contar con estas previamente. 

La subjetividad es una de sus características sustanciales, por ello en el desarrollo 

de la indagación el investigador tiene la posibilidad de establecer una relación con 

el objeto de estudio, y toma en cuenta los significados que los sujetos le atribuyen 

a la realidad.  
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Los investigadores orientados hacia los métodos cualitativos observan al 

individuo y al mundo en una interconexión tal que no pueden existir uno sin 

el otro. La única manera de comprender la conducta humana es 

concentrándose en los significados que los eventos tienen para los 

participantes, al observar de forma comprensiva lo que la gente piensa, 

siente y hace. (Pole, 2009, p. 39) 

Para concluir, es conveniente mencionar que se trata de un proceso adaptable ya 

que, se puede ir reelaborando en el transcurso de la indagación. “La investigación 

es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. En general no depende de un 

análisis estadístico” (Cedeño, 2012, p. 21). Es decir, el investigador tiene la 

oportunidad de incluir aspectos que conozca y considere relevantes mientras 

recolecta la información, así como regresar al protocolo y modificar algunos 

componentes, por ejemplo, los objetivos  

Se realizó una investigación documental debido a que se trabajó con dos libros 

de texto gratuitos de Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de 

primer grado de secundaria. Tancara la define como “una serie de métodos y 

técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos…” (1993, p. 94).  

Por ende, la técnica utilizada fue el análisis de contenido, debido a que se revisó 

minuciosamente los aspectos mencionados en los objetivos específicos, de cada 

uno de los libros seleccionados, con la finalidad de evaluar el abordaje del tema de 

la prevención de consumo de drogas. Como menciona Bardin se trata de: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos 

de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(variables inferidas) de estos mensajes. (2002, p. 32) 

A través de este procedimiento se analiza la información adjunta en los 

documentos, que se comunica en forma de textos, ilustraciones o audios. Como se 



65 
 

mencionó en párrafos anteriores, el presente trabajo se realiza desde un corte 

mixto, por ello es indispensable señalar en que consiste dicho proceso de acuerdo 

con el enfoque metodológico.  

Aproximación cuantitativa y cualitativa no tienen el mismo campo de acción. 

La primera obtiene datos descriptivos por un método estadístico. Gracias a 

la descomposición sistemática parece más precisa, más objetiva, más fiable 

y fiel, porque la observación está mucho más controlada (…) La segunda 

corresponde a un procedimiento más intuitivo, aunque también más flexible, 

más adaptable a índices no previstos o a la evolución de la hipótesis. (Bardin, 

2002, p. 87) 

Dicho de otra manera, el análisis de contenido cuantitativo es un proceso más 

controlado, el cual se centra en datos cuantificables del texto, los cuales son 

indicados en forma de números. Mientras que, en el cualitativo, se pueden ir 

haciendo modificaciones e incluyendo nuevos aspectos que se van presentando en 

la investigación, la información obtenida se expresa a través de palabras. Tal como 

lo expone Andréu “… no solo se ha de circunscribir a la interpretación del contenido 

manifiesto del material analizado, sino que debe profundizar en su contenido latente 

y el contexto social donde se desarrolla el mensaje” (2000, p. 22). 

Cuyo proceso sin importar el enfoque metodológico, posee determinadas 

características, de acuerdo con Porta y Silva “… se configura, como una técnica 

objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales 

representativos, marcada por la exhaustividad y con posibilidades de 

generalización” (2019, p. 8). Es objetivo, debido a que, emplea procedimientos 

reproducibles; sistemático, en cuanto a que, se ejecutan cada una de las etapas 

correspondientes obedeciendo un orden establecido. 

Además, se compone por diferentes etapas, las cuales son primordiales para 

realizar un análisis de contenido adecuado, se presentan a continuación:  
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La inicial corresponde al preanálisis "Esta primera fase tiene tres misiones: la 

elección de los documentos que se van a someter a análisis, la formulación de la 

hipótesis y de los objetivos, la elaboración de los indicadores en que se apoyará la 

interpretación terminal" (Bardin, 2002, p. 71). Es decir, posee diversas finalidades 

por ejemplo determinar los materiales más adecuados para la investigación, que el 

investigador tenga un primer acercamiento y la construcción de los criterios para 

llevar a cabo el proceso.  

La segunda se trata de la construcción de las unidades de análisis es una fase 

fundamental, puesto que a través de estas se delimitan los aspectos que serán 

analizados y se les da significado. Constituye el período de preparación y 

transformación del material. “Los materiales de información se transforman en 

unidades de significación que permite la representación de contenido a partir del 

empleo de las pautas seleccionadas” (Cabrera, 2009, p. 84). 

A continuación, se desarrollan las tres unidades de análisis, para lo cual fue 

necesario retomar a Krippendorff (1990) y Bardin (2002): 

Unidades genéricas o de muestreo: Constituyen una porción de la realidad que será 

investigada. Se consideran fundamentales para poder desarrollar la investigación, 

por lo que se debe contar con ellas hasta terminar dicho proceso investigativo.   

Unidades de contexto: Son las que se encargan de delimitar la parte del material 

que será examinada. De la misma manera, sirven para comprender la unidad de 

registro, ya que configuran la información que puede abarcar la descripción de 

estas. 

Unidades de registro: Es la unidad de base, es de significado por decirlo de alguna 

manera, de la cual surgen las categorías. Se refiere a las partes que serán 

analizadas y su análisis se puede realizar por separado. Es la transición de datos 

brutos a organizados. 

La siguiente etapa corresponde a la selección de pautas o reglas de análisis, las 

cuales guían el proceso analítico. Debido a que existen diferentes formas de 

trabajar los datos que conforman el material, es necesario mencionar a las que se 
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recurrió. Para los aspectos cuantitativos se utilizó, “La frecuencia de aparición: 

Número de veces que aparece un código determinado” (Cabrera, 2009, p. 84). Se 

trata de registrar la cantidad de ocasiones en que se encuentra una unidad de 

registro en el documento.  

Mientras que para las cuestiones cualitativas es necesario contar con criterios 

establecidos sobre las categorías, para poder clasificar la información encontrada 

en el material. “Un conjunto de reglas o normas para asignar los fenómenos 

estudiados a las diferentes categorías” (Porta y Silva, 2019, p. 15).  

Otro de los pasos que se debe realizar es la categorización, es el proceso en el que 

se establecen las características que deben poseer cada una de las unidades de 

registro. 

La categorización es una operación de clasificación de elementos 

constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género 

(analogía), a partir de criterios previamente definidos. Las categorías son 

secciones o clases que reúnen un grupo de elementos (unidades de registro 

en el caso del análisis de contenido) bajo el título genérico, reunión 

efectuada en razón de los caracteres comunes de estos elementos. (Bardin, 

2002, p. 90) 

Dentro de la etapa anterior se encuentra una operación sustancial, la cual consiste 

en establecer símbolos a las diversas categorías. Se trata de “la tarea de asignación 

de códigos a cada categoría (…) consisten en marcas que se añaden a las unidades 

de datos para indicar pertenencia” (Cabrera, 2009, p. 86).  

De tal modo, categorizar consiste en ordenar las unidades de análisis. “La 

categorización es un proceso de tipo estructuralista que comporta dos etapas: 1/ 

Inventario – aislar los elementos – 2/ la clasificación – distribuir los elementos y 

consiguientemente buscar o imponer a los mensajes una cierta organización” 

(Andréu, 2000, p. 16). De tal manera, es necesario elaborar una tabla que contenga 

el sistema de categorías, para que al analizar el material se pueda determinar a qué 

grupo pertenece cada dato de acuerdo con sus características. 
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Expuesto lo anterior, el siguiente paso radica en el análisis detallado del documento 

seleccionado. Porta y Silva consideran esta etapa como la “exploración del material: 

Luego de haber fijado las categorías y definidas las unidades es necesario 

reconocer objetivamente la presencia o ausencia de las categorías en los 

documentos seleccionados. En función de los criterios previamente definidos, 

codificamos el material” (2019, p. 15). En este momento, es inevitable que el 

investigador comprenda completamente cada unidad de registro junto a su 

significado, con la finalidad de que puedan ser identificadas fácilmente en el 

proceso analítico.  

En este sentido, la información recabada deberá ser veraz y precisa, sin verse 

afectada por los sucesos internos y externos del proceso de investigación. “La 

importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer que los datos han 

sido obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los mide” 

(Andréu, 2000, p. 19).  

Por último, se exponen los resultados, dependiendo del enfoque metodológico que 

se eligió. Debido a que la presente investigación se desarrolló desde una 

metodología mixta, es precisar cada una de las maneras. Para lo cuantitativo se 

desarrolla una descripción, “Consiste en enumerar las características del 

documento en relación a la frecuencia de aparición de las categorías de valor y 

antivalor” (Porta y Silva, 2019, p. 16). Sobre lo cualitativo, se trata de una 

interpretación detallada de los hallazgos.  “Inferir es explicar, es, en definitiva, 

deducir lo que hay en un texto. El analista de contenido busca algunas conclusiones 

o extraer inferencias – explicaciones- “contenidas” explicitas o implícitas en el 

propio texto” (Andréu, 2000, p. 19). 

 

3.4.1 Construcción de las unidades de análisis 

A partir de la metodología propuesta y explicada en el punto anterior, se ubicaron 

las unidades de análisis de manera concreta, a través de estas fue posible obtener 

información relevante. 
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a) Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo corresponde a los libros de texto gratuitos Ciencias 

Naturales y Tecnología, con énfasis en biología de primer grado de educación 

secundaria, seleccionados. En los cuales se revisará concretamente las páginas en 

las que se abordan los contenidos relacionados desde las nociones generales de 

las adicciones hasta las referidas a la prevención del consumo de drogas. El análisis 

será comparativo para identificar las similitudes y diferencias, las ventajas y puntos 

de mejora de cada aspecto. Como se indicó en la metodología, se analizarán datos 

que son posibles de cuantificar y los que son expresados mediante palabras.   

De tal modo, en la búsqueda de información de los textos analizados se encontró 

que: En el libro 1 titulado “Biología 1. Secundaria. Conecta más” de la editorial: 

SM ediciones. El tema de la prevención del consumo de drogas se aborda en el 

Periodo 2. El arquitecto de tu propia salud, concretamente en la secuencia 5. Evitar 

las sustancias adictivas. En la lección 1. Las sustancias adictivas y el cerebro. 

Lección 2. Los riesgos del alcohol y del tabaco. Y, por último, en el apartado del 

Proyecto 2 Promoción de la salud: Evitar adicciones 

En el libro 2, que tiene por título, “Biología 1. Infinita Secundaria.” de la 

editorial: Ediciones Castillo. Dichos contenidos se abordan en la Unidad 3, dentro 

del tema: Sistemas del cuerpo humano y salud, en la Secuencia 18. Lo que implica 

una adicción: aspectos personales, conformada por dos lecciones: 1.1 Adicciones, 

drogas legales y daños a la salud. 1.2 Drogas ilegales y daños a la salud. En la 

Secuencia 19. Lo que implica una adicción: aspectos familiares y sociales. En las 

lecciones 1.1 Familia, 1.2 sociedad.  En la Secuencia 20. Estilos de vida saludable 

específicamente en la lección 1.3 Prevención de las adicciones, debido a que, en 

la lección 1.1 y 1.2 se abordan temáticas distintas a la de interés. Por último, en el 

apartado titulado Convivo.  

En ambos libros, los contenidos de cada lección son desarrollados en forma de 

secuencia didáctica, ya que se marcan los distintos momentos e incluyen sus 

respectivas actividades. En el libro 1, se indican: comenzamos, aprendemos e 

integramos, en cada uno de los tiempos se plantea una actividad.  En el libro 2 se 
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señala el inicio, desarrollo y cierre, en cada uno de los periodos el número de 

actividades difiere. 

 

b) Unidad de contexto y de registro 

Las unidades de contexto y de registro se construyeron con base en lo establecido 

en el Capítulo 2, en el apartado 2.4 Criterios para evaluar un libro de texto. Cada 

unidad de registro constituye un elemento pedagógico que se encuentra en dicho 

material. Mientras que las de registro se tratan de las particularidades en las que 

nos centramos.  

Contenido:  

Como se mencionó en el Capítulo 2, constituye un componente del libro de texto 

imprescindible, se trata de la información presentada en el material, su finalidad es 

la construcción de conocimiento sobre las diversas temáticas.  A través de ellos se 

transmiten conocimientos al estudiantado. 

Tabla 16. Unidad de contexto Contenido 

Unidad de 

contexto 

Unidades de registro Criterios 

Contenido 

1. Relación 

temáticas-

propósito de la 

educación 

secundaria. 

Se identificará que estén orientadas al 

logro del propósito de la educación 

secundaria planteado en el programa de 

estudio de la asignatura. 

2. Temáticas 

abordadas en 

los textos. 

En donde se identificarán los temas 

similares y distintos que contiene cada 

libro.  

3. Tipo de 

contenido 

Se identificará que utilicen diversos tipos 

de contenido (factual, conceptual, 

procedimental y actitudinal) en el 

abordaje de la temática.  
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Factuales: Se abordan contenidos 

relacionados con hechos históricos, es 

decir, se centra en sucesos acontecidos. 

Conceptuales: Se refieren a contenidos 

donde se abordan conceptos, principios y 

datos. 

Procedimentales: Se trata de contenidos 

que implican la ejecución de 

procedimientos de manera reiterada. 

Actitudinales: corresponde a los 

contenidos referentes a valores, 

actitudes, reglas, entre otros. 

4. Temáticas con 

enfoque 

preventivo. 

Se identificará que estén planteadas 

desde un enfoque preventivo, es decir 

que fomenten en los alumnos a través de 

frases, preguntas e información, la toma 

de posturas y actitudes sobre el consumo 

de drogas.  

Así como información de instituciones 

que apoyen dicha problemática.  

5. Número de 

ejemplos. 

Se identificará el número de ejemplos 

adecuados e inadecuados. 

6. Tipos de 

ejemplos para 

reforzar el 

contenido 

Se identificará que sean adecuados para 

reforzar la temática abordada.  

Entendiendo por adecuados, aquellos 

que tienen relación con el tema y 

expongan situaciones reales. 

7. Organizadores 

gráficos 

utilizados para 

Se identificará que incluyan diversos 

organizadores gráficos (mapas 

conceptuales, tablas de texto o gráficas) 
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presentar 

información 

para presentar la información de manera 

sencilla. 

8. Número de 

organizadores 

gráficos.  

Se identificará el número de 

organizadores gráficos utilizados. 

9. Aspectos 

formales. 

 

Se identificará que resalten la información 

importante, (en negritas, cursivas o en 

recuadros). 

Se identificará cuántos enlaces están 

actualizados (que tengan acceso a la 

página web). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividades: 

De acuerdo con lo señalado en el Capítulo 2, las actividades constituyen la serie de 

ejercicios o acciones propuestos para trabajar los contenidos. Las cuales tienen 

como propósito lograr el aprendizaje de los alumnos. 

  

Tabla 17. Unidad de contexto. Actividades 

Unidad de 

contexto 

Unidades de 

registro  

Criterios 

Actividades  

1. Número de 

actividade

s. 

Se identificará el número total de actividades 

utilizadas en las diferentes lecciones de cada 

libro. 

2. Relación 
con el 
contenido. 

Se identificará que sean adecuadas, es decir 

que sirvan para trabajar la temática 

abordada, se realicen en un periodo 

pertinente y sean variadas. 
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3. Actividad 
cognitiva 
implicada. 

Se identificará con qué frecuencia emplean 

actividades que implican memorización, 

comprensión, acción, reflexión o todas las 

anteriores. 

4. Participaci
ón del 
alumnado. 

Se identificará que fomenten la participación 

de los alumnos en el grupo, es decir que 

compartan sus experiencias, dudas y 

opiniones sobre el tema. 

5. Utilización 

de otros 

materiales. 

 Se identificará cuántas actividades propician 

el empleo de otros recursos. 

6. Instruccion

es. 

Se identificará que las instrucciones sean 

claras y concisas, es decir, que se describa 

detalladamente cada paso que se debe 

realizar. Se presenten de manera ordenada. 

Especifican las características de los trabajos 

a elaborar y menciona la manera en que se 

realizaran en equipo o individualmente. 

7. Estructura. 
Se identificará que el número de actividades 

sea semejante en cada lección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imágenes: 

Como se menciona en el Capítulo 2, las imágenes constituyen un elemento 

fundamental en el libro de texto, puesto que sirven para reforzar y aclarar el 

contenido, en ocasiones proporcionan más información, y se convierten una pieza 

clave para que el texto luzca más agradable para el alumnado (destinatarios).  
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Tabla 18. Unidad de contexto. Imágenes 

Unidades de 

contexto  

Unidades de registro  Criterios 

Imágenes  

1. Número de 

imágenes. 

Se identificará el número de imágenes 

empleadas. 

2. Relación con el 

contenido. 

Se identificará que sirvan para ilustrar el 

tema contenido. 

3. Relación 

imagen-

alumno. 

Se identificará que sean acordes con la 

edad del alumnado (que sean fáciles de 

entender sin recurrir al texto). 

4. Presentación 

del texto. 

Se identificará el número de imágenes 

que le dan un aspecto atractivo al texto 

(se tomará en cuenta el tipo de imagen y 

la actualidad). 

5. Aspecto formal Se identificará que correspondan con la 

información presentada en el pie de 

imagen 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Instrumentos para recabar información 

Para realizar el análisis de ambos materiales, se eligieron las unidades de registro 

junto a su criterio (obsérvese en el apartado 3.4.1), las cuales servirán para guiar 

el proceso analítico de los libros de texto gratuitos, de Ciencias Naturales y 

Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria. De la misma 

manera servirá como cuadro analítico para registrar las evidencias encontradas. 

El siguiente paso consistió en una revisión somera de los materiales, con el 

propósito de tener un acercamiento a sus componentes y características. Como 

mencionan, Porta y Silva (2019), “se trata de realizar una lectura superficial del 

material (a veces solo hojearlo, organizarlo, controlarlo) y llevar a cabo una primera 

aproximación a los indicadores en los que se apoyará la investigación” (p. 12).  



75 
 

Posteriormente se procedió a dar varias lecturas minuciosas de ambos libros 

seleccionados para poder reconocer las diversas unidades en el material y de esta 

manera identificar las inconsistencias que presenta. Como menciona Bardin (2002), 

… no es sólo, una lectura al "pie de la letra", sino la puesta a punto de un 

sentido en segundo grado. No se trata de atravesar por los significantes para 

captar los significados, como en el desciframiento normal, sino de alcanzar 

otros "significados" de naturaleza psicológica, sociológica política, histórica, 

etc., a través de significantes o significados (manipulados). (p. 31) 

Mientras se realizó la exploración de los materiales, simultáneamente se procedió 

a realizar el llenado del cuadro analítico antes mencionado con las evidencias 

encontradas con la finalidad de que esto fuera más fácil.  De la misma manera, en 

tablas elaboradas en Excel se efectuó el registro de frecuencias sobre los aspectos 

cuantificables.  

Al finalizar dicho análisis e identificación de las inconsistencias, se realizó la 

redacción de los resultados, los cuales se presentan divididos en tres secciones 

correspondientes a las unidades de contexto seleccionadas: Contenidos, 

actividades e imágenes, a su vez son subdividas en el aspecto concreto en que se 

pone atención. De cada uno se menciona si se apega a lo establecido en los 

criterios y algunas evidencias encontradas en los libros. O en ocasiones se 

muestran la descripción de las frecuencias registradas con su tabla 

correspondiente. 
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Capítulo 4. Análisis de dos libros de texto gratuitos de Ciencias 

Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado 

de secundaria  

 

En el presente capítulo se expone de manera detallada los resultados obtenidos a 

través de la evaluación de los dos libros de texto gratuitos de la asignatura de 

Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en Biología, de primer grado de 

secundaria.  

En el primer apartado, se aclara como será llamado cada uno de los dos libros de 

texto gratuitos evaluados, para que la exposición de los resultados sea fácil de 

entender. Se presentan los resultados obtenidos tras realizar el análisis, estos se 

dividieron en los tres aspectos que fueron analizados (contenidos, actividades e 

imágenes), subdivididos en cada criterio que se evaluó, así como algunas 

evidencias. 

En el segundo y último apartado, se resaltan cuestiones fundamentales sobre los 

tres aspectos analizados, obtenidas tras el análisis de ambos libros de texto 

gratuitos de Ciencias Naturales y Tecnología, con énfasis en biología, de primer 

grado de secundaria. Se cierra con algunas sugerencias realizadas con base en la 

evaluación. 

 

4.1 Resultados 

Para la presentación de los resultados se le asignó un número a cada libro de texto 

evaluado, tal como se menciona en el apartado 3.2 correspondiente a la selección 

de los textos. El libro 1 tiene por título “Biología 1. Secundaria. Conecta más” y 

el libro 2 se titula “Biología 1. Infinita Secundaria”.  

El proceso evaluativo de ambos libros de texto gratuitos se realizó con base en la 

evaluación referida al criterio, planteada en el capítulo dos. De la misma manera, 

para entender claramente los criterios evaluados de cada aspecto es necesario y 
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conveniente recurrir al (Apartado 3.3.1 Tablas 16, 17 y 18), debido a que en ellas 

se encuentra establecido concretamente qué se desea evaluar. 

Por otro lado, la presentación de los resultados se realiza a través de la división de 

las tres unidades de contexto bajo las que se realizó el análisis de ambos libros, 

correspondientes a los incisos a) contenido, b) actividades y c) imágenes. A su vez 

estas se presentan subdivididas en los aspectos que se evaluaron (unidades de 

registro) por medio de una secuencia de números romanos.  

Por último, para observar algunas evidencias de los resultados del análisis 

realizado de ambos libros deberán remitirse a los anexos señalados. En el caso del 

apartado de las imágenes es la única sección donde se presentan directamente las 

capturas del elemento analizado.  

 

a) Contenidos  

En dicho apartado se presentan los resultados sobre diversos criterios analizados 

del contenido. De este modo se expone la relación que existe entre los contenidos 

y el propósito expuesto en el programa de estudio de la asignatura, las temáticas 

abordadas, el tipo de contenido que se utiliza, si se abordan desde un enfoque 

preventivo, los ejemplos para reforzar los temas, qué organizadores gráficos 

emplean para presentar la información de manera sencilla y como se resaltan los 

datos más sobresalientes.   

 

i) Relación con el propósito 

Se identificó que las temáticas que se abordan en el libro de texto se relacionen 

con el propósito establecido en el programa de la asignatura correspondiente. 

(obsérvese Tabla 16, Unidad de registro 1). 

En ambos libros se abordan varias temáticas que promueven el cumplimiento del 

propósito número 6 para la educación Secundaria (véase Tabla 19), establecido en 

el programa de estudio de la asignatura Ciencias Naturales y Tecnología, con 
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énfasis en biología, de primer grado de secundaria. Algunas de las evidencias de 

lo encontrado en el material fueron: 

Tabla 19. Relación propósito-contenido 

Propósito 6: “Valorar el funcionamiento integral del cuerpo humano, para 

mantener la salud y evitar riesgos asociados a la alimentación, la sexualidad y 

las adicciones” (SEP, 2017, p. 164).   

Libro 1 

En la secuencia 5, lección 1, pág. 142-

145, se abordan los efectos y 

alteraciones que sufre el cerebro y los 

demás sistemas del cuerpo humano al 

consumir diversas drogas. 

En la secuencia 5, lección 2, pág. 147, 

se exponen los daños en el 

organismo y las enfermedades 

causadas por el consumo inadecuado 

del alcohol. De la misma manera se 

presentan los estragos en la salud por 

el uso del tabaco tanto en los 

consumidores primarios, como en las 

personas expuestas al humo. 

Libro 2 

En la secuencia 18, lección 1.1, pág.  

200-202, se abordan los efectos 

negativos y los daños a la salud 

como consecuencia del alcoholismo y 

del tabaquismo.  

En la secuencia 18, lección 1.2, pág. 

205, se abordan las consecuencias 

negativas que tiene el consumo de 

drogas ilegales en el funcionamiento 

de los órganos provocadas por el uso 

de la cocaína.  

En la secuencia 19, lección 1.2, pág. 

213, se expone que el alcohol además 

de causar enfermedades es una de las 

principales causas de accidentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se pueden observar, diversas temáticas que se relacionan con 

el propósito de la educación secundaria antes mencionado, ya que abordan 

aspectos sobre los efectos adversos en el estado de salud provocados por el 

consumo de drogas.  
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ii) Temáticas abordadas entre los textos  

En el presente apartado se busca identificar las temáticas abordadas en ambos 

libros. De este modo se encontró que en el primero incluye 2 temas, 9 subtemas. 

Mientras que el segundo contiene 5 temas y 20 subtemas, (obsérvese Anexo 1, 

Temas y subtemas abordados). 

De estos se identificaron que ambos libros contienen un alto porcentaje en 

subtemas similares, en su caso el libro 1, corresponde al 89% y el número 2 el 80% 

aunque, difieren en los subtítulos y el orden en que se presentan. A continuación, 

se muestran algunas evidencias. 

Tabla 20. Subtemas similares 

Coincidencias  

Subtemas Ubicación  

Efectos de las sustancias Libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 142.  

Libro 2, secuencia 18, lección 1.1, pág. 199.  

Drogas ilegales.  Libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 143. 

Libro 2, secuencia 18, lección 1.2, pág. 204-207. 

Las implicaciones del 

tabaquismo en la salud. 

Libro 1, secuencia 5, lección 2, pág. 147. 

Libro 2, secuencia 18, lección 1.1, pág. 200.  

Las consecuencias negativas 

del alcoholismo en la salud. 

Libro 1, secuencia 5, lección 2, pág. 147. 

Libro 2. secuencia 18, Lección 1.1, pág. 2001. 

Costos sociales y económicos 

por el tabaco. 

Libro 1, secuencia 5, lección 2, 148.  

Libro 2, secuencia 19, lección 1.2, pág. 212. 

Los efectos de las sustancias 

en el sistema nervioso.  

Libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 142. 

Libro 2, secuencia 18, lección 1.2, pág. 207. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mientras que los subtemas que difieren en ambos libros son la minoría, en el 

primero solo el 11% y en el segundo el 20%. Algunas evidencias encontradas de 

ello fueron: 
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Tabla 21. Subtemas diferentes 

 Diferencias 

Subtemas  Ubicación  

Mitos y realidades de las sustancias 

adictivas. 

 Libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 144. 

Deterioro de la comunicación 

familiar. 

Libro 2, secuencia 19, lección 1.1, pág. 

210. 

Problemas conyugales. Libro 2, secuencia 19, lección 1.1, 

pág.210. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

iii) Tipos de contenidos  

En este apartado se buscó identificar desde qué tipo de contenido se abordaban 

las diversas temáticas ya sea conceptual, factual, procedimental o actitudinal, 

(véase Tabla 16, donde se define en que consiste cada uno). A continuación, se 

exponen algunas evidencias encontradas.  

Se identificó que en ambos libros se emplea únicamente contenidos conceptuales, 

ya que se exponen definiciones de diversos conceptos y se proporcionan datos 

tanto estadísticos, como los que ayudan a comprender los temas. Por ejemplo: 

En el libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 140-145, aborda las diversas temáticas a 

través de conceptos básicos, explicaciones sobre el proceso de adicción y los 

efectos de las drogas en el organismo de los sujetos, (obsérvese Anexo 2, Figura 

1). 

En la lección 2, pág. 146-151, se abordan diversas temáticas específicamente 

sobre el alcohol y el tabaco a través de definiciones, datos numéricos (cifras de 

accidentes) y explicaciones de las repercusiones causadas por el consumo de 

dichas sustancias en la salud, en el ámbito social y económico, (obsérvese Anexo 

2, Figura 2). 
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En el libro 2, en la secuencia 18, lección 1.1, pág. 198-203, al inicio toca los 

conceptos principales, tal como droga, sustancia psicoactiva, adicción. Aborda el 

tabaquismo y el alcoholismo. De cada uno de ellos se presenta una definición, la 

forma y lugar de donde son obtenidos o producidos, la manera en que se consume 

y los daños que genera en diversos órganos del cuerpo humano, (revísese Anexo 

2, Figura 3). 

En la secuencia 19, lección 1.2, pág. 211- 215, solo se mencionan los diversos 

daños causados por el tabaquismo y el alcoholismo en el ámbito social y 

económico, tal como los accidentes, enfermedades, los gastos generados y los 

problemas en el sector laboral. En ocasiones se brindan datos estadísticos de lo ya 

mencionado, (obsérvese Anexo 2, Figura 4). 

Al abordar los diversos temas desde un solo tipo de contenido tiene diversas 

repercusiones. Tal como, que el conocimiento que adquiere el alumnado en el 

proceso de aprendizaje quede reducido a aspectos meramente conceptuales y no 

logren construir aprendizajes significativos. 

  

iv) Temáticas con enfoque preventivo 

En este apartado se consideró relevante identificar si las temáticas cumplen con el 

objetivo prevenir el consumo de drogas, es decir, que generen en el alumnado un 

pensamiento reflexivo y consciente sobre el uso de sustancias adictivas, 

(obsérvese Tabla 16, Unidad de registro 4).  

Se identificó que en el libro 1 el 89% y en el texto 2 el 95% de las temáticas se 

abordan de manera informativa, ya que, se proporciona únicamente información y 

algunos datos estadísticos.  

Por ejemplo, en el libro 1, en la secuencia 5, lección 1, pág.142, se expone de 

manera informativa el daño que provocan las drogas en el cerebro y en el cuerpo 

humano. Se brinda información sobre las distintas secciones cerebrales y su 

función de cada una. Se menciona que las sustancias psicoactivas causan daños 
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y alteraciones en distintos sistemas que conforman a los seres humanos, 

(obsérvese Anexo 3, Figura 1 y 2). 

En el libro 2, secuencia 20, lección 1.3, pág. 222, pese a que tiene por título 

“Prevención de las adicciones” solo se hace un resumen de los temas vistos en 

secuencias anteriores. Además, se presentan algunos de los síntomas que sufren 

las personas al suspender el consumo de determinada sustancia. Por último, se 

menciona brevemente que las personas que padecen una adicción necesitan un 

tratamiento, (véase Anexo 3, Figura 3 y 4). 

Mientras que en ambos libros una mínima parte de los subtemas son planteados 

desde un enfoque preventivo, en el primero solo el 11% y en el segundo el 5%. Por 

ejemplo, en el libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 145, se presenta una tabla donde 

se exponen algunos mitos junto a su realidad acerca del consumo de drogas, es 

decir muestra a los estudiantes el daño que generan dichas sustancias, (remítase 

Anexo 3, Figura 5).  

En el libro 2, secuencia 19, lección 1.2, pág. 215, se presentan algunas instituciones 

a las que pueden acudir en caso de padecer adicción o los familiares del individuo. 

Del mismo modo se brinda un número telefónico que proporciona atención en 

dichos casos, (obsérvese Anexo 3, Figura 6). 

Lo que permite inferir que al presentar de manera frecuente cuestiones informativas 

los alumnos no alcanzaran a construir las habilidades y actitudes necesarias para 

tomar decisiones sobre el empleo de sustancias psicoactivas. Del mismo modo se 

convierte en un obstáculo para darle la importancia que merecen los diversos temas 

relacionados con la prevención del consumo de drogas.  

 

v) Ejemplos que refuerzan los contenidos 

En este apartado se identificaron los ejemplos que refuerzan los contenidos. 

Entendiéndolos como aquellas situaciones que ocurren en la vida cotidiana tras el 

consumo de drogas expuestas en los textos a través de noticias, testimonios, 
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casos, historias o historietas. para ver que se entiende por adecuado, (remítase 

Tabla 16, unidad de registro 6). 

La cantidad de ejemplos que contienen ambos materiales difiere, ya que el libro 1 

contiene 2, mientras que el libro 2 incluye 4 de estos. Es decir, que el material 2 

duplica el número de los del primero.  

De esto se identificó en el libro 1 que los 2 ejemplos que incluye son adecuados. 

En cambio, en el segundo libro, aunque posee el doble de estos que el primero solo 

2 son apropiados. 

Tabla 22. Ejemplos para reforzar el contenido 

Ejemplos para reforzar el contenido 

Libro  Adecuados  Inadecuados  Total  

Libro 1  2 0 2 

Libro 2 2 2 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las evidencias que se encontró en el libro 1, sobre los ejemplos adecuados, 

corresponde al que se observa en la secuencia 5, lección 1, pág. 140:  

Ángel va a una secundaria que queda a varias cuadras de su casa. Siempre 

que regresa de la escuela encuentra a un joven que vive en la calle, debajo 

de un puente. En ocasiones lo ve inhalando solvente de una borla de tela, 

otras veces lo ve hablar solo o gritar -como si estuviera muy angustiado-, o 

llorar, o mirando al vacío (figura 2.104). Ángel se asustaba cuando lo veía, 

pero ahora reflexiona y se pregunta “¿Qué le habrá sucedido para llegar a 

esa situación?, ¿Por qué no está con su familia?, ¿será posible que algún 

día se recupere? 

En el libro 2, uno de los ejemplos adecuados se encontró en la secuencia 19, 

lección 1.1, pág. 208, a través de una historieta se presentan distintas 

circunstancias que afrontan las familias que tienen un miembro que padece una 

adicción, (obsérvese Anexo 4, Figura 1). 
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Como se puede observar, los ejemplos antes mencionados corresponden a 

situaciones que ocurren en la vida cotidiana del alumnado, en los cuales pueden 

encontrar una estrecha relación entre la situación narrada y su contexto social. 

Además, sirven para propiciar en los alumnos reflexión y tomar posturas sobre el 

consumo de dichas sustancias.  

Sobre los ejemplos inadecuados que incluye el libro 2, se identificó en la secuencia 

18, lección 1.1, pág. 198, una situación poco real, se aborda el café como una 

“sustancia psicoactiva” sin embargo, se considera que no posee la misma 

importancia que otras drogas expuestas en el texto, (obsérvese Anexo 4, Figura 

2). 

Lo cual tiene diversas consecuencias en el alumnado, una de estas es que no 

puedan identificar y relacionar correctamente alguna situación de su contexto 

social, que adquieran una percepción equivocada del tema o que no tengan la 

oportunidad de comprender las temáticas del consumo de drogas a través de 

hechos de su vida cotidiana.  

 

vi) Organizadores gráficos utilizados para presentar la información 

En este apartado se buscó identificar qué elementos gráficos se utilizan en ambos 

libros, tal como mapas conceptuales, tablas de contenido, donde se presente de 

manera sencilla y resumida la información contenida en los textos, (véase Tabla 

16, Unidad de registro 7). 

Se identificó que la cantidad de organizadores gráficos utilizados en cada material 

difiere. En el libro 1, que se emplearon 6. Mientras que en el libro 2, solo se utilizaron 

2, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 23. Organizadores gráficos gráficas 

Organizadores gráficos  

Libro   
Mapa 
Conceptual 

Tablas de 
contenido Graficas Total  

Libro 1 0 6 0 6 

Libro 2 0 0 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunado a lo anterior, vale la pena resaltar que en el libro 1 solo se emplean tablas 

de texto, en las se presentan datos o información sobresalientes de manera 

resumida, una de ellas se encuentra en la secuencia 5, Lección 1, pág. 143, en la 

cual se clasifican los tipos de drogas, (véase Anexo 5, Figura 1). 

Mientras que, en el libro 2, se utilizan únicamente gráficas. Por ejemplo, en la 

secuencia 18, lección 1.2, pág. 205, se utiliza una gráfica para demostrar la 

diferencia de la tendencia de consumo entre hombres y mujeres, (obsérvese Anexo 

5, Figura 2). 

Se considera que utilizar un solo tipo de organizador gráfico reduce las ventajas y 

potencialidades que tienen estos para presentar al alumnado la información 

contenida en el texto de manera sencilla y la comprendan más rápidamente. 

  

vii) Aspectos formales  

Dicho apartado abarca dos aspectos. En primer lugar, la forma en que se resalta la 

información importante. Por último, que los enlaces estén actualizados, (véase 

Tabla 16, Unidad de registro 9). 

Sobre la forma de resaltar información significativa, en el libro 1 se identificó que se 

resalta a través de pequeños recuadros que tienen como título “DESCUBRO MÁS” 

con letra de color anaranjada, en la orilla del texto, lo cual le da un aspecto 

interesante.  Por ejemplo, en la lección 2, pág. 148, se trata de las implicaciones 

que tiene el humo del cigarro en fumadores pasivos, (obsérvese Anexo 6, Figura 

1). 
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De la misma manera se definen conceptos relevantes y necesarios en los bordes 

de las páginas y dentro del texto se encuentran escritos en color anaranjado. Por 

ejemplo, en la secuencia 5, lección 1, pág. 141, se presenta el concepto de drogas, 

(obsérvese Anexo 6, Figura 2). 

En el libro 2 se identificó que se presentan las definiciones de conceptos 

sustanciales en recuadros de contornos azules para que sea más llamativo con el 

nombre de “Glosario”, y dentro del texto la palabra se escribe en color azul. Por 

ejemplo, en la secuencia 18, lección 1.1, pág. 201 y 202 se expone el concepto 

cilios, fermentación y cirrosis, (véase Anexo 6, Figura 3 y 4). 

Otro aspecto identificado, es que se resaltan conceptos relevantes dentro del texto, 

en negritas. Por ejemplo, en la secuencia 18, lección 1.1, pág. 198, (remítase 

Anexo 6, Figura 5). 

Sobre los enlaces presentados en el texto, se identificó que el libro 1, cuenta con 

13 de ellos, de los cuales todos tienen acceso a las páginas web. Mientras que en 

el libro 2, de los 7 links, solo 4 direccionan al sitio virtual, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 24. Enlaces 

Enlaces  

Libros Actualizados Desactualizados Total 

Libro 1 13 0 13 

Libro 2 4 3 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Actividades 

En este apartado se presentan los criterios más relevantes sobre las actividades. 

Tal como, la cantidad, la relación existente entre actividad-contenido, la acción 

cognitiva que fomentan dichos ejercicios, el nivel de participación que generan en 

los alumnos, si impulsan el uso de otros materiales, que contengan instrucciones 

claras y que el número de estas sea uniforme en cada lección. 
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i) Número de actividades  

Se identificó el número de actividades que incluyen en el abordaje de las diversas 

temáticas. El libro 1, contiene 8 para trabajar los contenidos. Mientras que el libro 2 

incluye 18 de ellas, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Número de actividades 

Número de Actividades  

Libro  N.° de actividades  

Libro 1 8 

Libro 2 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii) Relación contenido-actividad 

Se buscó que ambos libros incluyan actividades para introducir o trabajar las 

temáticas correspondientes, (véase Tabla 17, Unidad de registro 2). 

Se identificó que contienen actividades variadas y el periodo en que se realizan es 

adecuado. A continuación, se muestran evidencias de lo encontrado: 
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Tabla 26. Relación contenido-actividad 

Actividades 

Libro 1 Libro 2 

Secuencia 5, lección 1, actividad 2, pág. 

144, es diferente a las demás 

actividades, puesto que, a través, de 

una dinámica hace que los alumnos 

experimenten por medio de sus 

sentidos los efectos negativos y 

repercusiones en su organismo 

provocados por el consumo de 

drogas.  

Secuencia 18, lección 1.1, pág. 199, la 

actividad se centra en repasar los 

temas que se han estudiado y 

fomenta que el alumnado adquiera 

más información a través de 

diversas fuentes sobre las drogas que 

se abordan.  

En la lección 2, actividad 

“Conectamos”, pág. 151, cierra de 

manera adecuadamente, puesto que, 

se integran todos los temas que 

fueron vistos en la secuencia 5, 

relacionándolos con el tema de 

identidad personal sana. Muestra al 

alumnado diversas actividades 

cotidianas que pueden ayudar a 

evitar el consumo de drogas y los 

invita a que los pongan en práctica 

en su vida cotidiana. 

 

En la secuencia 19, lección 1.1, pág. 

208, la actividad sirve para introducir 

a los alumnos a la temática, es una 

actividad que se realiza de manera 

sencilla. 

En la lección 1.2, pág. 214, es 

diferente a las que se han realizado. 

Ya que, implica una obra teatral, para 

su realización el alumnado debe 

integrar los diversos aprendizajes 

adquiridos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Sin embargo, se encontraron actividades que no tienen relación con las temáticas 

abordadas o el lapso de elaboración es demasiado extenso. Una evidencia 

encontrada fue: 
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En el libro 1, el Proyecto 2, pág. 152, es una actividad muy completa, ya que implica 

que los alumnos realicen diversas actividades, desde la búsqueda de información 

en fuentes o instituciones relacionadas con las adicciones, hasta poner en práctica 

algún taller para prevenir el consumo de drogas en la comunidad escolar. Sin 

embargo, el periodo de realización es demasiado largo, lo que podría ocasionar que 

la atención e interés del alumnado se pierdan en el proceso. 

En el libro 2, en la secuencia 18, lección 1.1, pág. 198, la actividad se trata sobre el 

café como sustancia psicoactiva el cual en ninguna de las temáticas es abordado. 

Pese a que es un ejercicio introductorio, puede crear cierta confusión en el 

alumnado, y no servirán para trabajar el contenido expuesto.  

 

iii) Acciones cognitivas 

En este apartado se analizaron las acciones cognitivas que fomentan las diversas 

actividades planteadas en los libros, (remítase Tabla 17, Unidad de registro 3). 

Se identificó que el libro 1, contiene 0 actividades que impliquen memorización, 4 

comprensión, 0 acción, 2 reflexión y 2 todas las anteriores. Por su parte el libro 2, 

incluye 2 de ellas que implican memorización, 14 comprensión, 0 acción, 2 reflexión 

y 0 todas las anteriores, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 27. Actividad cognitiva 

Actividades-actividad cognitiva  

Libro Memorización Comprensión Acción Reflexión 

Todas las 
anteriore
s  Total 

Libro 1 0 4 0 2 2 8 

Libro 2 2 14 0 2 0 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

iv) Participación del alumnado 

Se identificó que las actividades fomenten la participación del alumnado, 

(obsérvese Tabla 17, Unidad de registro 4).  
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En el libro 1, que el 88% de las actividades fomentan la participación de los 

alumnos, por ejemplo:  

• En la secuencia 5, lección 1, pág. 144, la actividad 2 fomenta que el 

alumnado comparta con sus compañeros su experiencia al realizar el 

ejercicio. (Revísese Anexo 7, Figura 1). 

• En la secuencia 5, lección 2, pág. 148, actividad 2, se les pide a los alumnos 

que compartan su escrito con su grupo y construyan una conclusión sobre 

el tema. (Obsérvese Anexo 7, Figura 2). 

• En la secuencia 5, el proyecto 2, pág. 152 en la fase 4, se les solicita que los 

alumnos compartan la información que encontraron y los resultados que 

obtuvieron al implementar alguna estrategia, acción o taller. (Véase Anexo 

7, Figura 3, 4, 5 y 6). 

En cambio, en el libro 2, solo el 11% de actividades fomentan que los alumnos 

expongan sus dudas, ideas y experiencias.  

• En la secuencia 18, lección 1.1, pág. 202, en la actividad, se les pide 

intercambiar sus respuestas con sus compañeros, comentar las dudas que 

les hayan surgido para aclararlas de manera grupal y con ayuda del profesor. 

(Véase Anexo 7, Figura 7). 

Las demás actividades consisten en resolverlas únicamente, sin compartir sus 

experiencias, ideas o información. Por ejemplo:  

• En la secuencia 19, lección 1.1, pág. 211, en la actividad solo se pide que se 

resuelvan las preguntas en el cuaderno. (Obsérvese Anexo 7, Figura 8). 

Al no propiciar la participación, los alumnos no podrán construir aprendizajes 

colectivos, adquirir diversas perspectivas del tema y resolver las dudas que les 

surjan sobre las drogas de manera adecuada. 

 

 

  



91 
 

v) Uso de otros materiales 

Se buscó identificar que las actividades fomenten el uso de materiales adicionales, 

(obsérvese Tabla 17, Unidad de registro 5). 

Se identificó que el libro 1, solo contiene 2 actividades que se realizan con el mismo 

material, 5 promueven recurrir a otros recursos y 1 se realiza con los dos. Mientras 

que el libro 2, incluye 12 de ellas que resuelven con dicho medio, 4 suscitan el uso 

de distintos materiales y 2 requieren el empleo de ambos, como se expone en la 

siguiente tabla. 

Tabla 28. Uso de otros materiales 

Material utilizado  

Libro  Mismo material  Otros recursos  Ambos  Total  

Libro 1 2 5 1 8 

libro 2 12 4 2 18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

vi) Instrucciones 

En este apartado se buscó identificar que ambos libros incluyen diversas 

actividades que cuentan con indicaciones claras y concretas, (véase Tabla 17, 

Unidad de registro 6) donde se detalla en qué consisten estas.  

Se identificó que ambos libros poseen un porcentaje alto sobre las actividades que 

presentan instrucciones claras, en el caso del Primero el 88% y el segundo el 78%.  

A continuación, se muestran algunas evidencias de lo encontrado. 

En el libro 1: 

• Secuencia 5, lección 1, pág. 144, actividad 2, pese a que es extensa, 

explican clara y concisamente cada paso que deben realizar los alumnos y 

que se debe desarrollar en equipo. (Revísese Anexo 8, Figura 1).  

• En la lección 2, pág. 148, actividad 2, las instrucciones tienen un orden 

adecuado y cuenta con las especificaciones que el trabajo debe cumplir. 

(Obsérvese Anexo 8, Figura 2). 
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En el libro 2: 

• Secuencia 18, lección 1.1, pág. 203, se presentan las indicaciones de 

manera clara. (Véase Anexo 8, Figura 3).  

• En la secuencia 19, lección 1.2, la actividad de la pág. 215, explica 

claramente que se realizará en equipo, que pueden extraer información de 

otras fuentes y las características que debe cumplir el trabajo. (Remítase 

Anexo 8, Figura 4). 

Sin embargo, se encontraron actividades con instrucciones son confusas o carecen 

de un orden lógico. En el caso del libro 1 el 13% y el libro 2 el 23%. Algunas de las 

evidencias encontradas fueron: 

En el libro 1: 

• En la secuencia 5, lección 1, pág. 145, actividad 3, se presentan las 

instrucciones en un orden confuso. (Obsérvese Anexo 8, Figura 5).  

En el libro 2:  

• En la secuencia 18, lección 1.1, pág. 200, las instrucciones son incorrectas 

debido a que se le pide al alumno que conteste la pregunta del inciso b, del 

punto número 1 con ayuda de la imagen, sin embargo, esta no posee la 

información necesaria. (Véase Anexo 8, Figura 6). 

• En la secuencia 18, lección 1.2, pág. 205, al inicio de la actividad no se 

mencionó que debía realizarse en equipo mientras que en el inciso d, se 

menciona que se deben contrastar las respuestas con los otros equipos. 

(Remítase Anexo 8, Figura 7). 

Las instrucciones al no estar planteadas de manera concisa y con un orden 

adecuado, perjudican principalmente la realización de las actividades. Por otro lado, 

dañan directamente el proceso de aprendizaje, ya que los alumnos al no trabajar 

adecuadamente la temática correspondiente no refuerzan los conocimientos vistos.  
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vii) Estructura  

Se identificó el número de actividades contenidas en cada lección, para más 

detalles, (véase Tabla 17, Unidad de registro 7). 

El libro 1, cuenta con un número de actividades uniforme, ya que en cada momento 

de la lección se establece la misma cantidad de ellas, por ejemplo: 

Tabla 29. Actividades 

Secuencia 5, lección 1. Secuencia 5, lección 2. 

Comenzamos: Actividad 1, pág. 140. 

Aprendemos: Actividad 2, pág. 144. 

Integramos: Actividad 3, pág. 145. 

Comenzamos: Actividad 1, pág. 146 

Aprendemos: Actividad 2, pág. 148. 

Integramos: Actividad 3, pág. 150. 

Fuente: Elaboración propia.  

En cambio, el libro 2, el número de actividades difiere en cada lección, por ejemplo: 

Tabla 30. Actividades en la lección 

Secuencia 18, lección 1.1 Secuencia 19, lección 1.1 

Inicio:  Actividad 1, pág. 198. 

Desarrollo: Actividad 2, pág. 199.       

Actividad 3, pág. 200 y Actividad 4, 

pág. 202 

Cierre: Actividad 5, Pág. 203 

Inicio: Actividad 1, pág. 208. 

Desarrollo: Actividad 2, pág. 209. 

Cierre: Actividad 3, pág. 211. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los libros de texto al no contar con un número extenso de actividades y diferente 

en cada lección pueden propiciar que los alumnos se desinteresen por realizarlas 

de manera correcta y no se refuerce el aprendizaje construido sobre las temáticas. 

 

c) Imágenes 

En este apartado, se presentan los resultados del análisis de las imágenes sobre 

diversos criterios considerados relevantes y necesarios. Se expone, en primer 

lugar, la cantidad que incluye cada libro, después el número y particularidades que 
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poseen las que tienen relación con el contenido, se prosigue con el nivel de 

adecuación de acuerdo con las características del alumnado, enseguida si 

proporcionan un aspecto atractivo al texto y por último que la información que se 

presenta en el pie de imagen sea coherente.  

i) Número de imágenes 

Se identificó el número de imágenes utilizadas en el abordaje de los temas 

relacionados con la prevención de las drogas. Por su parte el libro 1 contiene 24, 

mientras que, el libro 2 incluye 19 de ellas. A continuación, se muestran los 

resultados en la siguiente tabla.  

Tabla 31. Cantidad de imágenes 

Cantidad de imágenes  

Libro  N.° de imágenes  

Libro 1 25 

Libro 2 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii) Relación con el contenido 

Se identificó que las imágenes sean acordes a lo que se menciona en el texto, para 

más detalles (obsérvese Tabla 18, Unidad de registro 2).   

Ambos libros poseen una cantidad extensa de imágenes que se relacionan con el 

texto, es decir, sirven para ilustrarlo. En el caso del libro 1 corresponde al 92% y el 

libro 2 el 79%.  Algunas evidencias de lo encontrado fueron:  

En el libro 1: 

• En la secuencia 5, lección 1, pág. 142, se presentan las imágenes 2.109 y 

2.110, en las que se muestran claramente las drogas mencionadas en el 

texto. 
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Figura 2. Página 142 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 

• En la lección 2, pág. 149, la imagen 2.118, ejemplifica uno de los problemas 

ocasionado por el consumo de tabaco que se menciona en el texto. 

Figura 3. Página 149 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 

En el libro 2: 

• En la secuencia 18, lección 1.1, pág. 200, la imagen 3.20, es alusiva al texto, 

se muestra la planta de donde se extrae el tabaco. 
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Figura 4. Página 200 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita Secundaria. 

Por otro lado, se identificó que también incluyen imágenes que no ilustran el texto 

de manera adecuada, por diversas razones. En el libro 1 corresponde al 8% 

mientras que en el libro 2 el 21% de ellas no corresponden. Las evidencias de lo 

encontrado fueron: 

En el libro 1, secuencia 5, lección 1.1, pág. 141, la imagen 2.106, no tiene una 

relación adecuada con el contenido debido a que la ilustración expuesta se reduce 

únicamente al consumo del alcohol mientras que en el texto se mencionan las 

drogas en general y algunas consecuencias que pueden vivir los sujetos al 

emplearlas.  

Figura 5. Página 141 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más.  
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En el libro 2, secuencia 18, lección 1.1, pág. 198, la imagen 3.19, se considera que 

no ilustra apropiadamente el texto, debido a que no presenta una droga que 

realmente provoque daños severos en las personas. 

Figura 6. Página 198 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita Secundaria. 

De tal modo, al emplear imágenes que no ejemplifican adecuadamente el texto no 

cumplirán su finalidad en el texto, el cual se trata de que aclaren o proporcionen 

más información.  

 

iii) Relación imagen-alumno 

En este apartado se buscó identificar que las imágenes sean correctas de acuerdo 

con las características del alumnado a quien está dirigido el libro de texto, para 

tener más claro lo que se busca obsérvese (Tabla 18, Unidad de registro 3). A 

continuación, se muestran las evidencias encontradas.  

En el libro 1, secuencia 5, lección 2, pág. 148, la imagen 2.117, se expone 

claramente la idea del daño que provoca el tabaco en los pulmones, para 

entenderla no es necesario recurrir al texto.  

 

 



98 
 

Figura 7. Página 148 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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En el libro 2, secuencia 18, lección 1.1, pág. 202, la imagen 3.23, es un esquema 

que expone de manera sencilla los órganos que sufren afectaciones por el consumo 

de drogas. 

Figura 8. Página 202 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita Secundaria. 

Sin embargo, también se encontraron imágenes que no se entienden de manera 

sencilla o no comunican una idea adecuadamente. 

En el libro 1, secuencia 5, lección 1, pág. 144, la imagen 2.112, carece de 

especificaciones, por lo que no es entendible de manera sencilla. 

Figura 9. Página 144 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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En el libro 2, lección 1.2, pág. 206, la imagen 3.29, no comunica ninguna idea, 

puesto que solo se observa el cerebro.  

Figura 10. Página 206 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita Secundaria. 

 

iv) Presentación del texto 

En este apartado se identificó que las imágenes le brinden al texto un aspecto más 

interesante y atractivo, obsérvese la (Tabla 18, unidad de registro 4).  

Se encontró que el libro 1, contiene 19 imágenes que hacen lucir más atractiva la 

información, 6 no propician dicha característica. Por su parte el libro 2, cuenta con 

14 de ellas que le dan un aspecto interesante al texto y 5 no cumplen dicho criterio, 

a continuación, se muestran los resultados en la tabla. 
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Tabla 32. Imágenes-texto atractivo 

imágenes- texto atractivo 

Libro  Si No Total 

Libro 1  19 6 25 

Libro 2 14 5 19 

Fuente: Elaboración propia.  

 

v) Aspecto formal 

Se buscó identificar que la información que se presenta en el pie de la imagen 

corresponda a la ilustración.  

En el libro 1, las 25 imágenes tienen relación con la información del pie de imagen. 

Mientras que en el libro 2, incluye 19 que tienen relación y 3 no coinciden. A 

continuación, se exponen en la tabla los datos obtenidos. 

Tabla 33. Imagen-pie de imagen 

Relación imágenes- pie de imagen  

Libro  Relación  Sin relación  Total 

Libro 1 25 0 25 

Libro 2 16 3 19 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto se puede identificar como se aborda el tema de la prevención de 

consumo de drogas en los dos libros de Ciencias Naturales y Tecnología con 

énfasis en biología, de primer grado de secundaria. Se encontraron aspectos que 

son adecuados y cumplen con los criterios establecidos en las unidades de 

contexto, planteados en el capítulo anterior. Por último, a través de esta evaluación 

se pudo reconocer que ambos materiales contienen elementos que deben ser 

mejorados.   
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4.2 Discusiones 

En este apartado se plantean algunas reflexiones que nos llevan a trazar tanto la 

relevancia de las temáticas teóricas expuestas, así como el trabajo metodológico 

que se realizó y destacar los puntos más relevantes encontrados en la valoración 

de los libros de texto gratuitos 1 y 2.   

Es así como la elaboración de los capítulos 1 y 2 constituyeron las bases teóricas 

para realizar el análisis de ambos libros de texto gratuitos de Ciencias Naturales y 

Tecnología, con énfasis en biología, de primer grado de secundaria. Puesto que, 

brindan los conocimientos y herramientas relevantes para ejecutar el proceso 

analítico adecuadamente y obtener datos veraces y pertinentes.  

La evaluación de ambos libros de texto gratuitos permitió analizar, identificar y 

comprender cada uno de manera íntegra, sin limitarse a los aspectos meramente 

técnicos. Es decir, se evaluaron las características sustanciales de los materiales, 

desde elementos formales hasta los pedagógicos. Se identificaron sus cualidades, 

méritos, áreas de mejora y la ayuda que brindan a los usuarios (alumnos). De 

acuerdo con Area, 1999; Martínez, 1992 a esta parte se le denomina potencial 

pedagógico, el cual se refiere al apoyo que ofrecen y el nivel de aptitud que poseen 

para ser utilizados en los procesos de aprendizaje. 

Como se mencionó, el libro de texto constituye uno de los materiales curriculares 

que tiene demasiada importancia en las prácticas educativas, ya que, se utiliza por 

el alumnado específicamente en el proceso de aprendizaje, a través de estos se 

accede a diversos conocimientos, se realizan lecturas y resuelven actividades.  

Además, están constituidos por diversos elementos que son vitales en las 

actividades educativas por lo que tienen que ser planteados de forma pertinente. 

Como menciona Sevillano [citado en Méndez (2001)] los recursos impresos 

deberán satisfacer algunos requisitos respecto a los contenidos, estilo, estructura, 

ilustraciones, actividades, adecuación al alumno que aprende entre otros. Del 

mismo modo, Parcerisa (2001), considera que los materiales educativos deben 

estar elaborados siguiendo ciertos rasgos característicos para cumplir con sus 

funciones educativas y favorezcan el proceso de aprendizaje.  
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Para realizar la evaluación se utilizó el análisis de contenido, en el que se centró 

específicamente en los contenidos, actividades e imágenes, para observar el 

abordaje que se hace de la prevención del consumo de drogas. Se describió cómo 

se encuentran internamente los libros, si los elementos cumplen los criterios 

establecidos en las unidades de contexto y de registro interrelacionadas con el 

beneficio que ofrecen al proceso de aprendizaje y si son planteados de acuerdo 

con las características de los alumnos. 

Un aspecto que debe mencionarse antes de presentar algunos de los resultados 

considerados sobresalientes, obtenidos en la valoración de ambos libros, es que al 

recabar información sobre la evaluación de los materiales curriculares se encontró 

que dicha práctica ha tenido una evolución significativa, aportes relevantes en el 

ámbito escolar y la mayoría de los escritos son desarrollados en España. No 

obstante, la bibliografía donde se establezca una relación entre esta actividad y la 

prevención del consumo de drogas es escasa.  

Además, el tema de la prevención del consumo de drogas se aborda comúnmente 

desde la orientación educativa o la psicología. Sin embargo, se considera que 

dentro del campo curricular educativo existe una gran posibilidad de indagar sobre 

dicha cuestión, especialmente en los materiales diseñados para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que a través de este tipo de estudios se pueden 

conocer aspectos y factores que incidan en la mejora de la educación de cuyos 

temas.  

Por otro lado, la evaluación nos permitió identificar que en ambos libros se aborda 

el tema de la prevención del consumo de drogas de forma similar en algunos 

criterios, sin embargo, existen diferencias significativas. A continuación, se 

presentan los puntos más relevantes.  

De esta manera, sobre los contenidos respecto a las temáticas abordadas se 

identificó que en ambos libros el alcohol y el tabaco constituyen las drogas que se 

les proporciona mayor importancia, ya que, se abordan profundamente y se 

exponen diferentes aspectos. Esto provoca que no se les dé la relevancia adecuada 
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a las demás sustancias y reduciendo el conocimiento que los alumnos adquieran 

de ellas. 

Del mismo modo, se identificó que en ambos libros los temas relacionados con la 

prevención del consumo de drogas se abordan de manera conceptual, se ofrecen 

datos estadísticos e información. Es decir, no existe un equilibrio entre los distintos 

tipos de contenidos, esto provoca que no se utilicen las cualidades de cada tipología 

y el aprendizaje que construyen los alumnos no este completo.  

De acuerdo con lo anterior, se podría decir que en ambos libros se abordan diversas 

temáticas del consumo de drogas informativamente. Es decir, se deja de lado la 

parte preventiva, puesto que no se fomenta la reflexión, el pensamiento crítico, la 

toma de postura respecto al tema. Únicamente se brinda información de los 

diferentes tipos de sustancias, se mencionan algunas de las enfermedades 

provocadas por el uso de estas y los daños provocados en la sociedad. 

Otra diferencia significativa que se observó es sobre la estructura en que se 

presentan los subtemas. En el libro 1 los diversos subtemas se presentan de 

manera adecuada para el alumnado, puesto que, los textos no son tan extensos, 

son entendibles, se exponen sencillamente y se proporcionan aspectos relevantes. 

Mientras que en el libro 2 las lecturas son más saturadas y amplias lo cual llega a 

ocasionar que los alumnos se aburran o pierdan el interés por el tema.   

Igualmente, sobre los ejemplos para reforzar los contenidos se identificó que ambos 

materiales utilizan muy pocos, ya que, el libro 1 emplea dos de estos y aun cuando 

el libro 2 posee 4 solo 2 son adecuados (son situaciones reales del entorno 

cotidiano del alumnado y tienen relación con el texto).   

Acerca de las actividades, se consideraron varios puntos sobresalientes que 

deben señalarse. En primer lugar, se encontró una diferencia significativa entre 

ambos libros, ya que el material 1 emplea únicamente 8 actividades, en cambio el 

2 utiliza 18. Aun cuando se piensa que el segundo libro contiene una cantidad 

adecuada de ejercicios por la extensión del texto dedicado al tema, es necesario 

precisar que no se establecen con una jerarquía lógica puesto que, no se mantiene 
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un número similar en cada lección, son repetitivas y no implican diversos grados de 

complejidad ya que, solo implica copiar información o resolver preguntas lo cual 

puede provocar efectos negativos el proceso de aprendizaje. 

Del mismo modo, en el libro 2 se encontró que en algunas actividades no existe 

relación con el contenido, ya que, se abordan sustancias que no son desarrolladas 

dentro de los textos, lo cual provoca que los estudiantes no tengan una 

aproximación o refuercen el aprendizaje sobre las drogas abordadas. 

Por otra parte, ambos libros coinciden en la función cognitiva que promueven las 

actividades, puesto que la mayoría implican comprensión, en el caso del libro 1 el 

50% y en el 2 el 78% de ellas. Lo cual es alarmante, ya que, la esencia de los temas 

sobre la prevención del consumo de drogas requiere que se trabajen implicando 

reflexión, así como la adquisición y práctica de valores y actitudes.  

El fomento del uso de otros materiales es un aspecto que debe subrayarse, de 

acuerdo con los resultados existe una diferencia notoria entre ambos libros, puesto 

que, en el libro 1 de las 8 actividades 2 se realizan únicamente con dicho material. 

En cambio, en el libro 2, de los 18 ejercicios que se encuentran planteados, 12 

utilizan el mismo libro. Lo cual puede provocar consecuencias negativas en el 

aprendizaje de los alumnos, por una parte, se quedarán con información muy 

reducida del tema e impide que investiguen más por su propia cuenta.  

Sobre las instrucciones, ambos libros presentan actividades donde no se plantean 

de manera concisa y con un orden adecuado, lo que perjudican principalmente la 

realización de las actividades. Del mismo modo, dañan directamente el proceso de 

aprendizaje, ya que los alumnos al no trabajar adecuadamente las temáticas no 

refuerzan los conocimientos adquiridos.   

En cuanto a las imágenes, existen diversas cuestiones sobresalientes. 

Principalmente uno de los puntos que se considera relevante es la diferencia que 

existe entre la cantidad de dicho elemento en ambos libros. En el libro 1 a pesar de 

que se aborda en menos número de páginas los subtemas relacionados con la 

prevención del consumo de drogas, emplea 25, mientras que en el libro 2 aun 
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cuando es más extenso el espacio dedicado a dicha temática, solo contiene 19. Al 

utilizar tan pocas ilustraciones se pierde la oportunidad de aclarar y transmitir otros 

conocimientos a través de ellas. 

Por último, es necesario resaltar que ambos libros incluyen imágenes que no 

ilustran de manera adecuada el texto, ya que, no son claras, incumplen su propósito 

de transmitir y/o aclarar el contenido. 

 Del mismo modo sobre la apariencia que les proporcionan a los textos, se 

identificaron que varias de estas no cumplen este criterio. En consecuencia, de lo 

anterior se desaprovechan sus funciones y cualidades como objeto que 

complementa, explica, ejemplifica o decora la información contenida.   

En conclusión, el análisis nos permitió observar que ambos libros poseen 

cualidades que deben mantenerse, pero también, se encontraron puntos que 

necesitan ser mejorados sobre los contenidos, actividades e imágenes, para que el 

libro de texto sirva como una herramienta pedagógica útil y adecuada en el proceso 

de aprendizaje y no se convierta en un elemento que complique la formación de los 

alumnos.  

Por último, se considera pertinente proponer algunas sugerencias que pueden 

tomarse de forma general para las diversas temáticas y específicamente en los 

temas relacionados con la prevención del consumo de drogas, en cuanto a los 

contenidos, actividades e imágenes. Las propuestas que se hacen están 

igualmente basadas en los criterios que guiaron la evaluación. 

Contenidos 

Específicamente sobre la prevención del consumo de drogas se recomienda darle 

la misma importancia a cada uno de los tipos de sustancias existentes, por ejemplo, 

los inhalables, fentanilo, marihuana, entre otras y no centrarse únicamente en el 

alcohol y tabaco. Resaltar los puntos sustanciales como los daños a nivel personal 

(físicos y psicológicos) y sociales. Con la finalidad de que los alumnos adquieran 

información completa de las diversas sustancias y las consecuencias del uso 

inadecuado. 
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Se recomienda que las temáticas sean abordadas desde el tipo de contenido que 

mejor se adapte a sus características y de ser posible se incluyan las demás 

tipologías. En el caso de los subtemas relacionados con la prevención del consumo 

de drogas es primordial que se aborden a través contenidos actitudinales 

interrelacionando aspectos conceptuales, factuales y procedimentales, para que los 

alumnos comprendan ampliamente el tema, les parezca más interesantes y 

adecuados los textos que se presentan. 

De la misma manera, sobre los subtemas relacionados con la prevención del 

consumo de drogas se recomienda que además de abordarlos informativamente se 

expongan aspectos preventivos para incidir en la formación de sujetos reflexivos y 

conscientes de los daños que provoca el uso inadecuado de las diversas 

sustancias.  

Respecto a los ejemplos para reforzar el contenido, se sugiere utilizar más de ellos 

y que se compartan experiencias reales acerca de los estragos causados por el 

consumo de drogas, con distintas finalidades, en primer lugar, para que los alumnos 

adquieran aprendizajes por medio de dichos casos, comprendan el texto 

relacionando los temas vistos con su entorno cotidiano y consideren las 

consecuencias negativas del suceso. 

Actividades 

Sobre las actividades se sugiere: 

Emplear un número adecuado de actividades para cada lección, sin saturar a los 

alumnos.  

Plantear actividades que tengan relación con el contenido. Con la finalidad de que 

sean un elemento que sirva para que los alumnos aprendan y fortalezcan de 

manera adecuada e íntegra sobre los subtemas vistos.   

Proponer actividades variadas que fomenten diversas acciones cognitivas por 

ejemplo memorización, comprensión, reflexión y ponerlo en práctica. Para que los 

alumnos se sientan motivados y mantengan interés en aprender de distintas 

maneras diversos aspectos sobre las temáticas. 
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A través de las actividades se promueva el uso de diversos materiales para su 

realización. Con la finalidad de fomentar en los alumnos curiosidad por investigar y 

contrastar información en diferentes fuentes.  

Imágenes 

Sobre las imágenes se sugiere: 

Emplear un número pertinente de imágenes para ilustrar los textos, con la finalidad 

de que los alumnos perciban los libros como un recurso interesante, llamativo y 

atractivo. 

Que se utilicen imágenes correspondientes al texto, para que los alumnos 

comprendan de manera visual la información expuesta o a través de estas 

resuelvan sus dudas. 

Utilizar imágenes sencillas y entendibles sin recurrir al texto. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede percibir que existen diversas 

problemáticas sobre los materiales curriculares. En ocasiones los libros de texto 

gratuitos se encuentran descontextualizados, es decir, no se adaptan al entorno 

social en el que se emplean y a las características de los alumnos. Por ejemplo, al 

emplear un lenguaje complejo para la edad del alumnado o se abordan los temas 

sin establecer una relación con las situaciones de la vida cotidiana del alumno.  

Otro de los problemas de carácter pedagógico, consiste en la elaboración de los 

materiales curriculares globales, es decir los que contienen todas las temáticas 

planteadas en el programa de una determinada asignatura. Un ejemplo son los 

libros de texto gratuitos, ya que no consideran las características de cada tema 

abordado de acuerdo con su tipología de contenido (factual, conceptual, 

procedimental y actitudinal) y los plantean de manera uniforme.  

Como consecuencia de las situaciones expuestas, se presentan algunas 

repercusiones. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la construcción de 

aprendizajes poco significativos y apropiados sobre diversas temáticas que se 

abordan, por ejemplo, la prevención del consumo de drogas, temas referentes a la 

salud, la cultura, entre otros. Por último, que los materiales no se conviertan en una 

verdadera herramienta pedagógica y se conviertan en objetos inservibles  

Por ende, la evaluación de los materiales curriculares debe ser un proceso 

continuo, en el que se establezcan diversos periodos para realizarla. Se considera 

factible, que se realice al inicio, es decir, antes de que comience el ciclo escolar, 

durante su uso en los procesos de aprendizaje y al finalizar, con la finalidad de 

verificar continuamente, que poseen las características necesarias, para fungir 

como una herramienta de apoyo en las actividades que se desarrollan en el aula. 

De la misma manera, al ser una actividad fundamental para lograr mejoras en el 

ámbito educativo. Es necesario que el proceso evaluativo sea realizado por un 

equipo interdisciplinario, donde participen especialistas en educación y en otras 
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áreas relacionadas con las asignaturas, puesto que este proceso además de servir 

para verificar que los materiales cumplen con los requisitos establecidos por la SEP, 

debe buscar oportunidades de mejora, con la finalidad de beneficiar las prácticas 

educativas, a los docentes y alumnos.  

Por último, se considera pertinente que los docentes y directivos educativos sean 

formados sobre la evaluación de materiales curriculares. Con la finalidad, de que, 

realicen evaluaciones con criterios como los planteados en el presente trabajo y 

tomen decisiones adecuadas en el momento de seleccionar los que emplearán y 

cómo serán utilizados en las actividades. 
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Anexo 1. Temas y subtemas abordados 

Los subtemas similares entre ambos libros se marcaron con “/” y los diferentes con 

un “x”.  

Tabla 1. Temas del libro 1 

Tema  Las sustancias adictivas y el cerebro   

Subtemas  

El mecanismo de la adicción. / 

Efectos de las sustancias adictivas.  / 

Las drogas, el cerebro y el resto del cuerpo. / 

Mitos y realidades de las sustancias adictivas.  X 

Tema  Los riesgos del alcohol y el tabaco  

Subtemas  

El alcohol: efectos de la dependencia. / 

El consumo del tabaco y sus efectos. / 

Costos sociales y económicos de la adicción al tabaco. / 

Costos sociales y económicos de la adicción al alcohol.  / 

Tratamiento de las adicciones. / 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. Temas del libro 2  

Tema  Adicciones Drogas legales y daños a la salud   

Subtemas  

No todas las Drogas son iguales. / 

Drogas legales y sus efectos. / 

Tabaquismo. / 

Daños a la salud por el consumo de tabaco. / 

Alcoholismo. / 

Daños a la salud por alcoholismo. / 

Otras drogas. / 

Tema  Drogas ilegales y daños a la salud  

Subtemas  

Inhalables. / 

Cocaína. / 

Anfetaminas.  / 

Los opioides. / 

Efectos de las drogas en el sistema nervioso. / 

Tema  Familia  

Subtemas  

Deterioro de la comunicación familiar. X 

Problemas conyugales. X 

Las adicciones pueden afectar a sus hijos.  X 

Tema  Sociedad   

Subtema  

Costos sociales y económicos del tabaquismo. / 

Costos sociales y económicos del alcoholismo. / 

Las adicciones y la salud pública. / 

Participación de la sociedad para resolver el problema ¿Dónde 

buscar ayuda? 

/ 

Fuente: elaboración propia. 

  



122 
 

Anexo 2. Tipos de contenido 

Figura 1. Página 142 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más.  

  



123 
 

Figura 2. Página 149 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 3. Página 198 del libro de texto 2

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 4. Página 213 del libro de texto 2

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Anexo 3. Temáticas con enfoque preventivo  

Figura 1. Página 142 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 2. Página 143 del libro de texto 1

 

Fuente: tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más.   
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Figura 3. Página 222 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 4. Página 223 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 5. Página 145 del libro de texto 1

 

Fuente: Tomada del Libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 6. Página 215 del libro de texto 2

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria.  
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Anexo 4. Ejemplos que refuerzan el contenido  

Figura 1.  Página 208 del libro de texto 2

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 2.  Página 198 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomado del libro de texto 2. Infinita Secundaria. Biología. 
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Anexo 5. Organizadores Gráficos  

Figura 1. Página 143 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más.   
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Figura 2. Página 205 del libro de texto 2

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Anexo 6. Aspectos formales  

Figura 1. Página 148 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 

Figura 2. Página 141 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 3. Página 201 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria.  
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Figura 4. Página 201 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 

  



139 
 

Figura 5. Página 198 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Anexo 7. Participación del alumnado 

Figura 1. Página 144 del libro de texto 1 

 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 2. Página 148 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 3. Página 152 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 4. Página 153 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más.   
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Figura 5. Página 154 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 6. Página 154 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 7. Página 202 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 

Figura 8. Página 211 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria.  
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Anexo 8. Instrucciones  

Figura 1. Página 144 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1. Biología 1, Secundaria. Conecta más. 
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Figura 2. Página 148 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1. Biología 1, Secundaria. Conecta más. 

Figura 3. Página 203 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 4. Página 215 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 5. Página 145 del libro de texto 1 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 1, Biología 1. Secundaria. Conecta más. 
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Figura 6. Página 200 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 
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Figura 7. Página 205 del libro de texto 2 

 

Fuente: Tomada del libro de texto 2, Biología 1. Infinita secundaria. 


