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Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) 

Currículum Fundamental  
  

Programa de estudios del Área de Conocimiento Humanidades I 

 

SEMESTRE Primero 

CRÉDITOS 8 créditos 

COMPONENTE Componente de Formación Fundamental 

HORAS 
SEMESTRALES SEMANALES 

64 horas 4 horas 

 

 

I. Introducción 

La finalidad de la Educación Media Superior es formar personas capaces de reflexionar 
sobre su vida para conducirla en el presente y en el futuro con bienestar y satisfacción, 
con sentido de pertenencia social, conscientes de los problemas de la humanidad, 
dispuestos a participar de manera responsable y decidida en los procesos de democracia 
participativa, comprometidos con las mejoras o soluciones de las situaciones o 
problemáticas que existan y que desarrollen la capacidad de aprender a aprender en el 
trayecto de su vida. En suma, que sean adolescentes, jóvenes y personas adultas capaces 
de erigirse como agentes de su propia transformación y de la sociedad, y que con ello 
fomenten una cultura de paz y de respeto hacia la diversidad social, sexual, política y 
étnica, siendo solidarios y empáticos con las personas y grupos con quienes conviven. 
 
Por ello, es preciso contar con un Marco Curricular Común para la Educación Media 
Superior (MCCEMS) centrado en el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes, 
diseñado y puesto en práctica desde la inclusión, participación, colaboración, escucha y 
construcción colectiva que responde y atiende los mandatos de la reforma al Artículo 3o. 
Constitucional, la Ley General de Educación y los principios de la Nueva Escuela Mexicana. 
 
En el MCCEMS se hace explícito el papel de las y los docentes como diseñadores 
didácticos, innovadores educativos y agentes de transformación social con autonomía 
didáctica, trascendiendo su papel de operadores de planes y programas de estudio. La 
autonomía didáctica es la facultad que se otorga a las y los docentes para decidir, con 
base en un contexto, las estrategias pedagógicas y didácticas que utilizarán para lograr 
las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones (SEP, 2022). 
 
Las Áreas de Conocimiento constituyen los aprendizajes de las Ciencias Naturales, 
Experimentales y Tecnología, las Ciencias Sociales y las Humanidades, con sus 
instrumentos y métodos de acceso al conocimiento para construir una ciudadanía que 
permita transformar y mejorar sus condiciones de vida y de la sociedad, y continuar con 
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sus estudios en educación superior o incorporarse al ámbito laboral. Las Áreas de 
Conocimiento permiten a las y los estudiantes tener una visión y perspectiva de los 
problemas actuales, incorporando la crítica, la perspectiva plural y los elementos teóricos 
revisados, por lo que representan la base común de la formación del currículum 
fundamental del MCCEMS. 
 
El Área de Conocimiento Humanidades busca garantizar la valoración y apropiación por 
parte del estudiantado de saberes, prácticas, técnicas, habilidades, disposiciones, 
conocimientos y conceptos tanto de la "tradición humanista", entendida en su 
generalidad, así como abonar desde la formación filosófica al pleno derecho y ejercicio 
de habilidades para el pensamiento crítico, el autoconocimiento y la metacognición. Al 
hacer suyo el principio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) de que es fundamental la 
apropiación y participación de cada uno para la transformación de la sociedad que 
queremos, se centra en la creación de experiencias de aprendizaje donde sea la realidad 
cotidiana lo que sea materia de análisis, reflexión y diálogo.  
 
La UAC Humanidades busca ser copartícipe con las otras Áreas de Conocimiento, los 
Recursos Sociocognitivos y Socioemocionales en la generación de ciudadanos 
autogestivos, autónomos y con conciencia crítica, haciendo uso de estrategias que 
permitan a la comunidad educativa, generar efectos en su experiencia personal y en la 
experiencia colectiva, presentes y futuras, y participar en la transformación de la sociedad. 
Hacer explícito que el conocimiento crítico de sí misma/o advirtiendo los ámbitos éticos 
y políticos en la experiencia humana, así como los efectos de sentido en y sobre las 
personas y las colectividades, abre el horizonte hacia la emergencia de colectividades 
más reflexivas, cohesionadas y justas.  
 
El área delimita tres categorías: Vivir aquí y ahora, Estar juntos y Experiencias. Ellas están 
presentes y se despliegan desde las subcategorías a lo largo de tres semestres, con 
distinta pregnancia y orientación multi e interdisciplinaria (dimensiones), siendo que en 
su conjunto favorecen que los docentes trabajen de manera pertinente desde su 
experiencia y formación particular, generando saberes y reflexiones situados en las 
problemáticas y reflexiones pertinentes para cada localidad. Para la formación filosófica 
del estudiantado la UAC utiliza los siguientes conocimientos integradores: Temas de 
filosofía; Lógica, argumentación y pensamiento crítico; Discursos y epistemologías; 
Temas de ética; Problemas de la ética; Prácticas y usos políticos; Usos éticos y políticos del 
discurso; Temas de Metafísica u Ontología; Ética y praxis y Temas de estética.  
 
El contenido de la progresión para la UAC Humanidades se integra por dos 
configuraciones, la problemática y la epistemológica. Las subcategorías asociadas a la 
progresión delimitan la primera donde se posiciona como coagente para la apropiación 
e intercambio de saberes con las demás Áreas de Conocimiento, los Recursos 
Sociocognitivos y Socioemocionales que dan sentido a la formación integral; por otra 
parte, desde la configuración epistemológica, se remite propiamente a los contenidos de 
la formación filosófica, que sustentan y coadyuvan al adecuado desarrollo de habilidades 
críticas, de autoconocimiento y metacognición que dan sentido y fortaleza a la formación. 
Dentro de esta configuración, el eje de las dimensiones al articularse con las 
subcategorías orienta el propósito específico de la progresión.  
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c 

El Área Humanidades usará de manera particular, aunque no excluyente, los siguientes 
recursos filosóficos: discurso, crítica, comprensión, problematización, enunciación, 
conversación dialógica, interpretación, entre otras. Las maneras en que dichos recursos 
derivarán en su vinculación a las metodologías activas remiten a lo que nombramos usos, 
prácticas y aplicaciones: argumentación, producción de discursos, análisis de discursos, 
juicio, controversia, puesta en acción, determinación de sentidos, entre otras. La intención 
de su puesta en práctica se refiere a una formación que pone al centro la experiencia 
cotidiana del estudiantado, sin perder de vista el aprendizaje de trayectoria. 
 
El Área de Conocimiento Humanidades se encuentra integrada por tres UAC, a 
desarrollarse en tres semestres (ver tabla 1).  

Tabla 1. Unidades de Aprendizaje Curricular por semestre, horas y créditos 

  

  
  
* De acuerdo con el mapa curricular de cada servicio educativo. 
MD: Mediación docente.  EI: Estudio independiente. 

 
En el presente documento se describe la UAC correspondiente a Humanidades I del 
primer semestre. 

 
 

II. Aprendizajes de trayectoria 

Los aprendizajes de trayectoria que se desarrollan a lo largo de las UAC de Humanidades 
responden a las preguntas ¿qué tipo de persona pretendemos formar? y ¿en qué 
contribuye el área o recurso en la formación integral de las y los jóvenes que cursen este 
tipo educativo? 
 
Los siguientes aprendizajes de trayectoria que se desarrollan a lo largo de las Unidades 
de Aprendizaje Curricular, favorecen la formación 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, además de contar con elementos para poder 
decidir por su futuro en bienestar y en una cultura de paz. El perfil de egreso para 
Humanidades en el currículum queda referido bajo los siguientes términos:  
 

1. Cuestiona y argumenta los significados (culturales, políticos, históricos, 
tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y 
acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su afectividad y sus 
capacidades de construir su experiencia individual y colectiva. 

Unidades de 
Aprendizaje 
Curricular 

Semestre
* 

Horas semanales Horas semestrales 
Créditos 

MD EI Total MD EI Total 

Humanidades I Primero 4  1 5 64  16  80  8 

Humanidades II Segundo 4 1. 5  64  16  80  8 

Humanidades 
III 

Tercero 5 
1 hr. 15 

min  
6 hrs.  

15 min.  
80 20  100  10 
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2. Somete a crítica los significados del estar juntos, cómo se conciben y 
experimentan las relaciones colectivas y con la naturaleza que potencian su 
capacidad de decisión ante situaciones y problemáticas de su vida. 

3. Se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los 
acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que 
conforman sus vivencias. 
 
 

III. Progresiones de aprendizaje, metas, categorías y subcategorías 

 

Los elementos del MCCEMS que dan respuesta a las preguntas ¿qué se enseña? Y ¿qué 
se aprende?, son las progresiones de aprendizaje, las metas, las categorías y las 
subcategorías.  
 
En el programa de Humanidades I, se abordan 12 progresiones de aprendizaje que tienen 
impacto en el logro de las dos metas de aprendizaje vinculantes con el aprendizaje de 
trayectoria. La progresión asumida como una descripción secuencial que va de lo 
elemental a lo complejo, se integra tanto por nociones conceptuales, como las 
habilidades propias del área a desarrollar: autoconocimiento, metacognición y 
pensamiento crítico. Ellas también contienen una serie de lineamientos para que los 
docentes puedan desplegar un ambiente de aprendizaje propicio para generar las 
experiencias más pertinentes para la apropiación situada, tomando en cuenta los 
distintos niveles de complejidad implicados en la serie correspondiente. 
 
El abordaje general de cada semestre se diseñó para articular en el trabajo de aula, las 
metas de aprendizaje y categorías que se sirven en Humanidades de dos 
configuraciones, la problemática (subcategorías) y la epistemológica cuya orientación 
perfila la formación filosófica (dimensiones). Ambas al integrarse delinean el propósito y 
contenido a desarrollar en el plan de clase. En el caso concreto de Humanidades I, remite 
a la experiencia de sí. Las maneras en que nos experimentamos a nosotras/os mismas/os 
(nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras sensaciones) responden a 
determinadas concepciones de su conformación, conocer estas concepciones nos 
permite pensar transformaciones en nosotras/os mismas/os y nos dota de herramientas 
para hacerlo. La pregunta o abordaje específico que encontramos entonces en las 
progresiones del primer semestre se cuestiona: ¿Qué significa transformarse a sí misma/o 
para transformar la sociedad?  
 
Las subcategorías y dimensiones acotadas en el primer semestre serán orientadas 
epistemológicamente desde los siguientes conocimientos integradores: Temas de 
filosofía; Lógica, argumentación y pensamiento crítico; Discursos y epistemologías; 
Temas de ética y Usos éticos y políticos del discurso. Es importante remarcar que la meta 
de aprendizaje, así como los recursos filosóficos y los usos, prácticas y aplicaciones son 
elegidos por el docente en su autonomía didáctica, no obstante, van acordes con las 
actividades y recursos didácticos sugeridos o elegidos con que se realiza la 
implementación de cada una de las progresiones. 
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Para profundizar en qué son las progresiones, su conceptualización y desarrollo, se 
sugiere revisar el documento de Progresiones Humanidades, así como sus Orientaciones 
pedagógicas en los siguientes enlaces: https://bit.ly/3MNoGua y https://bit.ly/43jDd6p. 
 
A continuación, se presentan cada una de las 12 progresiones que corresponde al 
programa de estudios de Humanidades I, así como las relaciones con las subcategorías y 
dimensiones con que cada una solicita el abordaje particular y su despliegue integrando 
sus configuraciones. 
 
En las siguientes tablas, el docente encontrará las progresiones acompañadas de metas 
de aprendizaje de la cuales podrá elegir alguna de ellas dependiendo del plan de clase 
que desarrolla atendiendo a las subcategorías (configuración problemática) y las 
dimensiones (configuración epistemológica) que determina la progresión. 

 

                                  PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Explora a partir de la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” para acercarse a los saberes, recursos, 
prácticas y aplicaciones filosóficas. ¿Cómo funcionan las Humanidades? Cuestionando. ¿Qué se 
cuestiona en Humanidades? Todo; para las Humanidades todo es cuestionable –incluso la afirmación de 
que todo se puede cuestionar. Respondiendo la pregunta “¿Por qué estoy aquí?” los estudiantes deberán 
tomar posición y dar razones para sostenerla. La pregunta lo coloca en situación de examinar su vida, y 
le exige evaluar la experiencia colectiva que se lleva a cabo en el intercambio discursivo del 
cuestionamiento del discurso filosófico. Se trata de poner en operación experiencialmente las 
Humanidades como autoconocimiento, crítica y construcción de colectividades.  
 

 
Tema: Filosofía/humanidades 

 
METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, 
discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de 
construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Dónde estoy: 
se refiere a las cuestiones de la 
ubicación del estudiante en la 
vida y el mundo. 

1. Funciones del lenguaje 
(informativo 
/emotivo/instrumental/reflexivo) 

2. Sustento epistémico de los 
saberes (doxa-episteme) 

3. Intencionalidad y reflexividad 

 

  

https://bit.ly/3MNoGua
https://bit.ly/43jDd6p
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c 

 
Reconoce la experiencia de sí misma/o analizando discursos clásicos y contemporáneos sobre las 
pasiones y los vicios para que se percate cómo se estructuran las vivencias desde la colectividad. Se 
busca que el estudiante identifique y examine la experiencia de sí, pues la manera en que se percibe y 
concibe a sí misma/o es en principio una construcción externa. Dicho de otra manera, las personas no 
pueden determinarse a sí mismas completamente y sólo desde sí mismas. Para que se percate cómo está 
construida/o desde fuera, usará discursos humanísticos antiguos que tratan y discuten pasiones y vicios 
humanos, como afecciones y estructuras de la propia experiencia que determinan el comportamiento de 
una persona y sus relaciones sociales, así como su propia concepción e imagen de sí. Esas afecciones y 
estructuras de la experiencia no son de principio producidas por la propia persona, sino recibidas de otros, 
de lo colectivo. Concebirse a sí misma/o como iracundo, melancólico, comportarse como alguien habituado 
a lo perjudicial para sí, es algo que en un inicio proviene de fuera de su persona. 

 
Tema: pasión/vicio 

 
METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Lo que quiero:  se trata de 
problematizar el carácter 
deseante de los estudiantes. 
 
Cómo soy: se refiere a los 
cuestionamientos en la forma 
de ser y vivir del estudiante 

1. Razonamientos y justificación 
2. Diferencia y relaciones entre la 
filosofía, mito y ciencia 
3. Usos y riesgos de la 
argumentación retórica 

 

 

  

Pone en cuestión la experiencia de sí misma/o revisando discursos clásicos y contemporáneos sobre el 
conocimiento y el cuidado de sí misma/o, para analizar cómo se percibe a sí misma/o en relación con 
los otros/as En la revisión que el estudiante haga de los discursos y obras clásicos y contemporáneos que 
abordan y problematizan el conocimiento y el cuidado de sí, se busca que adquiera elementos analíticos 
para enjuiciar la manera en que se percibe y concibe a sí misma/o. Cuestionar a alguien sobre si se conoce a 
sí misma/o, si en su vida cotidiana se cuida a sí misma/o, tiene el efecto de centrar su atención en lo que hace, 
desea y cómo se relaciona con los otros. 
 

Tema: Conocerse a sí misma(o)/Cuidarse a sí misma(o) 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Lo que quiero:  se trata de 
problematizar el carácter 
deseante de los estudiantes. 
 
Los otros: se trata de la 
generación de discusión sobre 
las relaciones de los estudiantes 
con las diferentes formas de la 
alteridad. 

1. Saber cotidiano y saber filosófico 
2. Premisas y conclusión 
3. El campo de la pregunta y el 
diálogo 
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Cuestiona cómo sus pasiones y virtudes configuran su propia experiencia, para reflexionar cómo está 
estructurada sus vivencias y el sentido de la vida que asume.  El contacto que el estudiante tenga con los 
discursos clásicos y contemporáneos sobre las pasiones y las virtudes abre la posibilidad para que piense 
cómo está estructurada su experiencia, los sentidos de vida que asume, las prácticas que prefiere, los 
placeres y deseos que conforman su sensibilidad. La propia experiencia se encuentra configurada por 
pasiones y deseos, de igual modo lo que se concibe como una virtud. Que una persona tenga la capacidad 
de configurar desde sí misma sus potencias y capacidades, implica contrastar y evaluar sus aspiraciones, 
caprichos, afectos, incapacidades y arbitrariedades. La pregunta filosófica sobre la experiencia de sí es la 
búsqueda de una configuración propia de la virtud. 
 

Tema: Pasión/virtud 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Lo que quiero: se trata de 
problematizar el carácter 
deseante de los estudiantes. 
 
Lo que apasiona: se pretende 
problematizar el cuerpo 
pasional de los estudiantes. 

1. Racionalismo y empirismo 
2. Discurso y realidad 
3. Configuración histórica de los 
discursos y experiencia de sí 

  
 

Comprende la configuración histórica de la experiencia propia. Para delimitar la configuración 
(pasional, sensible o afectiva) de la experiencia de sí, es necesario investigar su génesis y su 
construcción histórica. De esta manera, se pretende que el estudiante emplee herramientas humanísticas 
para reconocer la conformación histórica de su experiencia de sí. Pues si la estructura de la propia experiencia 
de principio es recibida desde fuera de la persona, de los otros, de lo colectivo, también es conveniente que 
explore su carácter histórico. Dicho de otra manera, las personas de otras épocas no se concibieron a sí 
mismas de igual manera que las del día de hoy. Una persona que vivió en la Grecia antigua, una en la edad 
media, y una en el México prehispánico, no se pensaron a sí mismas de la misma manera que una del siglo 
XXI. 
 

Tema: Experiencia/historia 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Lo que sé: remite a la discusión 
sobre los conocimientos y las 
formas en que son obtenidos 
por los estudiantes. 
 
Lo que ocurre: hace mención a 
los procesos de 
problematización sobre los 
acontecimientos, hechos y 
fenómenos históricos en los que 
se encuentra el estudiante. 

1. Episteme, saber, verdad 
2. Condiciones estructurales y 
simbólicas 
3. Identidad y reconocimiento. 
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Comprende el papel que los otros –humanos, animales, cosas, instituciones– tienen en la experiencia 
de sí misma/o, para distinguir las diversas maneras en cómo se relaciona con seres animados y/o 
inanimados. Se intenta que el estudiante se acerque a los discursos y saberes humanísticos en los que se da 
cabida y valora a lo no humano. Una de las virtudes de las humanidades es que permiten discutir el carácter 
exclusivamente humano de la existencia, pues el ser humano no sería humano sin relacionarse con los 
demás seres y cosas, sin acoger en su humanidad a los animales, las instituciones y las cosas. Que el 
estudiante comprenda que se relaciona de diferentes maneras con los demás seres. Por ejemplo, que toma 
a una computadora como objeto tecnológico, mueble, utensilio; a los animales como mascotas, 
componentes de un ecosistema, alimento, espectáculo; y a las instituciones como formas de gobierno, 
formas de reproducción económica, formas de crear cultura. Entender que se relaciona de diferentes 
maneras con diferentes seres y cosas, es una vía para que comprenda que la experiencia de sí es una 
construcción colectiva. Que una persona conciba a un animal como mascota o que piense que un objeto 
técnico no tiene vida, implica también una cierta concepción de sí. 

 
Tema: Humanidad/Alteridad 

 
METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Experiencia 

Los otros: se trata de la 
generación de discusión sobre 
las relaciones de los estudiantes 
con las diferentes formas de la 
alteridad. 
 
Derecho a la vida: hace 
mención a la relación entre 
derecho y vida, y los usos y 
problemas que se siguen de su 
articulación. 

1. Conocimiento deductivo 
2. Discursos sobre lo divino vs. 
Racionalidad 
3. racionalidad/ experiencia/ 
misticismo 
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Distingue los significados –económicos, sociales, de género, ambientales, políticos, entre otros– que 
constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad, para identificar que 
el tipo de discurso depende del consenso y del reconocimiento colectivo. Una experiencia de sí se 
encuentra configurada históricamente a partir de muchas relaciones con seres humanos y no humanos. 
Por ello es conveniente que el estudiante emplee herramientas humanísticas discursos, saberes, técnicas 
y metodologías– para identificar y enunciar los sentidos de esas relaciones. Concebir a un bosque como 
un recurso natural o como un ecosistema, a un animal como ser igual o inferior, a un objeto técnico como 
parte de la propia experiencia o como algo ajeno, las preferencias afectivas como no determinadas o 
como algo que no se puede modificar, en todos estos casos se trata de sentidos y vivencias que pueden 
enunciarse en discursos y justificarse mediante argumentos. Las humanidades se ocupan en componer, 
establecer, transmitir y criticar esos discursos. De esta manera, reconocer el sentido –económico, social, 
de género, ambiental, político, entre otros– de una relación determinada, da herramientas para intervenir 
y transformar la relación. 
 

Tema: Placer/Explotación (opresión) 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, 
discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de 
construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar juntos 

Lo que ocurre: hace mención a 
los procesos de 
problematización sobre los 
acontecimientos, hechos y 
fenómenos históricos en los que 
se encuentra el estudiante. 
 
Vida libre de violencia:  refiere 
a la posibilidad de condiciones 
de existencia en las que los 
cuerpos no sufran daño, 
ensañamiento o muerte cruel. 
 
Formas afectivas de lo 
colectivo: remite a las 
cuestiones del intercambio 
afectivo intersubjetivo que 
constituye las colectividades 
(amistad, familia, amor). 
 
Conflictos de lo colectivo: 
remite a los problemas de los 
órdenes y configuraciones que 
determinan las acciones 
colectivas (instituciones y leyes). 

1. Realidad, creencias y mundos 
posibles  
2. Deducción y validez 
3. Epistemología y saberes 
disciplinares 
4. Formas y discursos de poder 
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c 

 

Enuncia lo que conoce de sí misma/o para saber quién es en relación con los acontecimientos, 
discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para expresar cómo se sitúa a sí mismo en la 
colectividad. Después de conocer los discursos y textos humanísticos sobre la experiencia de sí, sobre su 
carácter histórico y sus múltiples sentidos –humanos y no humanos–, es conveniente que el estudiante 
ejercite la escritura de sí. Ejercitar la escritura de sí puede hacerse de muchas maneras (en diarios, cartas, 
poemas, pinturas, audios, videos...). El que se pueda escribir sobre una/o misma/o implica tener el 
vocabulario y los sentidos para hacerlo. Los saberes y discursos clásicos y contemporáneos son para 
ejercitarlos en la propia vida y en la colectiva. Que el estudiante ejercite la concepción de sí en la escritura 
–lo que es, lo que desea ser, lo que no quiere ser para los otros y lo que puede ser con los otros– es una 
oportunidad para que ponga en funcionamiento los saberes y discursos que ha conocido antes. Que una 
persona enuncie quién es, permite que se conozca a sí misma y se critique en relación con los 
acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que experimenta en su 
cotidianidad. 
 

Tema: Vida buena/Maldad 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, 
discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de 
construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar juntos 

Lo que ocurre:  hace mención a 
los procesos de 
problematización sobre los 
acontecimientos, hechos y 
fenómenos históricos en los que 
se encuentra el estudiante. 
 
Vida libre de violencia: refiere a 
la posibilidad de condiciones de 
existencia en las que los cuerpos 
no sufran daño, ensañamiento o 
muerte cruel. 
 
Reproducciones de lo 
colectivo: se refiere a las 
cuestiones de mantenimiento 
de lo colectivo (trabajo, 
solidaridad). 
 
Los otros:  se trata de la 
generación de discusión sobre 
las relaciones de los estudiantes 
con las diferentes formas de la 
alteridad. 

1. Experiencia, experimentación y 
tipos de conocimiento 
2. Estructuras y formas 
argumentativas 
3. Autoconocimiento y deseo 
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c 

 
 
Ejerce la crítica usando discursos clásicos y contemporáneos  que postulan el problema de una vida 
alienada, mutilada en sus capacidades, que le impide construir una vida propia y colectividad, para 
dar cuenta de cómo se encarna la servidumbre voluntaria Hacer que el estudiante formule razones y 
explicaciones de por qué no puede llevar a cabo todo lo que desea, de por qué no puede cumplirse todo lo 
que concibe que puede llegar a ser su experiencia, le da herramientas para construirse a sí misma/o y a su 
colectividad. Esto implica plantearse preguntas sobre qué es aquello que incapacita a alguien para poder 
vivir todo lo que piensa que puede y debe vivir, y si todos los impedimentos son externos, de las cosas, o 
vienen de los otros. Los discursos humanísticos sobre la vida mutilada o alienación requieren la figura de 
una persona que encarne esos impedimentos, como ser esclavo, no sólo de los otros, si no de sí misma. La 
tradición humanística concibe al esclavo de sí –“soy pobre, soy violento, soy un sometido, soy ignorante, soy 
impío…”– como algo que debe criticarse y transformarse mediante acciones sobre aquel que se concibe 
como tal. 
 

Tema: Potencia/Esclava(o) de sí mismo 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar juntos 

Utilizaciones de lo colectivo: 
trata de las maneras en que se 
impone o instaura la forma a lo 
colectivo (violencia, poder, 
potencia). 

 
Lo que ocurre: hace mención a 
los procesos de 
problematización sobre los 
acontecimientos, hechos y 
fenómenos históricos en los que 
se encuentra el estudiante. 
 
Vida libre de violencia: 
 refiere a la posibilidad de 
condiciones de existencia en las 
que los cuerpos no sufran daño, 
ensañamiento o muerte cruel. 

1. Alienación, crítica y autonomía 
2. Deliberación y sabiduría práctica 
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c 

 
 
Argumenta la configuración –histórica, política, social, ambiental, tecnológica, etcétera– de su propia 
experiencia, para justificar y fundamentar sus propias decisiones y así fortalecer sus capacidades de 
construir la colectividad. Hay que colocar al estudiante en situación de emplear técnicas humanísticas para 
comprender, fundamentar, justificar o tomar decisiones sobre su experiencia de sí. Las técnicas 
humanísticas exigen de quienes hacen uso de ellas la verdad, la relevancia, la validez, la veracidad, la 
autenticidad de sus afirmaciones. Las estructuras de los argumentos pueden ser lógicas, retóricas, 
heurísticas o literarias, pero el resultado que interesa es que el estudiante estructure y fortalezca la 
experiencia de sí. El diálogo con otros es una herramienta poderosa para distinguir si una afirmación de 
deseo sobre la propia vida es factible. Y esto ocurre sometiendo esa afirmación –que contiene una postura 
de quien la enuncia– a un proceso de argumentación con y frente a los otros. 
 

Tema: Validez/Discurso (tópico) 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar aquí y ahora 

Vida examinada: se refiere al 
problema mismo de la puesta 
en cuestión de la vida 
 
Formas afectivas de lo 
colectivo:  remite a las 
cuestiones del intercambio 
afectivo intersubjetivo que 
constituye las colectividades 
(amistad, familia, amor). 

1. Tipos de argumentos 
2. Argumento escrito y sus partes 
(verdad/validez) 
3. Escrito argumentativo y supuestos 
e intenciones 
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Valora la configuración de su propia experiencia al cuestionar y decidir los roles que puede cumplir en 
relación con acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas, para ejercitar su 
capacidad práctica y de juicio en los diferentes ámbitos de su vida. Que el estudiante se apropie de los 
recursos filosóficos para enfrentar problemas comunitarios, violencias barriales, sometimientos políticos, 
exclusiones de género, degradaciones en la vida. Por ello requiere de determinar su sentido en discurso y 
tomar postura con argumentos.  
 

Tema: Prudencia/Muerte 
 

METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar aquí y ahora 

Lo que quiero: se trata de 
problematizar el carácter 
deseante de los estudiantes. 
 
Vida alienada: hace referencia a 
la cuestión de qué tan propia y 
desarrollada es la vida de uno 
mismo. 

 
Conflictos de lo colectivo: hace 
mención de los sentidos que 
pueden adquirir las relaciones 
que conforman lo colectivo 
(sometimiento, soberanía, 
obediencia, rebeldía, 
sublevación, insurrección, 
ciudadanía). 

1. Valoración de la experiencia y 
existencia 
2. Falacias 
3. Autoconocimiento y alteridad 
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z 

 

Interpreta qué podría ser una mejor experiencia de sí misma/o en relación con los acontecimientos, 
discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias, para describir y 
especificar el sentido de lo que le sería deseable vivir. Evaluar, expresar y concebir si la modificación de la 
propia experiencia es realizable, requiere determinar una experiencia de sí misma/o que sea distinta y más 
completa en relación con las experiencias anteriores. Se busca que el estudiante desarrolle habilidades y 
emplee los recursos y habilidades de pensamiento crítico. La pretensión es que el estudiante comprenda 
que puede transformar sus experiencias frente a elementos tan diferentes como pueden ser un 
acontecimiento violento, un discurso político, un objeto de la vida cotidiana, una práctica viciosa. Y concebir 
una mejor experiencia de sí, exige concebirla como una mejor experiencia con los otros. 
 

Tema: Felicidad/Justicia 
 

 
METAS 

Utiliza los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros) de las prácticas, discursos, 
instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la 
colectividad con base en los aportes de las humanidades. 
 
Asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas 
que conforman sus vivencias de forma humanista. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DIMENSIONES 

Estar aquí y ahora 

 
Lo que quiero: se trata de 
problematizar el carácter 
deseante de los estudiantes. 
 
Cómo soy: se refiere a los 
cuestionamientos en la forma 
de ser y vivir del estudiante. 
 
Calidad de vida: se refiere a la 
cuestión del bienestar o 
felicidad colectiva o individual 
de los vivientes. 

1. Juicio y argumentación lógica 
2. Condiciones materiales y 
conciencia histórica 
3. Eudemonía, hedonismo y 
estoicismo 

 

 

IV. Transversalidad con otras Áreas del Conocimiento y Recursos 
Sociocognitivos y Socioemocionales 

 

Cuando se plantea la interrogante ¿cómo se relacionan los conocimientos y experiencias 
provistos por la UAC con las áreas y los recursos del MCCEMS?, la respuesta se encuentra 
en la transversalidad como la estrategia curricular para acceder a los Recursos 
Sociocognitivos, las Áreas de Conocimiento y los Recursos Socioemocionales, de tal 
manera que integra los conocimientos de forma significativa y con ello dar un nuevo 
sentido a la acción pedagógica de las y los docentes. Con el planteamiento de la 
transversalidad, apoyado por la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad, se logra uno de los propósitos del MCCEMS: un currículum 
integrado, para alcanzar una mayor y mejor comprensión de la complejidad del entorno 
natural y social.  

Para profundizar sobre el tema de transversalidad, se sugiere revisar el documento de 
Orientaciones pedagógicas en el siguiente enlace: https://bit.ly/43jDd6p 

https://bit.ly/43jDd6p
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Una manera de desarrollar la transversalidad en el aula es la elaboración de proyectos 
innovadores e integradores, de tal forma que se pueda comprender, afrontar y dar 
solución de forma global a la problemática planteada, empleando los contenidos que 
proveen las categorías y subcategorías involucradas en la trayectoria de aprendizaje.  

Atendiendo lo anterior, en el caso de Humanidades, es posible lograr esta transversalidad. 
En la siguiente tabla se muestran algunas posibilidades que pueden ser analizadas, 
modificadas y complementadas por las y los docentes. 

 

Currículum  Área o Recurso Integración con Humanidades 

Currículum 
Fundamental 

 
 

Recursos 
Sociocognitivo 

 
 

 
 

Lengua y 
Comunicación 

Lengua y Comunicación  
 
La UAC Humanidades se relaciona con el recurso sociocognitivo 
de Lengua y Comunicación en el intercambio de saberes y 
experiencias que compartimos con otros. Además, en el 
desarrollo y el ejercicio de la capacidad de comunicarse, ya que 
es fundamental para aprender a debatir, contrastar las ideas y 
argumentar. Las humanidades, por una parte, desde la 
epistemología y el pensamiento lógico, coadyuvan al dominio 
paulatino de usos de lenguaje pertinentes, siendo que el análisis 
ético de las acciones puede igualmente favorecer que los 
estudiantes exploren el mundo y lo discutan. Para ello deben ir 
logrando cada vez más claridad, agudeza y relevancia en su 
comunicación. La relación entre las humanidades y la 
comunicación permite a los estudiantes disfrutar, usar, ampliar 
y potencializar una serie de saberes lingüísticos y experiencias 
extralingüísticas. 
 
Lengua extranjera: Inglés  
 
El recurso tiene una relevancia cultural al ser nuestro país vecino, 
además de la conocida importancia en el mercado laboral. El 
mundo contemporáneo nos impele desde las Humanidades el 
dar cuenta de los performativos de la lengua, siendo que el 
estudiantado se los apropia, por lo que la carga simbólica de los 
usos y las prácticas no es superflua. Desde algunas tradiciones 
más contemporáneas de las Ciencias Sociales y la Filosofía de la 
cultura, se analizan las prácticas de colonización de los saberes y 
del ser, de ahí que al tiempo que reconocemos su pregnancia, 
podemos acercarnos críticamente al reconocimiento de lo 
propio y lo ajeno, comenzando a dar también lugar a otras 
lenguas extranjeras u originarias que perviven en nuestro país. 

Pensamiento 
Matemático 

 
En el MCCEMS, Humanidades y Pensamiento Matemático 
comparten un enfoque integral y humanista que privilegia el 
entendimiento de la emergencia de conceptualizaciones 
abstractas que responden no obstante a necesidades 
genuinamente humanas. Son las configuraciones 
sociohistóricas las que enmarcan la comprensión o ejecución de 
operaciones, procedimientos y procesos mentales complejos. 
Ambas Áreas concuerdan en la tarea de desarrollar en los 
estudiantes de la EMS habilidades para la metacognición y el 
pensamiento crítico, a decir un pensar que de forma consciente 
analiza los elementos necesarios o a la base para concepciones 
generales sobre el mundo y su vida, así como para construir 
estructuras y formas de producir y fundamentar saberes, y 
conocimientos. 
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Conciencia 
Histórica 

 
La transversalidad entre Conciencia Histórica y las humanidades 
en su acepción general, como el conjunto de saberes y prácticas 
legadas por la tradición, es directa y se realiza en términos de 
una reconstrucción histórica de las formas de vida colectivas en 
las que viven el día de hoy. Esa reconstrucción sólo puede 
llevarse a cabo interpretando y criticando los discursos y las 
prácticas que han justificado esas formas de vida de otras 
épocas, en otros contextos socioculturales y desde una 
concepción epistémica particular, la occidental. Humanidades 
en el MCCEMS busca por ello situarse en el horizonte 
contemporáneo que nos impele a ir más allá, generar reflexiones 
que permitan al estudiantado valorar ya apropiarse de legados 
de otras tradiciones, saberes o prácticas no occidentales, por 
ejemplo, las culturas orientales, africanas y por supuesto 
originarias. 
 

Cultura Digital 

 
La articulación de la Cultura digital con Humanidades puede 
remitirnos a las prácticas y habilidades que a través del 
conocimiento y uso de las tecnologías caracterizan al 
estudiantado actual como nativos digitales, donde no deja de 
ser fundamental desarrollar en los estudiantes habilidades para 
usar, pensar y reflexionar críticamente sobre las aplicaciones y 
los efectos en la producción, consumo, acceso y empleo de 
tecnologías de información, y para comunicarse e interactuar.  
Por otra parte, y sólo a manera de ejemplo, el campo de la lógica 
y el pensamiento crítico hoy día, en su vertiente más formal y 
analítica, se encuentra a la base o correspondencia con los 
conocimientos que posibilitan los desarrollos y lenguajes 
computacionales. 
 

Currículum 
Fundamental 

 
 

Áreas de 
Conocimiento 

 

Ciencias 
Naturales, 

Experimentales 
 y de Tecnología 

 
 
Al igual que con Pensamiento Matemático, con Ciencias 
Naturales, Experimentales y Tecnología, la UAC Humanidades 
dota a los estudiantes de habilidades para construir estructuras 
y formas de producir, fundamentar y poner en cuestión el 
conocimiento. La filosofía de la Ciencia y la epistemología se 
adentran en la comprensión específica de los elementos 
fundamentales que sostienen los distintos discursos científicos. 
Por otra parte, para las humanidades existen discursos, prácticas 
o saberes igualmente valiosos para la comunidad humana que 
no pueden ser validados como Ciencia, como son las artes, las 
producciones culturales y la literatura entre otros, no obstante, 
su la vinculación con las creaciones e invenciones científicas y 
tecnológicas resulta fructífera y fundamental para la formación 
integral, reflexiva y ética, del estudiantado. 
 
 

Ciencias Sociales 

 
 
La transversalidad con las Ciencias Sociales se perfila con mayor 
claridad en la Categoría Estar juntos, siendo las reflexiones sobre 
la conformación e invenciones de lo colectivo un punto nodal 
para que el estudiantado se asuma como agente de 
transformación. Suministra desde el análisis de la realidad 
contemporánea propio de su estrategia de laboratorio social, 
datos concretos y situados, propicios para discutir desde la ética 
y la filosofía de la historia y política, la viabilidad de las 
estructuras sociales actuales, así como valorar o atisbar la 
necesidad de transformaciones cuyo horizonte se orienta y 
analiza desde las necesidades particulares de cada comunidad. 
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Currículum 
Ampliado 

 
 

Recursos 
Socioemocionales 

Cuidado Físico 
Corporal 

 
La articulación transversal con este recurso socioemocional se 
da en término de un conjunto de saberes, prácticas y reflexiones 
humanísticas preocupadas por las conceptualizaciones sobre el 
cuerpo, así como las construcciones individuales o colectivas 
que a partir de ello se derivan. La transformación de sí mismo 
como abordaje articulador de Humanidades, al tiempo que se 
cuestionan las reproducciones en las sociedades y sus colectivos 
de esas conceptualizaciones y prácticas nos remite a una 
reflexión profunda de lo humano, y por ende de las formas de 
cuidado físico corporal que hemos construido.  
 

Bienestar 
Emocional 

Afectivo 

 
La transversalidad con dicho eje, parte de los discursos y saberes 
humanísticos sobre el cuidado de sí, clásicos y contemporáneos, 
que reconocen y problematizan las afecciones, las emociones y 
las pasiones como elemento importante de la creación de una 
subjetividad virtuosa, feliz o buena. La manera cómo se delimita 
el cuerpo propio en relación al cuerpo colectivo, permite 
reflexionar al estudiantado sobre la manera en cómo se 
relaciona con la alteridad. Si los otros le interpelan, son 
importantes o forman parte de su bienestar emocional y 
afectivo, devendrá relevante en la UAC Humanidades, como 
material que nos permite cuestionar y reflexionar, sobre la 
pertinencia de una noción tan contemporánea como la 
responsabilidad afectiva, que se dice debe enmarcar la razón de 
cada acción humana. 
 

Responsabilidad 
Social 

 
En toda la tradición humanística se encuentran una gran 
cantidad de discursos y saberes éticos sobre la conformación de 
una colectividad y los recursos o configuraciones sociohistóricas 
que les han permitido delimitar lo que una época determinada 
caracteriza y propugna como parte de sus anhelos de felicidad y 
justicia. Los derechos y los valores que una determinada época 
considera necesarios y válidos para el conjunto de sus miembros, 
como puede ser la libertad, la responsabilidad, o la solidaridad 
con otros, son conceptualizaciones que se reflexionan desde sus 
estructuras epistémicas sin menoscabo de un análisis crítico de 
las posibles consecuencias que ciertos discursos y prácticas han 
generado o producen en lo contemporáneo. 
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V. Recomendaciones para el trabajo en el aula y en la escuela 

 

El abordaje de los contenidos de las progresiones de aprendizaje, que da respuesta a la 
pregunta ¿cómo se enseña?, se realizará a través de la implementación de estrategias 
didácticas activas y un programa de trabajo, aula, escuela y comunidad, el cual es un 
elemento clave para el logro de los planteamientos educativos del MCCEMS.  

Es importante remarcar la función del docente como diseñador de contenidos didácticos, 
siendo un agente para la innovación educativa y la transformación social, trascendiendo 
el papel de operador de planes y programas de estudio al contar con una autonomía 
didáctica, entendida como la facultad que se otorga a las y los docentes para decidir con 
base en un contexto las estrategias pedagógicas y didácticas para el logro de las metas 
de aprendizaje establecidas en las progresiones. (DOF-SEP, 2022)   

En ese sentido es de suma importancia la búsqueda constante del desarrollo e 
implementación de estrategias didácticas activas, con un enfoque constructivista, en las 
cuales las y los estudiantes se encuentran en el centro del proceso de aprendizaje, tales 
como las basadas en: el enfoque por descubrimiento, la indagación, los proyectos, el 
aprendizaje cooperativo, los retos, el flipped clasroom (conocido como aula invertida), la 
comunidad de indagación, el debate, el café filosófico, la filosofía para niños, estrategias 
lúdicas o virtuales, la consultoría filosófica entre otras. Es deseable que las y los docentes 
en colegiado propongan las estrategias didácticas, herramientas, materiales o recursos 
didácticos que deseen utilizar para el logro de los aprendizajes.  
 
La investigación de las ciencias del aprendizaje muestra que los conceptos que se 
enseñan de forma aislada son difíciles de utilizar por parte de las y los estudiantes para 
dar sentido a su vida cotidiana en la realidad social. Para resolver esta fragmentación, el 
MCCEMS utiliza la transversalidad como una estrategia, y por ello concibe el Área de 
Conocimiento Humanidades (ACH) de forma intra e interdisciplinar desde su origen. En 
ese sentido podemos observar que cada progresión integra en su contenido nociones, 
habilidades, metodologías o prácticas pertenecientes a distintos conocimientos 
integradores, siendo la lógica interna de las reflexiones y el ambiente de aprendizaje a 
desarrollar, dado por las subcategorías (configuración problemática) y las dimensiones 
(configuración epistemológica). Dentro de la UAC Humanidades queda contemplada de 
manera particular la formación filosófica desde el despliegue de una praxis reflexiva y 
ética, así como la lógica, que no se concibe formalista ni aislada, sino que se vincula al 
ejercicio de la argumentación y el pensamiento crítico de tres tipos de experiencias: de sí, 
de lo colectivo y de lo humano. Los conocimientos propios del área se despliegan a través 
de los recursos filosóficos, así como las prácticas o aplicaciones que apuntalan lo 
fundamental de la tradición humanística.  

La didáctica de las Humanidades sirviéndose de la transversalidad como estrategia, 
puede desplegar con todo rigor reflexiones multi e interdisciplinares que fortalezcan su 
importancia y pertinencia frente a los retos contemporáneos.  Es la esencia del ejercicio 
ético y crítico un propósito primordial de la NEM, por ello el área forma parte del 
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currículum fundamental y coadyuva a la generación de experiencias individuales y 
colectivas que, si bien remiten a saberes y problemáticas situadas, ellas por otro lado 
refieren a problemáticas que nos aquejan como parte de la comunidad humana.  
 
 

VI. Evaluación formativa del aprendizaje 

 

Ante la pregunta ¿cómo se evalúa?, se reconoce que la evaluación es un proceso 
mediante el cual la comunidad docente reúne información acerca de lo que sus 
estudiantes saben, interpretan y pueden hacer; a partir de ello comparan esta 
información con las metas formales de aprendizaje para brindar a sus estudiantes 
sugerencias acerca de cómo pueden mejorar su desempeño. Este proceso se lleva a cabo 
con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje durante el desarrollo de la 
situación didáctica. La práctica de la evaluación en el aula es formativa en la medida en 
que la evidencia sobre los logros de las y los estudiantes se interpreta y usa por el 
profesorado, los estudiantes o sus compañeros, para tomar decisiones sobre las 
actividades a realizar en futuras sesiones, a fin de que las y los estudiantes aprenden 
mejor, con base en las evidencias que se obtuvieron. 

La evaluación necesaria para el área Humanidades es formativa dado que tiene la 
cualidad de ser utilizada como una estrategia para la puesta en práctica de las tres 
habilidades que como Área de Conocimiento perfila: autoconocimiento, metacognición 
y pensamiento crítico. A decir, el que la evaluación permita al estudiantado detectar el 
progreso o dificultad en el proceso de aprendizaje, le permite generar estrategias propias 
para orientarse hacia los objetivos delimitados, pero igualmente observar el sentido 
singular que la formación de media superior le representa. Para que tenga lugar la 
evaluación formativa se propone la utilización de la auto y coevaluación. Es importante 
aclarar que la evaluación formativa no excluye a la evaluación diagnóstica y sumativa, las 
cuales pueden estar presentes si los contenidos de la progresión ameritan su uso. 
Algunos instrumentos que pueden apoyar la evaluación formativa son las listas de cotejo 
y las rúbricas.  

Retroalimentar es ofrecer información precisa sobre los aspectos a mejorar en los 
aprendizajes de las y los estudiantes, así como sugerencias para lograrlo. En el MCCEMS 
se plantea que la evaluación vaya más allá de corregir e identificar errores para finalmente 
asignar una calificación; por el contrario, se invita a generar una cultura donde se 
construya el sentido del aprendizaje a través de la retroalimentación formativa. Algunas 
de sus características son: 

a) Favorece los procesos de pensamiento y comportamiento de las y los estudiantes. 

b) Incide en la motivación de los aprendizajes, ya que impacta en la autoestima de 
las y los estudiantes. 

c) Da orden a las evidencias de aprendizaje con los criterios y los objetivos de logro. 

d) Favorece la reflexión para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



 

22 
 

Se recomienda diversificar las estrategias de evaluación formativa y de retroalimentación, 
considerando las diferentes formas de aprendizaje de los alumnos y todos sus productos 
elaborados, así como la aplicación frecuente de preguntas, ejercicios, tareas escritas o 
pruebas sencillas. Estas estrategias contribuirán a tomar decisiones sobre cómo 
reorientar las actividades de enseñanza para ayudar al estudiantado a mejorar su 
desempeño. 

Para profundizar sobre el tema de evaluación formativa y la retroalimentación se sugiere 
revisar el documento de Orientaciones pedagógicas en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/43jDd6p 

 

VII. Recursos didácticos 

 

Para dar respuesta a la pregunta ¿en qué recursos me apoyo para trabajar las 
progresiones de aprendizaje?, se sugiere la utilización de fragmentos seleccionados de 
textos clásicos o contemporáneos, documentales, videos y recursos didácticos propios del 
área, así como podcast, páginas web,  películas o recursos diversos (cuentos, literatura, 
películas, noticias locales o prácticas contemporáneas) que inviten al estudiantado a la 
reflexión incesante de la experiencia de sí, la experiencia de lo colectivo y de lo humano. 
Para cada progresión el documento del mismo nombre cuenta con una serie de autores 
y obras sugeridas, así como el despliegue de preguntas o componentes cuyo uso remite 
a la formación y autonomía didáctica. Las preguntas detonadoras, indicativas o 
contextualizadas de alguna manera guían el desarrollo del contenido de las progresiones, 
siendo siempre posible la elaboración de aquellas que sean más pertinentes para suscitar 
las experiencias de aprendizaje situadas. Si desea consultar la progresión extendida y los 
elementos sugeridos, puede dirigirse al enlace del documento Progresiones 
Humanidades: https://bit.ly/3MNoGua.  

Resulta importante tener siempre claridad sobre las problemáticas que las subcategorías 
de cada progresión delimitan, así como de los ejes intradisciplinares a los que las 
dimensiones me orientan, pero sobre todo ubicar la meta de aprendizaje y el aprendizaje 
de trayectoria que guía al conjunto de progresiones de cada UAC. 
 
En el abordaje de las progresiones de la unidad de aprendizaje, es importante recordar 
que los ambientes de aprendizaje pueden ser variados:  
 
Aula: virtual o física 
Escuela: Laboratorio, taller u otro  
Comunidad: Casa, localidad o región  
 
En el caso de Humanidades, la sugerencia es diseñar experiencias de aprendizaje donde 
las y los estudiantes junto con el equipo docente, directivo y demás miembros del centro 
educativo participen en actividades que se planean en clase y que forman parte de las 
progresiones estudiadas, pero que se pueden vivenciar en la comunidad. Por ejemplo: si 
existe una problemática que inquiete a la comunidad estudiantil en lo específico, se 
puede diseñar una práctica filosófica (café filosófico, comunidad de indagación, análisis 

https://bit.ly/43jDd6p
https://bit.ly/3MNoGua
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de discurso, debate) en la participe la comunidad educativa en su conjunto. Se privilegia 
la conversación dialógica para que todas y todos se sientan reconocidos e integrados al 
expresar sus ideas, o bien mostrar sus argumentos para tomar una decisión o tomar el 
rumbo de una acción concreta. 

 


