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La educación en el nivel medio superior debe ofrecer una formación de calidad, pertinente y articulada 
al contexto actual que posibilite al estudiantado fortalecer su deseo de aprender y, a partir de la propia 
construcción dar sentido a ciertos hábitos, recursos y formas de interactuar con su sociedad; para 
lograrlo, requiere que las y los estudiantes se mantengan informados, sean críticos y reflexivos, además 
de emprender y participar en acciones respecto de temas de interés común.

En ese sentido, el planteamiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)1 se ha propuesto como eje 
fundamental, la transformación social y plantea ir más allá de lo cognitivo para desarrollar en las y los 
jóvenes todos los aspectos que le conforman en lo emocional, en lo físico, en lo ético, en lo artístico, en su 
historia de vida y social. Es decir, el nivel medio superior debe ofrecerles una educación integral.

Para lograr está tarea, en el artículo 113 de la Ley General de Educación (LGE) se mandata a la Secretaría 
de Educación Pública establecer un Marco Curricular Común que garantice el desarrollo de habilidades y 
conocimientos en las y los estudiantes, que les permita aprender a aprender para la vida y que contemple 
sus realidades y contextos socioculturales (DOF, 2019).

1. Artículo 11. El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo 
cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objeti-
vos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corres-
ponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Ley General de Educación. DOF 30-09-2019. 

Presentación
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En cumplimiento con lo anterior, se emanan una serie de leyes secundarias 
(Acuerdos secretariales) que regulan las disposiciones para ejercer el derecho 
a la educación. El Acuerdo Secretarial 09/08/23 que establece y regula el 
Marco Curricular Común de la Educación Media Superior es una de ellas; 
y determina, en consonancia con el artículo 24 de LGE las disposiciones 
que deben guiar los planes y programas de estudio los cuales, “proveerán 
el desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, 
aptitudes, actitudes y competencias profesionales, a través de aprendizajes 
significativos” (DOF, 2019), el cual se instrumentará en las distintas 
instituciones de educación media superior.

Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones del MCCEMS, los programas 
de estudio determinan los propósitos de aprendizaje en las Unidades de 
Aprendizaje Curricular (UAC), en observancia y apropiación de los planes de 
estudio; asimismo deben reflejar los criterios y procedimientos de evaluación 
de acuerdo con el modelo educativo y el enfoque institucional.

A este respecto, el instrumento que orienta el proyecto educativo del Colegio 
de Bachilleres se estructura en el Marco Curricular Común de la Educación 
Media Superior (MCCEMS). El cual plantea nuevas directrices que tienen como 
base del diseño curricular el desarrollo humano integral de la y del educando, 
y en el centro el máximo logro de los aprendizajes del estudiantado. Además, 
encuentra riqueza en la diversidad y en la divergencia, genera consenso 
para vislumbrar mayores alternativas y horizontes, abriendo nuevos canales 
que facilitan el intercambio de información y experiencias entre los actores 
escolares, familia y comunidad.

El MCCEMS busca formar mujeres y hombres capaces de conducir su vida 
hacia su futuro con bienestar y satisfacción, con sentido de pertenencia; 
conscientes de los problemas sociales, económicos y políticos que aquejan 
al país, pero también de su entorno inmediato, dispuestas y dispuestos a 
participar de manera responsable y decidida en los procesos democráticos 
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y participativos, comprometiéndose en las soluciones de las problemáticas 
que los aquejan; así como desarrollar la capacidad de aprender a aprender 
en el trayecto de su vida.

Bajo este marco, el conocimiento es fundamental para el desarrollo del 
pensamiento, pero no de forma abstracta, sino en el sentido del ser de 
una persona, contemplando toda su complejidad: la lógica matemática, la 
alfabetización numérica, las habilidades comunicativas, el conocimiento y 
manejo de la tecnología, el pensamiento filosófico, histórico y humanístico. 
Sin dejar de lado los valores que le permitan asumir la responsabilidad y el 
ejercicio de los derechos como ciudadanas y ciudadanos; las habilidades 
socioemocionales; el pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo de 
habilidades motrices.

Así, el rol de las y los docentes se vuelve fundamental como agentes de 
transformación social; deben propiciar espacios de convivencia armónica, 
que promuevan una cultura de derechos humanos y sobre todo fomenten la 
igualdad entre el estudiantado. Las y los docentes no son solo transmisores 
de información, deben actuar como mediadores en pro del desarrollo de 
aprendizajes significativos y como promotores de una vida libre de violencia 
para las y los estudiantes.

De igual forma, el compromiso del Colegio es garantizar el derecho de las 
mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y a una educación 
con perspectiva de género, en donde resulta primordial establecer ejes 
transversales, para la prevención, integración y desarrollo social; y para el 
logro de la igualdad entre mujeres y hombres.2

2. DOF: 18/04/2023 Art.45 Fracción XII, párrafo segundo de la Ley General de Acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685825&fe-
cha=18/04/2023#gsc.tab=0 
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Bajo estos preceptos, el Colegio de Bachilleres establece las bases para su 
proyecto educativo en concordancia con los principios constructivistas y el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las y 
los egresados continuar sus estudios a nivel superior, o integrarse al sector 
productivo. Lo anterior para que se conciban como ciudadanas o ciudadanos 
capaces de seguir aprendiendo en el trayecto de la vida, tomar decisiones 
conscientes y aportar al desarrollo de su medio y su comunidad.

La organización del currículo en el Colegio se sustenta en tres áreas de 
formación que conforman el plan de estudios (básica, específica y laboral) y 
las Unidades de Aprendizaje Curricular donde se especifica la distribución del 
conocimiento y los contenidos con base en las prescripciones del MCCEMS 
a través de recursos sociocognitivos, áreas de acceso al conocimiento, 
recursos y ámbitos de la formación socioemocional.

El currículo impulsa la unidad de los ámbitos cognitivo, afectivo-emocional 
y social del estudiantado, con la visión de lograr una formación integral 
para las y los estudiantes. En este planteamiento pedagógico son las y 
los estudiantes quienes adquieren un rol protagónico dentro del proceso 
educativo, al considerar como punto de partida el entorno en el cual se 
desarrollan. Por otro lado, el cuerpo docente acompaña, orienta y conduce 
el proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, contribuye a la formación 
del estudiantado desde una visión integradora en un contexto determinado.
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Marco normativo
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La Nueva Escuela Mexicana31, coloca al centro de la acción educativa al estudiantado y el logro de sus 
aprendizajes. Por ello, para garantizarlo, se apoya de un marco normativo que regula esta acción educativa.
En primer lugar, el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “toda 
persona tiene derecho a la educación” (DOF, 2023)4; es decir, el Estado impartirá y garantizará la educación 
básica y media superior obligatoria y de excelencia para niñas, niños, adolescencias y juventudes.

Asimismo, la Ley General de Educación (LGE)5 establece las condiciones para garantizar lo expuesto en el 
artículo 3o. Constitucional a partir de una serie de leyes secundarias que lo regulan. En este documento 
se concretan elementos sustantivos del derecho a la educación; la cual se orienta al desarrollo de 
conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan a las y los estudiantes alcanzar su 
desarrollo personal y profesional, al participar en la investigación científica y tecnológica y beneficiarse 
con el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Este modelo permitirá que el estudiantado contribuya a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento 
de la sociedad, lo que implica la participación activa de los distintos actores involucrados en el proceso 
educativo.

3.  SEP (2023) Propuesta del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Gobierno de México. https://educacionmediasuperior.
sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
4.  DOF (29 mayo 2023) Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías. Constitución política de los estados unidos mexi-
canos. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/
DRII/normateca/nacional/CPEUM.pdf
5.  DOF (30 septiembre 2019) Ley General de Educación. Titulo Primero Del derecho a la educación. Capítulo I. Disposiciones Generales. chro-
me-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf  
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En este sentido, las autoridades educativas tienen la responsabilidad de observar el cumplimiento de esta Ley y 
las que de ella emanan, con el objetivo de propiciar una educación basada en conocimientos significativos que 
faciliten una formación integral para la vida, y que las y los estudiantes obtengan un sentido de pertenencia social 
basado en el respeto a la diversidad, siempre desde un enfoque intercultural. Bajo estos elementos serán agentes 
activos de la transformación social, lo que sumará en la construcción de una sociedad equitativa y solidaria6.

Para el logro de los fines educativos, expuestos en el marco normativo, se dispone que los planes y programas de 
estudio promuevan el desarrollo integral, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes del estudiantado; a 
través de aprendizajes significativos, presentes en el Marco Curricular Común.

Es así como el Colegio de Bachilleres, siendo un Organismo Público Descentralizado del Estado Mexicano con 
Personalidad Jurídica Propia, creado por Decreto Presidencial el 26 de septiembre de 19737, se suma al modelo 
educativo de la Nueva Escuela Mexicana como proyecto educativo nacional. Con estos elementos jurídicos y 
particularidades construye el programa de estudio que a continuación se presenta.

6. íbidem
7. Colegio De Bachilleres (2023) ¿Qué hacemos? Gobierno de México. https://www.gob.mx/bachilleres/que-hacemos#:~:text=El%20Colegio%20de%20Ba-
chilleres%20es,las%20modalidades%20escolarizada%20y%20no
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Los programas8  de estudio materializan los fines de la política educativa al promover el desarrollo integral 
del estudiantado, a través del Marco Curricular Común organizado en el currículo fundamental y el currículo 
ampliado. Éstos , guían la actividad del personal docente al definir las metas de aprendizaje que las y los 
estudiantes deberán lograr a lo largo del semestre, a través de las diferentes progresiones de aprendizaje 
establecidas, de igual forma proponen las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que facilitarán 
el cumplimiento de las mismas; así como los recursos didácticos y las fuentes de información a las que tanto 
el estudiantado como el personal docente puede recurrir para cumplir con las metas establecidas.

Los programas de estudio del Colegio de Bachilleres promueven el aprendizaje significativo a través de un 
enfoque transversal, que invita a las y los docentes a mirar más allá del programa de la UAC que imparten y 
analizar cada uno de los elementos que las conforman: aprendizajes de trayectoria, metas de aprendizaje y 
progresiones; así como reflexionar sobre sus alcances para pensar las articulaciones con otras UAC, necesarios 
para la formación integral del estudiantado.

8. De acuerdo con el MCCEMS (DOF, 2023) el programa de estudios es el “Documento base que guía al personal docente u otros actores educa-
tivos en su planeación específica de cada sesión de trabajo, toda vez que contiene la programación u ordenamiento académico y metodológico 
sugerido para cada UAC (…) plantean los objetivos específicos, los contenidos de aprendizaje, las estrategias, los materiales, instrumentos y criterios 
didácticos y de evaluación, las TICAAD, los recursos bibliográficos o fuentes de consulta indispensables (…) los procesos académicos indispensables 
para el trabajo intra, inter, multi y/o transdisciplinario entre las UAC del plan de estudio. Lo anterior da cumplimiento a los elementos previstos en 
el artículo 29, segundo párrafo de la Ley General de Educación y el MCCEMS (P. 9). 

Fundamentos del
programa 

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

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

+
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Fundamental

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

Ampliado

La evaluación en estos programas de estudio 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, lo que da 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 correspondiente, lo cual permitirá ajustar la enseñanza para lograr la meta e iniciar con un 
nuevo proceso de evaluación. A continuación, se profundiza sobre estos tres fundamentos.

Currículo fundamental y Currículo ampliado

El mapa curricular del área de formación básica del Colegio de Bachilleres se integra por dos tipos de currículo: el 
fundamental y el ampliado, ambos interrelacionados de manera transversal, a través de las diferentes Unidades de 
Aprendizaje Curricular que los conforman.
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El currículo fundamental tiene dos componentes: los recursos sociocognitivos transversales que representan los 
aprendizajes articuladores y son la base común del estudiantado que egresa 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 para la comunidad escolar, y que trascienden a su contexto.

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,9  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.

Transversalidad

La “transversalidad es una estrategia curricular que permite la conexión de aprendizajes de forma significativa y 
con ello da un nuevo sentido a la acción pedagógica de las y los docentes” (DOF 2023, pág. 12)10.  Es decir, favorece 
la integración del currículo fundamental (recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento) y el currículo ampliado 
(recursos socioemocionales), así como el logro de los aprendizajes de trayectoria, al no centrar la enseñanza en las 
disciplinas o en los contenidos de cada una de las UAC.

Esta estrategia se plantea desde la planeación didáctica como una problemática relevante, que aborda cuestiones 
socialmente vivas o temas relevantes, actuales y contextualizados, que fortalecen 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. 

9. Talleres de ajedrez, artes plásticas, atletismo, básquetbol, danza, escoltas, frontón, fútbol, música, teatro y vóleibol.
10 DOF (09/08/23) Anexo del Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. ht-
tps://www.dof.gob.mx/2023/SEP/ANEXO_ACUERDO_MCCEMS.pdf 
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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 
distintas problemáticas desde una perspectiva integral.

El proyecto integrador que se trabaje en el aula, se debe enfocar en el desarrollo de las metas y progresiones de 
aprendizaje de una Unidad de Aprendizaje Curricular, bajo la mirada de la transversalidad, que en el Colegio será 
de carácter interdisciplinar, el cual, se considera como la interacción real y efectiva entre dos o más UAC para lograr 
el desarrollo integral; esta interacción puede pasar de la simple comunicación de ideas hasta la integración mutua 
de conocimientos fundamentales, métodos y procedimientos de enseñanza e investigación y otros aspectos. Se 
refiere al trabajo de colaboración e integración entre dos o más disciplinas y su enfoque es la obtención de una 
síntesis; es decir, conceptos, metodologías y prácticas se integran. Diferentes disciplinas trabajan juntas en el 
mismo proyecto, comparten metas, los participantes tienen funciones comunes, aprenden sobre ellos y entre sí.

La intención es conectar las metas y progresiones de aprendizaje de las distintas UAC con base en la complejidad del 
propio proyecto. Por otra parte, se debe tener presente que en todo momento esta metodología deberá promover 
en nuestro estudiantado el desarrollo del trabajo colaborativo, la comunicación, el pensamiento crítico y creativo.

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 confluyen 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, etcétera) 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 diferentes actividades, entre otros).

Según se refiere en el Acuerdo Secretarial 08/09/2023 por el que se regula el MCCEMS, “la evaluación debe llevarse 
a cabo desde el enfoque formativo, donde no solo hay que evaluar el resultado de aprendizaje, sino todo el proceso” 
11.  

11. DOF (09/08/23) Anexo del Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. ht-
tps://www.dof.gob.mx/2023/SEP/ANEXO_ACUERDO_MCCEMS.pdf 
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La evaluación formativa debe fomentar la retroalimentación para el estudiantado además de ser una herramienta 
para el personal docente que le permite tomar decisiones sobre la selección de estrategias y actividades que 
coadyuven al desarrollo de las progresiones de aprendizaje establecidas en las diferentes UAC.

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 el registro de las calificaciones.

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.
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Conceptos básicos
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Los programas de estudio de las UAC del mapa curricular de formación básica del Plan de Estudios 2023 del 
Colegio de Bachilleres adoptan conceptos establecidos en el MCCEMS que se comparten en los currículos 
fundamental y ampliado, al igual que conceptos básicos12, los cuales atienden las diferencias entre los 
recursos sociocognitivos, las áreas de conocimiento y los recursos socioemocionales.

Los conceptos básicos que se incluyen en el programa de la UAC Ciencias sociales II se presentan en el 
siguiente orden, de lo micro a lo macro; primero las categorías y subcategorías que orientan la práctica 
docente, seguidas de las metas de aprendizaje y las metas específicas que son los indicadores que llevan al 
logro de los aprendizajes de trayectoria, estos últimos como el perfil de egreso del estudiantado; lo anterior 
a fin de comprender su articulación. Como sigue:

Categorías

Según la definición del MCCEMS, hace referencia a la “unidad integradora de los procesos cognitivos y 
experiencias de formación que refieren a los currículos fundamental y ampliado para alcanzar las metas de 
aprendizaje” (DOF, 2023, p. 3). Las categorías proporcionan identidad a cada uno de los recursos sociocognitivos, 
recursos socioemocionales y áreas de conocimiento y guían al personal docente en el abordaje del contenido 
de las progresiones y la selección de estrategias de enseñanza para favorecer el proceso de aprendizaje del 
estudiantado.

12. Los conceptos básicos son necesarios para entender la articulación de la propuesta curricular; es decir, su integración permite el logro de los 
aprendizajes en las y los estudiantes al dotarlos de habilidades, procesos cognitivos y experiencias; estos atienden a las particularidades de cada 
UAC.
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Subcategorías

Estas representan “unidades articuladoras de conocimientos y experiencias de formación que vinculan los 
contenidos disciplinares con los procesos cognitivos”.  (DOF, 2023, p. 12) A través de las subcategorías se puede 
observar la relación entre los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento.

Metas de aprendizaje

Según el MCCEMS, son aquellas que “enuncian lo que se pretende que la o el estudiante aprenda durante la 
trayectoria de la UAC. Construyen de manera continua y eslabonada las estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
para el logro de los aprendizajes de trayectoria. (DOF, 2023, p. 6). De éstas se desprenden las metas específicas, a 
partir de las que se deben establecer las estrategias de enseñanza pertinentes, así como las evidencias que den 
cuenta del logro de las mismas.

Metas específicas13

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.

Aprendizaje de trayectoria

De acuerdo con el MCCEMS, son “El conjunto de aprendizajes que integran el proceso permanente que contribuye 
a dotar de identidad a la EMS, favoreciendo al desarrollo integral de las y los adolescentes” (DOF, 2023, p. 2) Refieren 
a lo que el estudiantado aprenderá a lo largo de su trayectoria en el bachillerato y están establecidos por área o 
recurso.

13. El elemento “Metas específicas” es un concepto 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 (Subdirección de Planeación Curricular, Dirección de Planeación Académica, Secretaría General del Colegio 
de Bachilleres).
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Progresiones

Son unidades didácticas innovadoras y flexibles para la descripción secuencial de los aprendizajes asociados a 
la comprensión y solución de necesidades y problemáticas personales y/o sociales, así como a los conceptos, 
categorías, subcategorías y las relaciones entre estos elementos, que llevarán al estudiantado a comprender y 
desarrollar de forma gradual saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales cada vez más complejos para su 
apropiación y aplicación, y con ello, contribuir tanto a su formación integral y bienestar, como a la transformación 
personal, comunitaria y social. (DOF, 2023, p. 9). Es importante mencionar que no son limitativas, ya que el personal 
docente puede implementarlas en el aula de acuerdo con su creatividad, experiencia y según las características del 
grupo al que atiende. Las progresiones serán el elemento que en medida de las posibilidades permita establecer 
una relación transversal interdisciplinar entre las UAC.

Ahora bien, con la finalidad de apoyar al personal docente con la instrumentación didáctica de los programas de 
estudios en el aula, el Colegio de Bachilleres, incluye los conceptos básicos de contenidos, cortes de aprendizaje y 
proyecto integrador, los cuales se definen a continuación:

Contenidos

Refiere a la agrupación de conceptos que se desarrollarán en las progresiones para el logro de las metas de 
aprendizaje. 

Cortes de aprendizaje

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 contexto14. 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.

14. Colegio de Bachilleres. (2018) Programas de estudio. [PDF]. https://www.gob.mx/bachilleres/articulos/programas-de-estudio-vigentes
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Proyecto integrador

Es un proyecto educativo, que articula elementos curriculares y conceptos básicos. Para el logro de los objetivos 
educativos, se apoya de una metodología y un enfoque educativo; en este caso, se orienta hacia la enseñanza 
situada, porque permite establecer un vínculo entre el aula, a escuela y la comunidad. Un ejemplo de ello, es el 
Aprendizaje Basado en Problemas (Díaz, 2006; Ferreira, Romero & Zulueta, 2015; Díaz & Hernández, 2002). 

Por lo tanto, el proyecto integrador es definido 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 y conceptos básicos 
que conforman la propuesta formativa.
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Ciencias sociales II

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

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

+
Ubicación

La Unidad de Aprendizaje Curricular Ciencias sociales II es parte del área de Ciencias sociales que a su vez 
pertenece al currículo fundamental.

Las Ciencias sociales se definen como el “área del conocimiento cuyo objeto de estudio es la sociedad y lo 
público, y tiene el propósito de contribuir a la comprensión y explicación del funcionamiento de la sociedad 
en su complejidad interna y contextual a partir de la revisión de elementos organizacionales en sus diversas 
dimensiones sociales y estructurales, de interpretación y construcción de acuerdos ·intersubjetivos, valores, 
identidades y significados”. (DOF, 09/08/23)

En el Colegio de Bachilleres, este recurso o área se conforma de las siguientes Unidades de Aprendizaje 
Curricular:

 • Ciencias sociales I. 
 • Ciencias sociales II
 • Investigación Social.
 • Conciencia histórica I. (Perspectiva del mundo antiguo a la modernidad)
 • Conciencia histórica II. (El mundo moderno, el expansionismo capitalista)
 • Conciencia histórica III. (La realidad actual en perspectiva histórica)

La asignatura de Ciencias Sociales II tiene continuidad en el tercer semestre con la asignatura de Conciencia 
histórica I. (Perspectiva del mundo antiguo a la modernidad)

A continuación, se muestra el mapa curricular donde se observan las UAC que se cursarán simultáneamente 
durante el semestre, lo que permite una visión general de las relaciones transversales que se pueden 
establecer entre estas; a fin de favorecer el aprendizaje y la evaluación del estudiantado a través de un 
proyecto integrador.
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de Bachilleres en la Primera Sesión Ordinaria 2023 (7 de marzo de 2023).
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Propósito

El estudiantado será capaz de explicar el funcionamiento de la sociedad, su desarrollo histórico, las interacciones 
sociales y los sistemas que rigen la organización de las comunidades, para analizar diferentes  problemáticas 
sociales como la pobreza, la desigualdad, los conflictos internacionales entre otros, a través de la comprensión 
crítica de la sociedad que es esencial para su participación activa en la vida cívica, y así estar en posibilidad de 
evaluarlas  desde diferentes perspectivas y realizar propuestas de solución.

Enfoque

La enseñanza de las Ciencias sociales en el Colegio  promueve el pensamiento crítico, la participación activa y la 
comprensión profunda de los conceptos, a fin de que el estudiantado logre dar significado a la parte disciplinar, 
vinculándola con su contexto y problemáticas reales de la vida diaria; por lo que es fundamental fomentar la 
integración de las  diversas disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, como Historia, Geografía, Sociología, 
Economía y Ciencia Política a fin de que el estudiantado logre el entendimiento holístico de la sociedad y una 
comprensión mayor en cuanto a la transversalidad; como estrategias de enseñanza se debe considerar introducir 
problemas y desafíos de la vida real, desde una perspectiva global y comparativa; utilizar estudios de casos reales 
para ilustrar conceptos abstractos y teorías, así como el uso de recursos multimedia, documentales, mapas 
interactivos y otras herramientas tecnológicas para enriquecer la experiencia de aprendizaje y hacer que los temas 
sean más accesibles y atractivos para el estudiantado. Estas estrategias favorecerán comprender las complejidades 
de los problemas sociales y desarrollar habilidades de análisis crítico, además del trabajo colaborativo y el proceso 
de investigación.

Para la instrumentación didáctica de la UAC de Ciencias sociales II las progresiones de aprendizaje contemplan 
algunos planteamientos que son importantes de considerar (SEP-SEMS,COSFAC 2023):

 • La metodología de trayectoria histórica es el método principal por el cual son estudiadas las Ciencias Sociales 
en el MCCEMS. 

 > Remite a la comprensión y entendimiento de las y los estudiantes como sujetos sociales interdependientes 
de la sociedad actual, que pueden responderse a sí mismos ¿en se sociedad se encuentran ubicados al 
día de hoy? ¿quiénes son y por qué sus realidades son tan distintas? Para ello es necesario considerar 
al proceso histórico como vínculo explicativo tanto de su situación individual como colectiva. 
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 > Utiliza al pasado con la aplicación de las categorías del área en el tiempo para comprender la realidad 
social presente, es decir que logre descifrar qué originó o dio lugar a la situación, fenómeno o 
problemática sea individual o colectiva.   

 • La investigación social constituye uno de los principales instrumentos didácticos y pedagógicos para el 
análisis de la realidad social, sin perder la estructura que da el método de trayectoria histórica, apoyado a 
su vez en la inducción y la deducción; comprendiendo que, todas las disciplinas que integran las Ciencias 
Sociales, realizan investigación, fundada en hipótesis, en métodos diversos de acopio de información y 
en interpretación de datos, proceso que permite formular explicaciones para la diversidad de problemas 
cotidianos a enfrentar.

 • En el aula como laboratorio social se enseña la construcción, procesamiento y análisis de información. 
Está conformado por grupos de estudiantes asesorados por profesores, para el seguimiento de noticias, 
discursos en medios, datos oficiales locales, municipales e internacionales; de actividades culturales, de 
acciones ciudadanas de grupos específicos, utilización de métodos cuantitativos, cualitativos, históricos, 
de redes sociales, de discurso, de observación participante, con visitas a páginas web, visitas presenciales y 
entrevistas a instituciones productoras de información, nacionales e internacionales. 

El planteamiento que guía al área de Ciencias sociales se articula en tres problemáticas centrales, las cuales son:

 • Inequidades, desigualdades económicas, sociales, y exclusión económica-social. Nos remite a una 
comparación entre personas, familias, grupos y clases sociales, regiones e incluso países, cuyas diferencias 
pueden ser propiciadas por factores como el ingreso, el trato jurídico, la educación, el género, las preferencias 
sexuales, la cultura, la religión entre otras, y pudiesen estar interrelacionadas en mayor o menor medida. 
¿Por qué existen las inequidades, desigualdades y exclusiones económicas sociales en las sociedades en 
las que vivimos? ¿Se puede disminuir o erradicar estas condiciones económicas y sociales? ¿Qué hace 
falta para que eso suceda? ¿Y los derechos humanos, la ética solidaria y los valores universales dónde 
están? 
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 • Cuestionamiento y replanteamiento de la organización económica, política y social que posibilite el 
bienestar. La organización de la sociedad en términos económicos, políticos y sociales de las últimas 
décadas ha profundizado las desigualdades económicas, políticas y sociales. Ante ello, es necesario 
preguntarse: ¿Existen otras alternativas de sociedades, modelos económicos y del propio Estado que 
puedan disminuir esta problemática que aqueja a las sociedades del presente? o, ¿Se debate una forma 
o modelo de organización económica hoy en día?  ¿Por qué vivimos en una sociedad capitalista de libre 
mercado y no en otra? ¿Cuánto Estado, cuánto mercado, cómo se decide? ¿Cuál de estas alternativas 
posibilita una mejor posición de bienestar?  ¿No hay Estado sin ganancia? ¿Se puede presumir sobre 
la existencia de procesos y sistemas democráticos? ¿La democracia elimina la exclusión social? o, ¿Para 
quiénes es la democracia? En democracia, ¿Qué hacen las mayorías, cuando una minoría impone el 
modelo de dominación?, ¿Es realmente un sistema democrático o se impone? ¿Nos situamos en una 
sociedad estática en la cual los cambios ya no son posibles?, o, ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué se mantiene 
constante? 

 • Relación hombre-naturaleza ¿finita o infinita? en pro de un desarrollo sostenible.  Considerar esta 
relación, es otorgar un lugar fundamental a la naturaleza, la cual es indispensable para el desenvolvimiento 
y supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. Esta relación en las últimas décadas ha sido tan 
importante que hoy en día es uno de los elementos centrales de los objetivos de desarrollo sostenible 
de la ONU, Agenda 20-30. Si se comprende la concepción general del desarrollo sostenible o desarrollo 
sustentable, posibilita la reflexión en torno a la facultad de satisfacer las necesidades humanas en el 
tiempo presente, sin que ello implique comprometer la satisfacción de necesidades futuras; es decir, la 
posibilidad de que la actividad humana, no agote los recursos naturales, al punto en que ponga en riesgo 
no sólo la propia supervivencia humana en el futuro, sino al también al planeta. 

Bajo estas problemáticas, y la polémica que de ellas deriva, es importante contextualizar al estudiantado, y que 
cuestione respecto a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, a nuestras comunidades y regiones, que 
analicen y reflexionen respecto a lo que hace falta para resolverlos y mejorar nuestras vidas. (SEP-SEMS, COSFAC 
2023, p. 25 y 26)

El estudio de las Ciencias sociales es esencial para el desarrollo integral de las y los jóvenes, ya que les proporciona 
las herramientas necesarias para comprender y enfrentar los desafíos sociales, contribuir positivamente a la 
sociedad y desarrollarse como individuos reflexivos y comprometidos.



Ciencias sociales II28

Aprendizajes de trayectoria, categorías y subcategorías

Los aprendizajes de trayectoria de la UAC de Ciencias Sociales II que favorecen al desarrollo integral del estudiantado, 
es decir, aquellos que se establecen en el perfil de egreso de la EMS (DOF, 22 de septiembre de 2022) son los 
siguientes:

 • Constituye explicaciones de cómo las sociedades y el ámbito de lo público, satisfacen sus necesidades 
y genera alternativas que ayuden a transformar su entorno hacia una sociedad más justa y equitativa.

 • Se asume como agente de transformación social desde sus grupos, roles, contextos y circunstancias, a 
partir de la explicación y articulación de las estructuras, relaciones e interrelaciones sociales.

 • Valora los cambios sociales, jurídicos y del Estado para participar en la construcción de una sociedad 
sostenible y sustentable.

 • Evalúa las funciones y desempeño del Estado para ejercer su derecho participativo e intervenir en la 
solución en el espacio público de problemas de contexto, que afectan en lo personal, lo familiar y en lo 
social.

 • Analiza la actuación de grupos políticos o de poder y asume una postura crítica con el propósito de 
construir una sociedad más justa y equitativa.” 
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+Progresiones y
metas de aprendizaje

Como ya se mencionó en el apartado de conceptos básicos, para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación de Ciencias sociales II durante el semestre, las progresiones se distribuyen y 
organizan en tres cortes de aprendizaje y se suman los elementos propios del recurso sociocognitivo.

Las progresiones de aprendizaje de esta UAC se retoman de forma textual del documento Progresiones 
de aprendizaje del área de conocimiento Ciencias sociales, Segunda edición 2023 (SEP-SEMS, COSFAC 
2023).

Todas y cada una de las progresiones deben desarrollarse a lo largo del semestre, independiente de 
la estrategia de enseñanza que se aplique, esto con la finalidad de lograr las metas de aprendizaje 
establecidas.

Las metas específicas, permiten la gradualidad y la concreción de las metas de aprendizaje en 
correspondencia a las progresiones, por lo que son el referente para la evaluación.

Es importante considerar que esta estructura es la base para la organización de la práctica docente en el 
aula (planeación didáctica, secuencia didáctica, plan de clase)
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Corte
1

Bienestar
Carga horaria: 10 horas

1⁶

16. La tabla puede tener una organización distinta según los elementos que recupere la asignatura.
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Para personal docente y estudiantado
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Corte
2Mi relación con el contexto internacional

Carga horaria: 10 horas
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 ▶ Guzmán, C. (2023). De voluntarios a visionarios: Labor social y juvenil. Spanish Edition. EEUU: Independently 
published
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 ▶ Puga, K. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Instrumentos del Poder Financiero. Ola Financiera, 
4(8), 163-169.

 ▶ Richter, U. (2018). El Ciudadano Digital, El Fake News y Posverdad en la Era del Internet. OCEANO

 ▶ Ruiz, Y. P. C. La economía social y el desarrollo sostenible. De Susana Rodríguez y Henar Álvarez. CIRIEC-España, 
revista jurídica de economía social y cooperativa, (42), 433-440.

 ▶ Sánchez, G., Castaño D.A. & Gutiérrez, E.W. (2023) - Desarrollo social y organizacional. Problemas y perspectivas 
del mejoramiento deliberado. Edición Kindle

 ▶ Stiglitz, J. E. (2015). La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus. https://denarius.izt.uam.
mx/index.php/denarius/article/view/498

 ▶ Suárez, M. V. E. (2014). Desarrollo sustentable: un nuevo mañana. Grupo Editorial Patria.

 ▶ Sunkel, O., & Paz, P. (1999). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI. 

 ▶ Toussaint, E. (2002). La bolsa o la vida. A dívida externa do Terceiro Mundo: as finanças contra os povos. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo. https://core.ac.uk/download/pdf/35173788.pdf
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Corte
. . . . . . . . . . . . +

3
Democracia e Inclusión
Carga horaria: 10 horas
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 ▶ Young, P. V. (1952). Las Técnicas de la Investigación Social. Revista Mexicana de Sociología, 3(3).
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Instrumentación 
didáctica

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

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

+

De acuerdo con Margarita Pansza (1998, p. 1) "la didáctica ha sido concebida como una disciplina 
instrumental". Esta ofrece respuestas técnico-estratégicas para la conducción del aprendizaje a través de 
la planeación; lo que significa que contempla aspectos sustantivos del programa de estudio. Es decir, es la 
herramienta que refiere y concreta la acción educativa a partir de la práctica docente. En la instrumentación 
didáctica se parte del concepto de aprendizaje, por ser el marco de referencia y condición necesaria para 
posibilitar la relación sustantiva entre los elementos que conforman el programa de estudios. En el caso 
del MCCEMS se refiere a los elementos curriculares y conceptos básicos que lo integran, tales como: 
metas de aprendizaje, progresiones, propósitos, contenidos, situaciones de aprendizaje y evaluación.

Es decir, determinará la conducción de la instrumentación didáctica; la cual trasciende los límites del aula 
y abre posibilidades sustantivas- problemáticas específicas- en la escuela y la comunidad. Por lo tanto, 
precisa la forma en la que se constituirán los conceptos básicos para el logro de las metas de aprendizaje 
de la UAC.

A continuación, se presenta un ejemplo de proyecto integrador que tiene la intención de mostrar al 
personal docente cómo es que puede instrumentarlo dentro del aula; algunos aspectos a considerar para 
su elaboración son los siguientes:

 • Diseñar una planeación didáctica semestral, que indique la ejecución de un proyecto 
integrador y considere la transversalidad de carácter interdisciplinar. Es necesario señalar los 
recursos que se requerirán.
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 • Trabajar con un proyecto integrador que abarque los tres cortes de aprendizaje y se vincule 
transversalmente con una, dos o tres UAC.

 • Recuperar el propósito de la UAC.

 • Considerar las metas de aprendizaje y las progresiones de la UAC que se desarrollarán durante el 
proyecto.

 • Seleccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para sumar al proyecto, tomando en cuenta el 
tiempo semanal. 

 • Diseñar un proyecto acotado para las UAC de 2 horas a la semana.

 • Seleccionar los instrumentos y técnicas de evaluación que se utilizarán.

 • Considerar, en el diseño, la exhibición pedagógica de los proyectos, donde se invite a los padres de 
familia, expertos y miembros de la comunidad escolar.

 • Una vez realizada la planificación, exponer a las y los estudiantes la metodología y los propósitos del 
proyecto que se deben lograr, así como los criterios de desempeño.

El proyecto integrador puede incluir todas o algunas de las progresiones de aprendizaje, por lo que hay que hacer 
una planeación pertinente, de acuerdo con el número de semanas que abarca el semestre, que permita abordarlas 
en su totalidad a lo largo del mismo; se pueden considerar actividades autogestivas o asíncronas.

Otra metodología activa para el logro de las metas de aprendizaje es el desarrollo de una problemática situada, la 
cual se refiere a los problemas o desafíos específicos que surgen en contextos particulares o situaciones concretas. 
Estas problemáticas están intrínsecamente vinculadas al entorno en el que se manifiestan y a menudo requieren 
soluciones contextualizadas; para esta UAC se consideró el desarrollo de una problemática situada, a fin de ofrecer 
una forma efectiva de conectar el aprendizaje con la realidad, motivar al estudiantado a desarrollar habilidades para 
enfrentar desafíos del mundo real. Este enfoque puede contribuir significativamente al logro de los aprendizajes 
de trayectoria y al desarrollo integral de las y los estudiantes. (Díaz, F. 2010). Para el desarrollo de esta metodología 
se deben tomar en cuenta las mismas consideraciones que para el proyecto integrador.



Ciencias sociales II 59

A continuación, se presenta una propuesta para su desarrollo en el segundo semestre.
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