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En el programa de esta Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) se recuperan fragmentos de documentos de la 
Secretaría de Educación Pública cuya reproducción total o parcial se autoriza. Es importante mencionar que esta 
documentación contiene ejes rectores sobre la política educativa actual en materia de Educación Media Superior. 
Los documentos señalados son:

 ◆ Secretaría de Educación Pública (2022, septiembre 2). Acuerdo número 17/08/22 por el que se establece 
y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Diario Oficial de la Federación. 

 ◆ Secretaría de Educación Pública-Subsecretaría de Educación Media Superior-Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico. (2023). Progresiones de aprendizaje del área de conocimiento Humanidades. 

 ◆ Secretaría de Educación Pública-Subsecretaría de Educación Media Superior-Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico. (2023). Orientaciones Pedagógicas del área de conocimiento Humanidades.

 ◆ Secretaría de Educación Pública-Subsecretaría de Educación Media Superior-Coordinación Sectorial 
de Fortalecimiento Académico (2022). Rediseño del marco curricular común de la educación media 
superior 2019-2022. 

Nota
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El Colegio de Bachilleres establece las bases para su proyecto educativo en concordancia con los principios 
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el constructivismo (centrado en el proceso de construcción del 
conocimiento, el aprendizaje activo y contextual, en conjunto con el logro de aprendizajes significativos, 
entre otros), así como en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan al 
estudiantado continuar sus estudios a nivel superior o integrarse a la vida laboral.

El modelo educativo de la NEM propone como eje fundamental la transformación social. Por ello, plantea 
que la educación debe ser entendida para toda la vida, al ofrecer una formación pertinente al contexto 
actual, que fortalezca en el estudiantado su voluntad y deseo de aprender, a partir de la propia construcción 
para desarrollar ciertos hábitos, recursos y formas de interactuar con su sociedad, desde todos los aspectos 
que le conforman: cognitivo, emocional, físico, ético, artístico, social y su historia de vida, bajo los conceptos 
de aprender a aprender, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente.

En este sentido, el Plan de Estudios 2023 del Colegio se estructura bajo los preceptos del Marco Curricular 
Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) considerando las nuevas directrices que tienen 
como base del diseño curricular el desarrollo humano integral y el máximo logro de los aprendizajes del 
estudiantado. Está conformado por tres áreas de formación —Básica, Específica y Laboral— que integran 
las Unidades de Aprendizaje Curricular que permiten la construcción del conocimiento y la experiencia 
por medio del currículo fundamental (Recursos Sociocognitivos Transversales y Áreas de Acceso al 
Conocimiento) y el currículo ampliado (Recursos Socioemocionales).
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El nuevo mapa curricular impulsa la unidad de los ámbitos cognitivo, 
afectivo-emocional y social, con la visión de lograr una formación integral 
para el estudiantado que le permita desempeñar un rol protagónico dentro 
de su proceso de aprendizaje, mientras que las y los docentes son agentes 
de transformación social desde una filosofía institucional manifiesta en 
nuestra misión:

Formar ciudadanos competentes para realizar actividades propias de su 
momento y condición científica, tecnológica, histórica, social, económica, 
política y filosofía [sic], con un nivel de dominio que les permita movilizar 
y utilizar, de manera integral y satisfactoria, conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales, las ciencias 
sociales y a las humanidades. (Colegio de Bachilleres, 2019, p. 9)
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Los programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular están integrados por dos tipos de currículo: 
fundamental y ampliado, ambos interrelacionados de manera transversal.

Fundamental

Fuente: SEP-SEMS-COSFAC (2022, p. 40, 47).

Ampliado
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El currículo fundamental tiene dos componentes: los Recursos Sociocognitivos Transversales representan los 
aprendizajes articuladores y son la base común de todos los egresados de nivel medio superior, debido a que 
posibilitan el logro de los aprendizajes de trayectoria que se encuentran planteados en el segundo componente, 
integrado por las Áreas de Acceso al Conocimiento.

Por su parte, el currículo ampliado presenta las capacidades que las y los jóvenes deben desarrollar para su 
convivencia y aprendizaje en la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad, por lo que este currículo no se limita al 
trabajo en el aula, sino que considera acciones en la escuela y en la comunidad.

En el Colegio de Bachilleres, los currículos fundamental y ampliado se desarrollan en Unidades de Aprendizaje 
Curricular que forman parte de los siguientes componentes del mapa curricular: formación básica, formación 
específica y formación laboral.

Adicionalmente, a partir del modelo de escuela abierta y orientadora que establece el MCCEMS, en el Colegio 
de Bachilleres el currículo ampliado se fortalece mediante el trabajo transversal con el currículo fundamental y 
con las acciones preventivas y de intervención que se promueven desde otros ámbitos de la práctica educativa, 
tales como: orientación escolar, tutoría de acompañamiento y actividades paraescolares,1 las cuales permiten una 
vinculación del estudiantado con la escuela y con la comunidad, traspasando las barreras del aula, con el fin de 
abordar los recursos y los ámbitos de la formación socioemocional.

1 Talleres de ajedrez, artes plásticas, atletismo, básquetbol, danza, escoltas, frontón, fútbol, música, teatro y vóleibol. 
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Otro elemento que se debe considerar de acuerdo con este modelo es la evaluación, que se concibe como un 
proceso cíclico en espiral ya que establece como punto de partida la identificación de las metas de aprendizaje y 
los criterios de logro dando paso a la recolección e interpretación de la evidencia del aprendizaje, a fin de detectar 
las fortalezas y áreas de oportunidad para brindar la retroalimentación, lo cual permitirá ajustar la enseñanza para 
lograr la meta e iniciar con un nuevo proceso de evaluación.

La evaluación es parte de la planeación didáctica, no como una acción al cierre de la revisión de los temas, sino 
como una serie de acciones que confluyan con las actividades de enseñanza y aprendizaje, ya sea de manera 
formal (planeadas con un propósito específico como son la aplicación de instrumentos, exposiciones, ensayos, 
experimentos, etc.) o en la interacción cotidiana que se realiza en el aula, a partir de las actividades de enseñanza 
aprendizaje (trabajo en equipo, participación, dudas o comentarios expuestos por las y los estudiantes, revisión de 
trabajos o tareas, etc.).

Durante estas actividades se deberá brindar retroalimentación al estudiantado a partir de un diálogo constructivo 
que derive en el análisis y la reflexión sobre los logros obtenidos, los saberes o habilidades que aún deben 
consolidar, la pertinencia de las estrategias de aprendizaje o de los recursos que utilizaron. Este diálogo también 
debe ofrecer orientaciones para que continúen con el proceso de aprendizaje motivándolos a mejorar o a definir 
nuevas estrategias para alcanzar las próximas metas.

Es decir, la evaluación deberá promover que el estudiantado aprenda a aprender favoreciendo los procesos de 
construcción del pensamiento, lo que implica hacerlo consciente de su propio proceso de aprendizaje a partir de 
la reflexión, y que esto lo lleve a su autorregulación.

Una manera de favorecer la autorregulación en el proceso de evaluación es mediante el uso de la autoevaluación 
y coevaluación, que permiten que cada agente educativo reflexione sobre lo que hace y cómo lo hace, valore sus 
logros y alcances en función de las metas establecidas, promueva el compromiso con la fijación de objetivos, el 
autocontrol y la evaluación con respecto a los estándares, donde las y los docentes retroalimenten y al finalizar 
representen el logro de las metas con las calificaciones.

En este contexto, de acuerdo con lo que plantea el MCCEMS, el estudiantado adquiere un rol protagónico dentro 
del proceso educativo al cuestionarse de forma crítica sobre su proceso de aprendizaje, y apropiándose de los 
conocimientos y los valores establecidos en los programas, considerando como punto de partida el entorno en el 
cual se desarrolla. La intención es:
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Formar estudiantes capaces de conducir su vida hacia su futuro con bienestar y satisfacción, con sentido 
de pertenencia social, conscientes de los problemas sociales, económicos y políticos que aquejan al país, 
pero también de su entorno inmediato, dispuestos a participar de manera responsable y decidida en los 
procesos de democracia participativa y a comprometerse en las soluciones de las problemáticas que los 
aquejan y que tengan la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida. (SEP-SEMS-COSFAC, 
2022, p. 4)

Para lograrlo, el rol de las y los docentes es fundamental como agentes de transformación social; no sólo son 
transmisores de información, sino que cuentan con autonomía didáctica ya que son diseñadores didácticos, 
innovadores educativos y operadores de los programas de las UAC, que basan su labor en la realidad de su salón de 
clase en pro del desarrollo de aprendizajes significativos y de espacios de convivencia armónica para la integración 
y el desarrollo social.

El cuerpo docente acompaña, orienta y conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la retroalimentación 
continua; en otras palabras, contribuye a la formación del estudiantado desde una visión integradora en un contexto 
determinado.
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+Elementos del
programa 

Los programas de las UAC del mapa curricular de formación básica del Plan de Estudios 2023 del Colegio 
de Bachilleres tienen elementos que responden a los establecidos en el MCCEMS y que se comparten en 
los currículos fundamental y ampliado, pero también elementos particulares que atienden a las diferencias 
entre los Recursos Sociocognitivos Transversales, las Áreas de Acceso al Conocimiento y los Ámbitos 
Socioemocionales.

Los elementos (SEP-SEMS-COSFAC, 2022) que se incluyen en el programa de esta UAC son:

Aprendizajes de trayectoria

Son el conjunto de aprendizajes que integran el proceso permanente que contribuye a dotar de identidad 
a la educación media superior, favoreciendo el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes, para 
construir y conformar una ciudadanía responsable y comprometida con los problemas de su comunidad, 
región y país; una ciudadanía crítica y participativa en lo político, económico, social y cultural, que tenga los 
elementos necesarios para poder decidir por su futuro en bienestar y en una cultura de paz. (p. 60)

Categorías y subcategorías

La categoría es la unidad integradora de los procesos cognitivos y experiencias que refieren a los currículos 
fundamental y ampliado. Promueven en la y el estudiante la adquisición de mayor conciencia de lo que 
saben y de lo que aún queda por saber; les incentiva a buscar nuevas posibilidades de comprensión y a 
descubrir conexiones entre las áreas del MCCEMS, y contribuye a articular los recursos sociocognitivos, 
socioemocionales y las áreas de conocimiento, mediante métodos, estrategias y materiales didácticos, 
técnicas y evaluaciones. Resultan los elementos necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje. (p. 52)
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Las subcategorías representan unidades articuladoras de conocimientos y experiencias que vinculan los contenidos 
disciplinares con los procesos cognitivos de cada recurso sociocognitivo y área de conocimiento. Su función es 
orientar el desarrollo de los aprendizajes intra, multi e interdisciplinares, que permiten el abordaje transversal del 
conocimiento. (p. 52)

Función de la categoría y subcategoría (p. 53)

 ▶ Aportan los conocimientos y experiencias que ayudan a comprender, interactuar y transformar el mundo.
 ▶ Dan identidad a cada una de las áreas del MCCEMS.
 ▶ Orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 ▶ Son base para la transversalidad del conocimiento.
 ▶ Sirven para lograr las metas de aprendizaje.
 ▶ Orientan las estrategias de evaluación.
 ▶ Validan los aprendizajes de trayectoria.

Corte de aprendizaje21

Los cortes de aprendizaje son una unidad de trabajo de duración variable que organiza un conjunto de aprendizajes 
complejos para su enseñanza y evaluación. Son selecciones y organizaciones específicas de aprendizajes esperados 
que permiten entender, explicar y dar solución a problemas del contexto. Representan la forma en cómo se organizan 
las progresiones de aprendizaje durante el semestre, lo que coadyuva a la elaboración de la planeación didáctica, 
a la regulación de la práctica educativa y a los procesos de evaluación sumativa que permiten la acreditación de 
la UAC.

Metas de aprendizaje

“Una meta de aprendizaje enuncia lo que se pretende que la o el estudiante aprenda durante la trayectoria de la 
unidad de aprendizaje curricular”. (p. 61)

2  El elemento “Metas específicas” es una categoría que se produjo entre octubre de 2022 y mayo de 2023 de acuerdo con el trabajo realizado en el De-
partamento de Análisis y Diseño Curricular (Dirección de Planeación Académica, Secretaría General del Colegio de Bachilleres). Las categorías “Corte de 
aprendizaje” y “Proyecto integrador” se han elaborado en el Colegio con anterioridad. 
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Metas específicas

Las metas específicas presentan la gradualidad de los aprendizajes; son el referente a considerar para la evaluación 
formativa y sumativa del proceso de aprendizaje; hacen posible la portabilidad, la equiparación y el reconocimiento 
de los aprendizajes logrados en una UAC.

Progresiones de aprendizaje

Son la descripción secuencial de aprendizajes de conceptos, categorías y subcategorías que llevarán a los y las 
estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades de forma gradual, en las que se desarrolla relaciones que 
van de lo más simple a lo más complejo, construidas desde la multidisciplina y contemplando cuando sea posible 
la transversalidad. (p. 64) 

Proyecto integrador

Es definido aquí como un proceso de planeación, ejecución y evaluación que conlleva la construcción de objetos, 
escenarios y relaciones que evidencien la consecución de los aprendizajes de trayectoria de la Unidad de 
Aprendizaje Curricular. Es en este proceso en el que se concreta la articulación de todos los elementos curriculares 
antes mencionados.
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Aprendizajes de trayectoria

La trayectoria del Área de Acceso al Conocimiento Humanidades (ACH) se conforma de tres aprendizajes 
base (SEP-SEMS-COSFAC, 2023a, pp. 31-32), de los cuales dos corresponden a la UAC Humanidades I. Los 
aprendizajes de trayectoria buscan proporcionar identidad a la educación media superior y favorecer el 
desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes. “Son aspiraciones en la práctica educativa, constituyen 
el perfil de egreso de la EMS, responden a las características biopsicosocioculturales de las y los estudiantes, 
así como a constantes cambios de los diversos contextos, plurales y multiculturales.” (SEP, 2022)
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Ubicación

La UAC Humanidades I deriva del currículo fundamental del Área de Acceso al Conocimiento de las Humanidades, 
la cual plantea que: 

Estudiantes y docentes valoran, se apropian, usan y actualizan saberes, técnicas, habilidades, disposiciones, 
conocimientos y conceptos de la tradición humanista, pero igualmente de nociones disciplinares, propias de 
la filosofía y la literatura, con los objetivos de generar efectos en su experiencia personal y en la experiencia 
colectiva, presentes y futuras, y participar en la transformación de la sociedad. (SEP-SEMS-COSFAC, 2023a, 
p. 22)

En el caso de la filosofía, las Unidades de Aprendizaje Curricular del Área de Acceso al Conocimiento de las 
Humanidades tienen, en el caso del Colegio de Bachilleres, un enfoque filosófico que emplea a la literatura como 
un medio para la reflexión disciplinar. Este enfoque considera tanto las características profesionales del cuerpo 
docente como los objetivos que persigue la institución a partir de su perfil de egreso, su misión y su visión. El área 
de conocimiento de Humanidades se conforma por las siguientes Unidades de Aprendizaje Curricular:  

1. Humanidades I
2. Humanidades II
3. Humanidades III

La Unidad de Aprendizaje Curricular Humanidades I se ubica en el semestre 1 en el mapa curricular de formación 
básica, como se muestra a continuación:



Humanidades I20 Fuente: Mapa curricular del área básica, aprobado por la Junta Directiva del Colegio 
de Bachilleres en la Primera Sesión Ordinaria 2023 (7 de marzo de 2023).
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Propósito

Lograr que los jóvenes se ejerciten en el diálogo y la argumentación, problematicen tanto sus preconcepciones e 
ideas, como sus acciones concretas y cotidianas respecto de la libertad o los valores imperantes, discutan qué es una 
vida feliz, satisfactoria o auténtica; interpreten qué es la humanidad, qué es una comunidad inclusiva; expresen y 
problematicen las violencias hacia los cuerpos; valoren las sensaciones, emociones; critiquen las diferentes formas 
de enajenación y explotación vividas en las diversas regiones del país y del mundo; y comprendan los sentidos de 
lo que les acontece. 

Enfoque

Las UAC del Área de Acceso al Conocimiento de las Humanidades tienen un enfoque filosófico y humanístico que 
emplea la literatura como un medio para la reflexión disciplinar. Este enfoque considera los objetivos que persigue 
la Nueva Escuela Mexicana a partir de su perfil de egreso.

El enfoque propuesto para esta Área de Acceso al Conocimiento en general tiene dos configuraciones:

1. Categorial o problemática, la cual permite concebir, estructurar los contenidos y la didáctica de las 
Unidades de Aprendizaje Curricular de las Humanidades.

2. Epistemológica, que orienta la práctica de las y los docentes hacia la transversalidad entre el aula, la 
escuela y la comunidad.  

Por lo anterior, la Unidad de Aprendizaje Curricular de Humanidades I se configura a partir de la necesidad nacional 
de construir una identidad del tipo medio superior, al mismo tiempo que recupera la historia e identidad propia 
de la institución, lo que incluye la labor docente de las profesoras y profesores que destacan por una formación 
profesional específica que se refleja en el trabajo cotidiano dentro del aula, y cuyo impacto debe ser reconocido 
en la comunidad mediante  los proyectos transversales que dan respuesta a las problemáticas del contexto. Se 
pretende que el estudiante encuentre la práctica filosófica como una forma de relacionarse con el mundo más 
que un saber enciclopédico y declarativo.



Humanidades I22

Es precisamente por lo anterior que: 

La construcción de las progresiones del Área de Conocimiento de Humanidades se sirve del ejercicio de 
los recursos filosóficos, así como de los usos, prácticas y aplicaciones que se considera los estudiantes de 
Media Superior adquieren y ponen en acción en su vida cotidiana. (SEP-SEMS-COSFAC, 2023a, p. 33)

Se busca poner en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje los recursos filosóficos y sus usos, prácticas y 
aplicaciones. Para ello, las temáticas general y específica se acompañan de sugerencias de problemas, autores 
y referentes conceptuales no limitativos que permiten una secuencia indispensable a lo largo de todo el ciclo 
escolar, en el que existe un encadenamiento de tópicos que son consecuencia de los anteriores en la práctica 
filosófica en el aula.

En el caso particular del Área de Acceso al Conocimiento de Humanidades se propone que los recursos filosóficos, 
sus usos, prácticas y aplicaciones funcionen de manera espiral; es decir, profundizando y afianzando la apropiación 
de la formación filosófica.

La relevancia de los recursos, usos, prácticas y aplicaciones filosóficos radica, en primer lugar, en interpretar 
correctamente las progresiones de aprendizaje como unidades didácticas; en segundo, en que las y los docentes 
conozcan cómo pueden ajustar las progresiones de aprendizaje de acuerdo con la información obtenida en 
la evaluación diagnóstica de los estudiantes (siempre y cuando no se alteren las metas específicas, metas de 
aprendizaje y aprendizajes de trayectoria); por último, en situar la práctica filosófica en el centro, más que la 
repetición de información. 

Debe tenerse cuidado de no confundir los recursos, prácticas y aplicaciones filosóficas —que configuran las 
progresiones— con la taxonomía de Robert Manzano, empleada para la construcción de las metas específicas 
de cada corte. La primera atiende a la didáctica del proceder propio de la filosofía y las humanidades; la segunda 
responde a las operaciones cognitivas y concretas que revelan el logro de las y los estudiantes ante una situación 
de aplicación del conocimiento adquirido o de evaluación. Lo anterior se complementa con la aplicación 
de metodologías activas que convergen en el aula, como la comunidad de indagación, trabajo por proyectos, 
aprendizaje basado en problemas, método de casos, entre otras que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje 
filosófico. 

Además, responden a una temática general y una temática específica a partir de las cuales se articula cada 
progresión. La estructura del programa de la UAC, de lo general a particular, hace explícita la cohesión entre sus 
elementos. Es decir, está diseñado para orientar la interpretación del currículum por parte de la o el docente.



Humanidades I 23

A modo de resumen podemos afirmar que el aprendizaje de trayectoria es el objetivo en común. Para llegar a él 
hay que conseguir, primero, las metas de aprendizaje, que a su vez son consecuencia de las metas específicas. 
Las metas específicas resultan del trabajo realizado en cada uno de los cortes, al llevar a cabo la secuencia de las 
progresiones de aprendizaje. Estas últimas tienen como eje rector una temática general y una temática específica. 
En el caso de Humanidades I, son la experiencia de sí y la pregunta “¿Qué significa transformarse a sí misma/o para 
transformar la sociedad?”, respectivamente.

Uno de los propósitos de las Unidades de Aprendizaje Curricular del Área del Conocimiento de las Humanidades 
es reconocer que los saberes humanísticos son accesibles a cualquier persona y pueden ser ejercitados a partir de 
la experiencia diaria. Por lo tanto, las Unidades de Aprendizaje Curricular del ACH deben atender a experiencias 
y problemas concretos de la realidad estudiantil desde las tradiciones humanísticas considerando su carácter 
democratizador, experiencial y cotidiano. El carácter disciplinar de la Filosofía no está en disputa con la experiencia 
de quien se halla en formación. En el aula se recuperan y aplican los saberes y técnicas humanísticos articulándolos 
con el contexto local, regional y global. Esto permite que el saber filosófico encuentre puntos de reforzamiento y 
anclaje en su relación con el conocimiento de las otras Unidades de Aprendizaje Curricular que componen la malla 
curricular mediante el trabajo multi, inter o transdisciplinar. 

Transversalidad
 
Otro elemento importante para la construcción del conocimiento, desde este enfoque pedagógico, es la 
transversalidad, la cual, se refiere a una forma distinta de entender y organizar el currículum. Se considera una 
estrategia curricular para acceder al conocimiento de una manera coherente y significativa para el logro de 
aprendizajes de trayectoria. (SEP-SEMS-COSFAC, 2022, p. 66)

¿Qué se transversaliza en el currículum? Lo que atraviesa y permea a todo el MCCEMS son los conocimientos 
que proveen los recursos sociocognitivos (comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y 
cultura digital), los recursos socioemocionales (responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar 
emocional afectivo), así como las áreas de conocimiento (ciencias naturales, experimentales y tecnología 
ciencias sociales y humanidades). Con dicha transversalidad, se pretende favorecer el logro de los 
aprendizajes de trayectoria de la EMS y la articulación entre el currículum fundamental y el currículum 
ampliado; dejando de lado la segmentación del conocimiento por disciplinas o asignaturas, para acceder 
al conocimiento desde la mirada integral de las áreas del currículum. (SEP-SEMS-COSFAC, 2022, p. 67)
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Lo anterior “implica darle un nuevo sentido a la acción pedagógica del docente hacia la construcción de 
conocimientos, para que [las y los estudiantes] sean capaces de responder a la transformación de los contextos 
personal, comunitario, regional, nacional y global.” (SEP-SEMS-COSFAC, 2022, p. 66) 

La transversalidad se plantea desde la planeación didáctica como una problemática relevante, que aborde 
cuestiones socialmente vivas o temas relevantes, actuales y contextualizados, que fortalezcan el aprendizaje y la 
promoción de nuevos conocimientos. En el aula, se elaborarán proyectos innovadores e integradores, que permitan 
comprender, afrontar y dar solución de forma global a la problemática planteada, empleando los contenidos que 
proveen las categorías y subcategorías involucradas durante la trayectoria de aprendizaje. Esta forma de trabajar 
permite la organización de contenidos en torno a problemáticas que son reales, contextualizadas y de interés del 
estudiantado. El aprendizaje significativo ayuda a que resuelvan en un futuro inmediato problemas de su vida 
personal, comunitaria y profesional. Esta forma de enseñanza implica para la y el docente el intercambio de ideas, 
información, materiales, recursos y experiencias entre pares en el abordaje de los conocimientos requeridos para 
el desarrollo del proyecto. Incluso conlleva el diseño y construcción en conjunto de nuevos materiales para la 
resolución de la problemática desde una perspectiva integral.

La transversalidad como enfoque pedagógico invita a la y el docente a mirar más allá del programa de su 
Unidad de Aprendizaje Curricular; a analizar cada uno de los elementos que conforman el plan al que pertenece 
dicho programa (las metas y los aprendizajes de trayectoria); y a reflexionar sobre sus alcances para pensar las 
articulaciones con otras UAC, mediante la búsqueda de aprendizajes significativos y valores, todos necesarios para 
el logro de una formación integral del individuo.
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La transversalidad en el MCCEMS se plantea de tres maneras (SEP-SEMS-COSFAC, 2023b, p. 24):
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Cabe recordar que lo que se transversaliza son los conocimientos que proveen las Áreas de Acceso al Conocimiento 
(Ciencias Sociales; Humanidades; Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología), los Recursos Sociocognitivos 
Transversales (Lengua y comunicación, Pensamiento matemático, Cultura digital y Conciencia histórica) y los 
Recursos Socioemocionales (responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional afectivo).
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. . . . . . . . . . . .

+Progresiones y
metas de aprendizaje

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de Humanidades I 
durante el semestre, las progresiones se distribuyen en tres cortes de aprendizaje y 
se suman los elementos propios del recurso o del área. Es importante considerar que 
esta estructura es la base para la organización de su práctica en el aula (planeación 
didáctica, secuencia didáctica, plan de clase).
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Corte
. . . . . . . . . . . . +

1El cuestionamiento de la experiencia de sí misma/o
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Instrumentación 
didáctica

......
 ......

. . . . . . . . . . . .

+

El proceso de aprendizaje en esta propuesta curricular es considerado como un desarrollo continuo a 
partir de la articulación de todos y cada uno de los elementos: las progresiones promueven el logro de 
metas específicas; éstas, a su vez, persiguen el alcance de metas de aprendizaje; y finalmente, éstas en 
su conjunto llevan a los aprendizajes de trayectoria. En este mismo tenor, el proyecto integrador de la 
Unidad de Aprendizaje Curricular desempeña un papel relevante.

El proceso de planificar, ejecutar y evaluar un proyecto integrador es una actividad que pone en el centro 
la creatividad de las y los docentes, la libertad de cátedra y la autonomía didáctica, siempre dentro de 
las metas de aprendizaje y aprendizajes de trayectoria que conforman el Marco Curricular Común, por lo 
que no debe olvidarse que se desarrolla a lo largo del semestre, en momentos que la o el docente debe 
planear como parte de sus actividades educativas en el aula. 
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Ejemplo del proyecto integrador



Humanidades I 53



Humanidades I54



Humanidades I 55



Humanidades I56

1 

3  Recuerde que la aplicación de los instrumentos de evaluación debe ser insumo que permita retroalimentar el desempeño de las y los estudiantes 
durante el proceso. 

3

......
 ......
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