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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 al docente 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 
sus estudios en educación superior o incorporarse al ámbito laboral. Las Áreas de 
Conocimiento permiten al estudiante 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. 

Las Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología es un área que remite a la actividad 
humana que estudia el mundo natural mediante la observación, la experimentación, la 
formulación y verificación de hipótesis; el planteamiento de preguntas y la búsqueda de 
respuestas, que progresivamente profundiza en la caracterización de los procesos y las 
dinámicas de los fenómenos naturales.  

La Unidad de Aprendizaje Curricular “Seres humanos: estructuras y procesos”, estudia, 
como su concepto central lo indica, al ser humano que está conformado por células y lo 
hace mediante la observación y caracterización de los niveles de organización. Esta 
unidad brinda un panorama sobre las estructuras, sistemas corporales y procesos que 
posibilitan la existencia, el adecuado funcionamiento del cuerpo humano, la protección y 
el reconocimiento de cambios en este sistema biológico. Se busca aplicar los 
conocimientos de los procesos celulares e identificar su aportación a los sistemas 
corporales que han sido ampliamente estudiados, esto brinda la oportunidad de generar 
cuidados y acciones preventivas a alteraciones que ponen en riesgo la integridad de la 
especie. 

Así, la presente UAC trabaja con el mismo enfoque que el área de Ciencias naturales, 
experimentales y tecnología, donde se destaca la importancia de trabajar colectivamente 
en la construcción del conocimiento, estableciendo una comprensión más amplia sobre 
cómo funciona el mundo natural y de qué forma la humanidad aprovecha este 
conocimiento. De este modo se busca evitar la fragmentación curricular y cultivar en la 
práctica una comprensión amplia de cómo en la realidad muchos de los problemas que 
estudia la ciencia y/o atiende la tecnología sólo se pueden resolver de forma 
interdisciplinaria. También se plantea una transición a estrategias didácticas activas, en 
las cuales las y los estudiantes se encuentran en el centro del proceso de aprendizaje, 
tales como, las basadas en la indagación y las basadas en proyectos. De esta manera 
desarrollan las habilidades para solventar situaciones que requieren de cierta 
comprensión de la ciencia como un proceso que produce conocimiento y proponen 
explicaciones sobre el mundo natural, para entender a la naturaleza como fenómeno 
complejo y multidisciplinar, planteando situaciones que les permiten comprender la 
forma en la que la ciencia se desarrolla y se aplica en la vida cotidiana.  
 
El enfoque de enseñanza de las Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología está 
basado en las tres dimensiones los conceptos centrales, los conceptos transversales y las 
prácticas de ciencia e ingeniería que ayudan a comprobar las progresiones  que son 
hipótesis empíricamente fundamentadas mediante la experimentación de forma 
apropiada al contexto,  la progresión permite que el estudiantado desarrolle y revise 
continuamente sus conocimientos y habilidades; buscan la comprensión de un concepto 



  

central y los conceptos transversales asociados, al proporcionar un mapa de las rutas 
posibles para llegar a este destino, haciendo uso de las herramientas cada vez más 
sofisticadas, siempre considerando que la comprensión de los conceptos será cada vez 
más madura y procurando el desarrollo de un método de aprendizaje que se puede 
extender en la apropiación del conocimiento científico a lo largo de la vida (Willard, 2020).  
 
En el MCCEMS se trabajará con Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) que, en apego 
al Acuerdo secretarial 09/08/23, se definen como un conjunto de aprendizajes que 
integran una unidad completa que tiene valor curricular porque ha sido objeto de un 
proceso de evaluación, acreditación y/o certificación para la asignación de créditos. Estas 
UAC pueden ser cursos, asignaturas, materias, módulos u otros que representen 
aprendizajes susceptibles de ser reconocidos por su valor curricular. Cada UAC enmarca 
los contenidos que darán cumplimiento a la formación de las y los estudiantes de EMS y 
serán desarrollados a través de las progresiones de aprendizaje.  El Área de Conocimiento 
de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología se encuentra integrada por seis UAC 
que atienden el currículum fundamental y cuatro UAC que corresponden al currículum 
fundamental extendido del Bachillerato con carrera tecnológica. 
 

II. Aprendizaje de trayectoria y metas de aprendizaje 

 

Los aprendizajes de trayectoria que se desarrollan a lo largo de las UAC 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 de las Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, 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 las Ciencias Naturales, Experimentales y 
Tecnología en el currículum queda referido bajo los siguientes términos:  

• Las y los estudiantes retoman información de las Unidades de Aprendizaje 
anteriores, afianzando conocimientos sobre la unidad fundamental de la vida que 
es la célula, y que ésta a su vez se ensambla para formar unidades funcionales que 
integran a los sistemas corporales, los cuales se encargan de transformar la 
materia en partes más pequeñas o en energía para lograr el aprovechamiento de 
éstas por las células y así el óptimo funcionamiento del cuerpo humano. 
Concluyen que somos un mecanismo que funciona a partir de transformaciones 
de materia y energía, que cuando carece de esta sinergia puede tener alteraciones 
de gran importancia. 



  

 

 

 

Metas de aprendizaje 
Concepto central  
Seres humanos: estructuras y 
procesos 

CT1-Patrones CT2-Causa y efecto CT3-Medición CT4-Sistemas 
 

CT5-Flujos y ciclos 
de la materia y la 
energía 

CT6- Estructura y 
función 

CT7- Estabilidad y 
cambio 

Comprende que los seres 
humanos tienen una 
organización estructural 
jerárquica, en la que cualquier 
sistema se compone de 
numerosas partes y es un 
componente del siguiente 
nivel.  
Identifica que los sistemas de 
células especializadas dentro 
de los organismos les  
ayudan a realizar las 
funciones esenciales de  
la vida, que implican 
reacciones químicas que  
tienen lugar entre diferentes 
tipos de moléculas. 
Concibe que todas las 
funciones que llevan a cabo 
los órganos atienden 
necesidades celulares que 
ayudan al cuerpo a funcionar 
de manera adecuada.  

Relacionar la 
naturaleza  
de la estructura  
microscópica con 
los patrones 
macroscópicos. 
Relacionar el patrón 
que existe en la 
formación de 
unidades más 
complejas a partir 
de estructuras más 
pequeñas. 
Identificar los  
patrones en  
estructuras y 
funciones de los 
seres vivos, que 
cambian de manera 
predecible a 
medida que avanza 
el tiempo. 

Identificar las 
relaciones  
de causa y efecto a 
partir  
de la observación y 
comprensión de los 
patrones. 
Reconocer la 
relación causa y 
efecto entre la 
atención de 
funciones celulares 
desde las unidades 
funcionales del 
cuerpo humano. 

Utilizar las 
relaciones  
numéricas para 
correlacionar los 
niveles de 
organización en 
las estructuras del 
cuerpo humano. 
Aplicar el 
concepto  
de orden de  
magnitud para  
comprender 
cómo  
un modelo en una  
escala se relaciona  
con otro en una  
escala distinta. 

Predecir a partir de 
modelos el  
comportamiento de 
un sistema, sus 
estructuras y  
reconocer que la  
precisión del  
modelo depende de 
la información  
disponible. 
Reconocer que los 
sistemas algunas 
veces interactúan  
con otros sistemas,  
pueden contener  
subsistemas o bien 
ser parte de  
sistemas más  
grandes y  
complejos. 
Comprender que las 
interacciones de un 
sistema 
microscópico se 
relacionan con las 
funciones 
macroscópicas. 

Determinar los  
cambios de la 
materia  
y la energía en 
función  
de los flujos hacía,  
desde y dentro del  
sistema, así como de 
los ciclos 
involucrados. 
Comprender que 
todos los seres vivos 
requieren de 
materia que 
transformarán en  
energía para realizar 
funciones 
específicas y  
necesarias para la 
vida. 

Comprender que 
todos los seres 
vivos  
están formados 
por estructuras  
fundamentales 
que son la base 
para la  
construcción de  
sistemas más  
complejos que  
integran niveles 
de organización. 
Describir la 
función del 
sistema a partir 
de su forma y 
composición. 
Analizar las 
estructuras del 
sistema de forma 
independiente 
para determinar 
cómo funcionan. 

Identificar que la  
estabilidad puede  
alterarse por  
eventos abruptos o  
bien por cambios  
graduales en la 
materia y energía. 
Examinar como los 
organismos  
responden a  
estímulos del  
medio que  
habitan, derivando  
esto en la  
posibilidad de  
romper con  
estados de  
equilibrio interno. 



  

 

 

III. ¿Cómo leo mi progresión de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las progresiones en el área de conocimiento Ciencias naturales, experimentales y 
tecnología son hipótesis empíricamente fundamentadas, esto quiere decir que es una 
suposición o conjetura que se debe poner a prueba para corroborar o refutar dicha 
hipótesis, cada una de las progresiones nos indican que hacer en los planes de clase 
ayudándonos de los conceptos transversales y de las ocho habilidades de las prácticas de 
ciencia e ingeniería, por ejemplo: al utilizar la habilidad 2. Desarrollar y utilizar modelos 
nos lleva a utilizar el concepto transversal CT4-Sistemas de modelos. Podemos utilizar 
modelos para conocer la CT6- Estructura y función o para conocer un fenómeno a una 
escala que podamos ver en el aula o el espacio de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Progresiones de aprendizaje, metas, conceptos centrales y conceptos 
transversales 

 
 
Los elementos del MCCEMS que dan respuesta a las preguntas ¿qué se enseña? y ¿qué 
se aprende?, son las progresiones de aprendizaje, las metas, los conceptos centrales y 
transversales. 
 
En el programa de Seres humanos: estructuras y procesos del currículum 
fundamental extendido (optativo), se abordan 10 progresiones que tienen impacto en 
el logro de las metas de aprendizaje del concepto central que guía nuestra UAC y los 
conceptos transversales que usaremos para contextualizar las progresiones, junto con las 
prácticas de ciencia e ingeniería.  A continuación, se presentan cada una de las 
progresiones, así como las probables relaciones con conceptos transversales. 

Es importante mencionar que, para el desarrollo eficaz de las progresiones que aquí se 
presentan se deberá consultar el documento de Progresiones de Ciencias Naturales, 
Experimentales y Tecnología. 

Las metas de aprendizaje de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología refieren a 
lo que se espera que el estudiantado aprenda durante la trayectoria de la UAC. Para su 
abordaje, se articulan los conceptos centrales, conceptos transversales y las prácticas de 
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ciencia e ingeniería, fortaleciendo y generando conocimiento, experiencia y aprendizaje, 
que se movilizan mediante las progresiones.  

 
 “SERES HUMANOS: ESTRUCTURAS Y PROCESOS” 

 

 PROGRESIÓN 

CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 

PROGRESIÓN: Células especializadas cooperan para formar los diferentes tejidos que se 
agrupan para construir unidades funcionales más grandes llamadas órganos. 
 

METAS DE APRENDIZAJE 
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIA E 

INGENIERÍA 
CC. Comprende que los seres humanos 
tienen una organización estructural 
jerárquica, en la que cualquier sistema 
se compone de numerosas partes y es 
un componente del siguiente nivel.  
Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los 
organismos les ayudan a realizar las 
funciones esenciales de la vida, que 
implican reacciones químicas que 
tienen lugar entre diferentes tipos de 
moléculas. 
CT1. Relacionar la naturaleza de la 
estructura microscópica con los 
patrones macroscópicos. 
Relacionar el patrón que existe en la 
formación de unidades más complejas 
a partir de estructuras más pequeñas. 
CT3. Utilizar las relaciones numéricas 
para correlacionar los niveles de 
organización en las estructuras del 
cuerpo humano. 
CT4. Comprender que las interacciones 
de un sistema microscópico se 
relacionan con las funciones 
macroscópicas. 
CT6. Comprender que todos los seres 
vivos están formados por estructuras 
fundamentales que son la base para la 
construcción de sistemas más 
complejos que integran niveles de 
organización. 
Analizar las estructuras del sistema de 
forma independiente para determinar 
cómo funcionan. 
 

 
CT1. Patrones 
CT3. Medición 
CT4. Sistemas 

CT6. Estructura y 
función 

 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones.  

4. Usar las matemáticas y 
el pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e interpretar 
datos.  

6. Construir explicaciones 
y diseñar soluciones  

7. Argumentar a partir de 
evidencias  

8. Obtener, evaluar y 
comunicar información.  



  

 

  
 CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 

 
 Las funciones de tejidos y órganos como soporte, respiración, transporte de nutrientes y 

eliminación de desechos se satisfacen con trabajo conjunto de las células.   
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE 

CIENCIA E 
INGENIERÍA 

CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos les 
ayudan a realizar las funciones esenciales de la 
vida, que implican reacciones químicas que 
tienen lugar entre diferentes tipos de moléculas. 
Concibe que todas las funciones que llevan a 
cabo los órganos atienden necesidades celulares 
que ayudan al cuerpo a funcionar de manera 
adecuada. 
CT2. Reconocer la relación causa y efecto entre la 
atención de funciones celulares desde las 
unidades funcionales del cuerpo humano. 
CT3. Aplicar el concepto de orden de magnitud 
para comprender cómo un modelo en una escala 
se relaciona  
con otro en una escala distinta. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas veces 
interactúan con otros sistemas, pueden contener 
subsistemas o bien ser parte de sistemas más 
grandes y  
complejos. 
Comprender que las interacciones de un sistema 
microscópico se relacionan con las funciones 
macroscópicas. 
CT5. Determinar los cambios de la materia y la 
energía en función de los flujos hacía, desde y 
dentro del sistema, así como de los ciclos 
involucrados. 
Comprender que todos los seres vivos requieren 
de materia que transformarán en energía para 
realizar funciones específicas y necesarias para la 
vida. 
CT6. Comprender que todos los seres vivos están 
formados por estructuras fundamentales que 
son la base para la construcción de sistemas más 
complejos que integran niveles de organización. 
Describir la función del sistema a partir de su 
forma y composición. 

CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición 
CT4. Sistemas 
CT5. Flujos y ciclos de 
la materia y la 
energía 
CT6. Estructura y 
función 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones.  

4. Usar las 
matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e 
interpretar datos.  

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones  

7. Argumentar a 
partir de 
evidencias  

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 
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CONCEPTO CENTRAL:  Seres humanos: estructuras y procesos   
  
El cuerpo humano dispone de sistemas y aparatos para la digestión, respiración, reproducción, 
circulación, excreción, movimiento, control, coordinación, protección, entre otros. 
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE 

CIENCIA E INGENIERÍA 
. CC. Comprende que los seres humanos tienen 
una organización estructural jerárquica, en la 
que cualquier sistema se compone de 
numerosas partes y es un componente del 
siguiente nivel.  
Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos les 
ayudan a realizar las funciones esenciales de la 
vida, que implican reacciones químicas que 
tienen lugar entre diferentes tipos de 
moléculas. 
Concibe que todas las funciones que llevan a 
cabo los órganos atienden necesidades 
celulares que ayudan al cuerpo a funcionar de 
manera adecuada. 
CT2. Relacionar la naturaleza de la estructura 
microscópica con los patrones macroscópicos. 
Relacionar el patrón que existe en la formación 
de unidades más complejas a partir de 
estructuras más pequeñas. 
CT3. Utilizar las relaciones numéricas para 
correlacionar los niveles de organización en las 
estructuras del cuerpo humano. 
Aplicar el concepto de orden de magnitud para 
comprender cómo un modelo en una escala se 
relaciona  
con otro en una escala distinta. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas veces 
interactúan con otros sistemas, pueden 
contener subsistemas o bien ser parte de 
sistemas más grandes y  
complejos. 
CT5. Determinar los cambios de la materia y la 
energía en función de los flujos hacía, desde y 
dentro del sistema, así como de los ciclos 
involucrados. 
Comprender que todos los seres vivos 
requieren de materia que transformarán en 
energía para realizar funciones específicas y 
necesarias para la vida. 
CT6. Comprender que todos los seres vivos 
están formados por estructuras 
fundamentales que son la base para la 
construcción de sistemas más complejos que 
integran niveles de organización. Describir la 
función del sistema a partir de su forma y 
composición. 

CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición 
CT4. Sistemas 
CT5. Flujos y ciclos de 
la materia y la energía 
CT6. Estructura y 
función 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las 
matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e 
interpretar datos. 

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a partir 
de evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 
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CONCEPTO CENTRAL:  Seres humanos: estructuras y procesos 
Para que el cuerpo utilice los alimentos que consumimos como energía y materiales de construcción, 
éstos deben digerirse en moléculas que se absorben y transportan a las células. Los alimentos que 
no podemos digerir los procesan una amplia variedad de bacterias en los intestinos. El resto de los 
desechos no digeridos son eliminados por el tracto intestinal.   
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIA E 

INGENIERÍA 
CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos les 
ayudan a realizar las funciones esenciales 
de la vida, que imp lican reacciones 
químicas que tienen lugar entre diferentes 
tipos de moléculas. 
Concibe que todas las funciones que llevan 
a cabo los órganos atienden necesidades 
celulares que ayudan al cuerpo a funcionar 
de manera adecuada. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y 
efecto a partir  
de la observación y comprensión de los 
patrones. 
Reconocer la relación causa y efecto entre 
la atención de funciones celulares desde las 
unidades funcionales del cuerpo humano. 
CT3. Aplicar el concepto de orden de 
magnitud para comprender cómo un 
modelo en una escala se relaciona  
con otro en una escala distinta. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas 
veces interactúan con otros sistemas, 
pueden contener subsistemas o bien ser 
parte de sistemas más grandes y  
complejos. 
Comprender que las interacciones de un 
sistema microscópico se relacionan con las 
funciones macroscópicas. 
CT5. Determinar los cambios de la materia 
y la energía en función de los flujos hacía, 
desde y dentro del sistema, así como de los 
ciclos involucrados. 
Comprender que todos los seres vivos 
requieren de materia que transformarán en 
energía para realizar funciones específicas 
y necesarias para la vida. 
CT6. Describir la función del sistema a partir 
de su forma y composición. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por eventos abruptos o bien por 
cambios graduales en la materia y energía. 
 
 

CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición 
CT4. Sistemas  
CT5. Flujos y ciclos de 
la materia y la energía 
CT6. Estructura y 
función 
CT7. Estabilidad y 
cambio 
 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las 
matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e interpretar 
datos. 

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a partir 
de evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 



  

 

  

 

CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 
 
Los pulmones toman el oxígeno necesario para la respiración celular y para la generación de 
energía. La exhalación es parte del proceso de ventilación y elimina CO2 que es el producto de 
desecho metabólico de la respiración celular. 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIAS E 

INGENIERÍA 
CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos les 
ayudan a realizar las funciones esenciales de la 
vida, que implican reacciones químicas que 
tienen lugar entre diferentes tipos de 
moléculas. 
Concibe que todas las funciones que llevan a 
cabo los órganos atienden necesidades 
celulares que ayudan al cuerpo a funcionar de 
manera adecuada. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y efecto 
a partir de la observación y comprensión de los 
patrones. 
Reconocer la relación causa y efecto entre la 
atención de funciones celulares desde las 
unidades funcionales del cuerpo humano. 
CT3. Aplicar el concepto de orden de magnitud 
para comprender cómo un modelo en una 
escala se relaciona  
con otro en una escala distinta. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas veces 
interactúan con otros sistemas, pueden 
contener subsistemas o bien ser parte de 
sistemas más grandes y  
complejos. 
Comprender que las interacciones de un 
sistema microscópico se relacionan con las 
funciones macroscópicas. 
CT5. Determinar los cambios de la materia y la 
energía en función de los flujos hacía, desde y 
dentro del sistema, así como de los ciclos 
involucrados. 
Comprender que todos los seres vivos 
requieren de materia que transformarán en 
energía para realizar funciones específicas y 
necesarias para la vida. 
CT6. Describir la función del sistema a partir de 
su forma y composición. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por eventos abruptos o bien por 
cambios graduales en la materia y energía. 
 

CT2. Causa y 
efecto  
CT3. Medición 
CT4. Sistemas  
CT5. Flujos y 
ciclos de la 
materia y la 
energía 
CT6. Estructura y 
función 
CT7. Estabilidad y 
cambio  

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las matemáticas y 
el pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e interpretar 
datos. 

6. Construir explicaciones 
y diseñar soluciones 

7. Argumentar a partir de 
evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar información. 

 



  

 

CONCEPTO CENTRAL:   Seres humanos: estructuras y procesos 
El sistema urinario elimina moléculas de desecho filtradas por los riñones, mientras que el 
dióxido de carbono (CO2) se dispersa en la atmosfera cuando es eliminado por el proceso de 
exhalación. Ambos desechos son recogidos y dejados por el sistema circulatorio que mueve 
todas las sustancias desde o hacia las células donde se necesitan o producen. 
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIA 

E INGENIERÍA 
CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos 
les ayudan a realizar las funciones 
esenciales de la vida, que implican 
reacciones químicas que tienen lugar 
entre diferentes tipos de moléculas. 
CT1. Relacionar la naturaleza de la 
estructura microscópica con los patrones 
macroscópicos. Identificar los patrones en 
estructuras y funciones y de los seres 
vivos, que cambian de manera predecible 
a medida que avanza el tiempo. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y 
efecto a partir  
de la observación y comprensión de los 
patrones. 
Reconocer la relación causa y efecto entre 
la atención de funciones celulares desde 
las unidades funcionales del cuerpo 
humano. 
CT3. Aplicar el concepto de orden de 
magnitud para  
comprender cómo un modelo en una 
escala se relaciona con otro en una escala 
distinta. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas 
veces interactúan con otros sistemas, 
pueden contener subsistemas o bien ser 
parte de sistemas más grandes y 
complejos. 
Comprender que las interacciones de un 
sistema microscópico se relacionan con 
las funciones macroscópicas. 
CT5. Determinar los cambios de la 
materia y la energía en función de los 
flujos hacía, desde y dentro del sistema, 
así como de los ciclos involucrados. 
CT6. Analizar las estructuras del sistema 
de forma independiente para determinar 
cómo funcionan. 
 
 
 

 
CT1. Patrones 
CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición 
CT4. Sistemas  
CT5. Flujos y ciclos 
de la materia y la 
energía 
CT6. Estructura y 
función 
 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las matemáticas 
y el pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e interpretar 
datos. 

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a partir 
de evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 

 



  

 

 
 
 

CONCEPTO CENTRAL:  Seres humanos: estructuras y procesos 
El sistema musculoesquelético, trabaja para llevar a cabo respuestas electroquímicas ordenadas por el 
sistema nervioso, permitiendo así la realización de una amplia variedad de movimientos. 
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIA E 

INGENIERÍA 
CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos 
les ayudan a realizar las funciones 
esenciales de la vida, que implican 
reacciones químicas que tienen lugar 
entre diferentes tipos de moléculas. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y 
efecto a partir  
de la observación y comprensión de los 
patrones. 
CT3. Utilizar las relaciones numéricas para 
correlacionar los niveles de organización 
en las estructuras del cuerpo humano. 
CT4. Reconocer que los sistemas algunas 
veces interactúan con otros sistemas, 
pueden contener subsistemas o bien ser 
parte de sistemas más grandes y 
complejos. 
CT5. Comprender que todos los seres vivos 
requieren de materia que transformarán 
en energía para realizar funciones 
específicas y necesarias para la vida. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por  
eventos abruptos o bien por cambios 
graduales en la materia y energía. 

 

CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición  
CT4. Sistemas 
CT5. Flujos y ciclos de 
la materia y la energía 
CT7. Estabilidad y 
cambio 
 

1. Hacer preguntas y definir 
problemas. 

2. Desarrollar y usar modelos. 
3. Planificar y realizar 

investigaciones. 
4. Usar las matemáticas y el 

pensamiento computacional. 
5. Analizar e interpretar datos. 
6. Construir explicaciones y 

diseñar soluciones 
7. Argumentar a partir de 

evidencias 
8. Obtener, evaluar y comunicar 

información. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 
 
 El encéfalo y la medula espinal, ambos protegidos por huesos, forman parte del Sistema Nervioso 
Central. Las neuronas, son las encargadas de enviar información mediante un proceso electroquímico 
que interviene en el control y coordinación de nuestras acciones (sentidos, pensamientos, 
movimientos, etc.). 
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE CIENCIA E 

INGENIERÍA 
CC. Identifica que los sistemas de células 
especializadas dentro de los organismos 
les ayudan a realizar las funciones 
esenciales de la vida, que implican 
reacciones químicas que tienen lugar 
entre diferentes tipos de moléculas. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y 
efecto a partir  
de la observación y comprensión de los 
patrones. 
CT3. Utilizar las relaciones numéricas 
para correlacionar los niveles de 
organización en las estructuras del 
cuerpo humano. 
CT4. Reconocer que los sistemas 
algunas veces interactúan con otros 
sistemas, pueden contener subsistemas 
o bien ser parte de sistemas más 
grandes y complejos. 
CT5. Comprender que todos los seres 
vivos requieren de materia que 
transformarán en energía para realizar 
funciones específicas y necesarias para 
la vida. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por  
eventos abruptos o bien por cambios 
graduales en la materia y energía. 
 
 

CT2. Causa y efecto  
CT3. Medición  
CT4. Sistemas 
CT5. Flujos y ciclos de la materia 
y la energía 
CT7. Estabilidad y cambio 

1. Hacer preguntas y definir 
problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e interpretar 
datos. 

6. Construir explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a partir de 
evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar información. 

  



  

 

 
 

 
 

 
CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 
 
Para defenderse el cuerpo tiene varios mecanismos como lágrimas, saliva, mucosa, piel, 
entre otros elementos que evita el ingreso de agentes externos que pueden causar una 
reacción, también tiene células para combatir los agentes que hayan logrado entrar al 
cuerpo. 
 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
PRÁCTICAS DE 

CIENCIA E INGENIERÍA 
CC. Comprende que los seres humanos 
tienen una organización estructural 
jerárquica, en la que cualquier sistema 
se compone de numerosas partes y es 
un componente del siguiente nivel. 
CT2. Reconocer la relación causa y 
efecto entre la atención de funciones 
celulares desde las unidades funcionales 
del cuerpo humano.  
CT4. Comprender que las interacciones 
de un sistema microscópico se 
relacionan con las funciones 
macroscópicas. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por eventos abruptos o bien 
por cambios graduales en la materia y 
energía. 
Examinar como los organismos 
responden a estímulos del medio que 
habitan, derivando esto en la posibilidad 
de romper con estados de equilibrio 
interno. 
 
 

CT2. Causa y 
efecto  
CT4. Sistemas  
CT7. Estabilidad y 
cambio 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las 
matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e 
interpretar datos. 

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a 
partir de evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 
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CONCEPTO CENTRAL: Seres humanos: estructuras y procesos 
La enfermedad es una falla en las estructuras o funciones de un organismo, pueden ser 
intrínsecas o extrínsecas. Muchas enfermedades se pueden prevenir, controlar o curar. 
Los individuos tienen cierta responsabilidad por su propia salud al participar en 
cuidados personales que la mantengan y mejoren. 

METAS  
CONCEPTOS 

TRANSVERSALES 
 PRÁCTICAS DE 

CIENCIA E INGENIERÍA 
CC. Concibe que todas las funciones que 
llevan a cabo los órganos atienden 
necesidades celulares que ayudan al 
cuerpo a funcionar de manera adecuada. 
CT2. Identificar las relaciones de causa y 
efecto a partir de la observación y 
comprensión de los patrones. 
CT4. Predecir a partir de modelos el 
comportamiento de un sistema, sus 
estructuras y reconocer que la precisión 
del modelo depende de la información 
disponible. 
CT7. Identificar que la estabilidad puede 
alterarse por eventos abruptos o bien por 
cambios graduales en la materia y 
energía. 
Examinar como los organismos 
responden a estímulos del  
medio que habitan, derivando esto en la 
posibilidad de  
romper con estados de equilibrio interno. 

CT2. Causa y 
efecto  
CT4. Sistemas 
CT7. Estabilidad y 
cambio 

1. Hacer preguntas y 
definir problemas. 

2. Desarrollar y usar 
modelos. 

3. Planificar y realizar 
investigaciones. 

4. Usar las 
matemáticas y el 
pensamiento 
computacional. 

5. Analizar e 
interpretar datos. 

6. Construir 
explicaciones y 
diseñar soluciones 

7. Argumentar a 
partir de evidencias 

8. Obtener, evaluar y 
comunicar 
información. 

 
 
  



  

 

V. Transversalidad  
 

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.  

De tal forma que con un currículum integrado se detona y moviliza no sólo al currículum 
fundamental sino también al ampliado facilitando la transversalización con la formación 
socioemocional.  

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Secretarial 09/05/24 que modifica el 
diverso número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de 
la Educación Media Superior, se establece y define al currículum ampliado en los 
siguientes términos: 

El currículum ampliado del MCCEMS, como la propuesta educativa integrada por los 
recursos socioemocionales y ámbitos de la formación socioemocional para contribuir, 
apuntalar y fortalecer la formación integral de las personas que diversifica y 
complementa los estudios de bachillerato o equivalentes mediante la formación que 
promueve el bienestar físico, mental y emocional, tanto en lo personal, como en lo 
comunitario y social. El componente de formación ampliada se lleva a cabo con el 
currículum ampliado para desarrollar los recursos socioemocionales a través de los 
ámbitos de formación socioemocional. Contribuye a la formación integral del 
estudiantado, al desarrollo de capacidades para la responsabilidad social, el cuidado físico 
corporal y al bienestar emocional afectivo, mediante experiencias significativas de 
trascendencia social y personal que propician cambios biopsicosocioculturales y en los 
ambientes escolares y comunitarios; permiten que las y los estudiantes colaboren en 
cambios positivos de su entorno; a su vez que las comunidades escolareas se 
comprometen en la construcción de espacios seguros e inclusivos para convivencia sana 
y respetuosa, dentro y fuera de la escuela. Los contenidos de las actividades o cursos 
podrán plantear aprendizajes culturales, deportivos, recreativos, de la salud física, sexual, 
emocional y/o social o de otro ámbito que favorezcan el desarrollo integral del 
estudiantado.  

De tal forma que resulta necesario retomar estos elementos que han sido enunciados y 
que derivan del Acuerdo 09/05/24, porque precisa la aplicación de las progresiones de 
aprendizaje de la Formación socioemocional de manera transversal en cada una de las 
UAC´S que integran el MCCEMS en sus tres currículums: Fundamental, Laboral y 
Ampliado y se acota  dicha aplicación para los subsistemas que forman parte de la EMS 
la posibilidad de trabajar con UAC´S (Unidades de Aprendizaje Curricular)  y/o  con las 
Unidades de Aprendizaje (UA). 



  

Para profundizar sobre el tema de transversalidad, se sugiere revisar el documento del 
mismo nombre: Transversalidad, además de las Orientaciones pedagógicas y el 
documento Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC). 

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 Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, se 
logra una transversalidad con:  
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Currículum  Área o recurso 
Integración con las Ciencias Naturales,  

Experimentales y Tecnología 

Currículum 
Fundamental  
 
Recurso 
Sociocognitivo  
 

Lengua y 
Comunicación 

 
Lengua y Comunicación  
 
Este recurso sociocognitivo fortalece las 
habilidades de argumentación, comprensión 
de las ideas y conceptos, así como la 
presentación de resultados obtenidos en el 
estudio de los fenómenos. Las y los estudiantes 
se apoyan en la información (lecturas, vídeos, 
gráficos, imágenes) que obtienen y evalúan 
como parte de sus investigaciones. 
 
Lengua extranjera: Inglés 
 
En la comprensión y divulgación de las 
ciencias naturales es necesario el uso de la 
lengua extranjera como el inglés, pues permite 
el acceso a la información global, el rápido 
intercambio de ideas y la actualización 
constante de información que nos compete a 
todas y todos.  

Pensamiento 
Matemático 

 
Este recurso está presente y se desarrolla en 
los conceptos transversales, así como en las 
prácticas de ciencia e ingeniería. El estudio y 
comprensión de la naturaleza requiere del 
desarrollo de procesos cognitivos abstractos, 
del pensamiento espacial, el razonamiento 
visual y el manejo de datos.  

Conciencia 
Histórica 

 

Aporta el marco para plantear la pregunta que 
en su momento dio origen a algún 
descubrimiento o desarrollo científico a partir 
de la observación y el análisis sobre algún 
fenómeno de la naturaleza. Facilita la 
contextualización de los hechos históricos 
presentes en el desarrollo de la ciencia. 
Promueve el uso de evidencias para construir 
explicaciones sobre el mundo natural. 

Cultura Digital 

 
El uso de herramientas digitales en diversos 
aspectos de la vida diaria contribuye al 
desarrollo de las personas y amplían el acceso 
a la información. Igualmente, brinda 
oportunidades en la enseñanza de las ciencias 
naturales y experimental de acceso a 
laboratorios virtuales, bases de datos, 
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simulaciones y otros elementos que fortalecen 
la comprensión de los fenómenos. 
  

 
Currículum 
Fundamental  
 
Áreas de 
Conocimiento 

 
Ciencias 
Sociales 

 
La sociedad ha potenciado el estudio de 
fenómenos observables y ha ido avanzando de 
manera conjunta, donde el avance de la 
sociedad ha llevado a la investigación y 
comprensión de la naturaleza, sus procesos y 
el aprovechamiento de ésta para cubrir 
necesidades básicas. Actualmente la atención 
a las problemáticas ambientales derivadas por 
sobreexplotación y mal manejo de recursos 
naturales tiene que acompañarse con una 
perspectiva social, económica y cultural. 
  

Humanidades 

Esta área se presenta cuando se valora y 
reflexiona sobre la dinámica y la vida terrestre 
que se observa, usa y comparte como 
sociedad. Y las implicaciones éticas y 
ontológicas desde lo humano al observar los 
fenómenos naturales y sus procesos. 

 
 
 
 

 

Currículum Área o recurso 
Integración con las Ciencias Naturales, 

Experimentales y Tecnología 

Currículum 
Ampliado  
 
Recursos 
Socioemocionales 
 

Nota: El 
currículum 
ampliado 

(formación 
socioemocional) 

con sus dos 
variantes, puede 
ser por la vía UAC 
con créditos o UA 

sin créditos. 

Cuidado Físico 
Corporal 

La comprensión de la dinámica específica de 
un sistema como lo es el cuerpo y el entorno 
donde habitamos nos ayudará a cuidar de 
manera consciente y responsable dicho 
sistema sin desequilibrar los elementos que lo 
componen. 

Bienestar 
Emocional 
Afectivo 

Se refleja confianza en el espacio de estudio al 
hacer consciente que toda opinión es válida 
desde la perspectiva del entorno que les rodea. 
Además, la ciencia se guía por hábitos 
mentales, como la honestidad, la tolerancia a 
la ambigüedad, el escepticismo y la apertura a 
nuevas ideas. 

Responsabilidad 
Social 

 
El trabajo en equipo, donde todas y todos 
deben integrarse en la realización de las 
prácticas, la y el docente necesita promover un 
ambiente seguro para las y los estudiantes, 
donde externen sus opiniones acerca de por 
qué se presenta un fenómeno y puedan 
compartir sus ideas con libertad y siempre 
respetando las opiniones de las y los demás. 

 



  

 

 

Ámbitos de la Formación Socioemocional 

 

Recursos socioemocionales:  *responsabilidad social, *cuidado físico corporal 
y *bienestar emocional y afectivo 

Ámbito de la formación 
socioemocional 

Categorías 

Práctica y colaboración 
ciudadana 

• Participación ciudadana y cultura 
democrática 

• Seguridad y Educación para la Paz 
• Perspectiva de género 
• Conservación y cuidado del medio ambiente 

Educación para la salud • Vida saludable 
• Salud y sociedad 
• Alimentación saludable 
• Factores de riesgo y de protección que 

impactan su salud 
• Relaciones interpersonales 

Actividades físicas y 
deportivas 

• El deporte: un derecho humano para todas y 
todos 

• El deporte y las emociones 
• El deporte, la discriminación de género y la 

violencia 
• Hacia la igualdad e inclusión en el deporte 

Educación integral en 
sexualidad y género 

• Las personas tienen derechos sexuales 
• Factores de sexualidad: libertad de 

conciencia, placer y autonomía del cuerpo 
• Equidad, inclusión y no violencia con 

perspectiva de género 
• Salud sexual y reproductiva 
• Ciudadanía sexual 

Actividades artísticas y 
culturales 

• El arte como necesidad humana 
• El arte para el autodescubrimiento y la 

autonomía 
• El arte como aproximación a la realidad 

 

NOTA: El currículum ampliado (Formación socioemocional) con sus dos variantes, puede ser por la vía UAC 
con créditos o UA sin créditos. 

Estos cuadros nos permiten atender una transversalidad inicial desde la generalidad de 
las Ciencias naturales, experimentales y tecnología. Para este momento el estudiantado 
ha tenido una serie de aprendizajes adquiridos que le permiten una transversalidad más 
compleja. Se puede transversalizar en dos sentidos:  

-Con los aprendizajes adquiridos que son en esencia el contenido de las progresiones ya 
revisadas.  

-Mediante las categorías y/o conceptos centrales y transversales de las diversas áreas o 
recursos según sus características. 



  

Transversalidad con el currículum fundamental 

Lengua y comunicación: En el área de ciencias naturales, experimentales y tecnología 
transversaliza desde el primer semestre con lengua y comunicación en diversos 
momentos de los planes de clase, se sugiere, principalmente cuando el estudiantado 
elabora un resumen y hace discernimiento entre ideas principales y secundarias de textos 
que apoyan el análisis de datos en los experimentos,  también cuando realizan reseñas 
sobre material audiovisual, literario o de otro tipo para informarse y dar explicación a 
fenómenos observados, cuando realizan comentarios, análisis crítico, y/o ensayo sobre 
notas relacionadas vistas en cualquiera de las UAC’s previas. A su vez revisan fuentes 
básicas de información y las clasifican, dan lectura a textos, opinan, argumentan y debate 
entre muchas otras. En el caso de la presente UAC, Seres humanos: estructuras y 
procesos, revisaremos muchas investigaciones, manuales de anatomía, fisiología con 
materiales iconográficos, imágenes y también será crucial el uso de información 
actualizada sobre lo que conocemos sobre los diferentes de células, logrando así generar 
una de las muchas habilidades que son necesarias en áreas de la salud, la redacción de 
textos y recopilación de información de fuentes confiables. 

Inglés: Cada una de las UAC’s de los semestres previos del área de ciencias naturales, 
experimentales y tecnología invita al estudiantado a la revisión y análisis de artículos o 
información actualizada nacional e internacional sobre la aplicación de la tecnología, 
ingeniería y la ciencia para comprender fenómenos naturales y sus procesos. En estos 
textos obtienen una amplitud de vocabulario especializado, practican tiempos verbales, 
cantidades, adjetivos, incluso pueden revisar documentales en idioma inglés y así 
practicar más de una habilidad con ayuda de las categorías. La globalización ha hecho 
que muchas prácticas y simuladores útiles para esta área estén desarrollados en otros 
idiomas, especialmente en inglés. Este recurso es fundamental para alcanzar a razonar 
con prácticas en simuladores muchas de las progresiones de la UAC Seres humanos: 
estructuras y procesos. 

Pensamiento matemático: Es indispensable que un estudiante sea capaz de 
transversalizar de manera fluida el pensamiento matemático, es parte de las habilidades 
que se buscan desarrollar en las y los estudiantes durante la aplicación de las prácticas 
de ciencia e ingeniería y de los conceptos transversales, por ello en los primeros tres 
semestres se construyen conocimiento en torno a análisis de datos de manera 
estadística, relación de variables, el análisis crítico y la geometría, se busca también la 
transversalización mediante las categorías; por lo tanto, las y los docentes pueden 
integrar los procesos de intuición y razonamiento muy útiles también la categoría 
procedural, ayuda con la solución de problemas y el uso de modelos para la comprensión 
de cada proceso que se lleva a cabo, en esta UAC Seres humanos: estructuras y procesos, 
es fundamental el uso de modelos y el uso de escalas, proporciones y más.   

Conciencia histórica: En el caso de esta UAC es imprescindible la perspectiva histórica, 
ya que el conocimiento adquirido sobre los seres humanos y las estructuras que lo 
conforman tienen contextos históricos que reconocer, al igual que en otras UAC’s del área 
de conocimiento Ciencias naturales, experimentales y tecnología, se busca que las y los 
estudiantes conozcan de donde viene el conocimiento y su funcionalidad en la realidad, 
por ejemplo, si razonamos cómo funciona nuestro cuerpo podemos dar mejores 
alternativas al cuidado de la salud y la toma de decisiones basadas en autocuidado 
individual y colectivo. 



  

Cultura digital: Este recurso sociocognitivo acompaña al área de ciencias naturales, 
experimentales y tecnología desde el primer semestre, dando las herramientas 
necesarias para que las y los estudiantes generen una cultura de utilización de los 
recursos digitales, las inteligencias artificiales, los procesadores de texto, las hojas de 
cálculo en el análisis de datos que se solicita en las prácticas de ciencia e ingeniería, entre 
otras habilidades. Uno de los mayores desarrollos en la alfabetización científica son el uso 
de simuladores, especialmente después de la pandemia, diversos investigadores 
incorporaron a la enseñanza de ciencias esta herramienta didáctica que requiere de toda 
la base que estableció el recurso sociocognitivo de cultura digital.  

Ciencias sociales: Desde los primeros semestres ambas áreas de conocimiento de las 
ciencias van intrincadas una con la otra, como seres humanos somos seres sociales, 
tenemos estructuras, patrones, fenómenos de causa y efecto, incluso fenómenos que 
podemos modelar para mejor apropiación de los conocimientos, los conceptos 
transversales pueden dar un símil en los procesos estudiados por ambas ciencias y dada 
la complejidad entre el mundo social y natural hay una vinculación predominante. Para 
la presente UAC Seres humanos: estructuras y procesos, es necesario poner en contexto 
social los conocimientos que tenemos sobre el cuerpo humano, este sistema biológico 
que tiene requerimientos básicos para sobrevivir y funcionar adecuadamente, y que al 
estar inmerso en una estructura social necesitamos entender la satisfacción de las 
necesidades, el aporte del desarrollo económico en alternativas de protección a la salud 
y fenómenos mundiales que han impulsado la integración de la tecnología en el estudio 
de las estructuras y procesos humanos.  

Humanidades: La experimentación y la obtención de conocimiento al realizar prácticas 
hace que apliquen las categorías, como la experiencia, el estar juntos, el vivir aquí y ahora 
tanto de sí como de los otros. En la obtención del conocimiento sobre el cuerpo humano 
hemos tenido grandes aportaciones de expertos y expertas en el área humanidades, 
donde la validez del discurso ha jugado un papel importante en las creencias y 
afirmaciones sobre nuestra especie, es indispensable la base que establece esta área de 
conocimiento a la construcción de ideas científicas relacionadas con la comprensión del 
sistema biológico humano y sus procesos. 

Recursos socioemocionales: El programa de Seres humanos: estructuras y procesos, 
deberá trabajar de manera primordial con los ámbitos de la práctica y colaboración 
ciudadana, actividades artísticas y culturales, así como educación para la salud. Sin 
descuidar la perspectiva de género y cultura de paz que la sociedad hoy demanda y son 
necesarios en los procesos de desarrollo tecnológico y sus implicaciones al entorno 
circundante natural o modificado. 

 

 

 

 

 

 



  

VI. Recomendaciones para el aula y 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.  

Se plantea una transición a 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 classroom (conocido como aula invertida), 
entre otras. Las y los docentes en academia proponen las estrategias didácticas, 
herramientas, materiales o recursos didácticos que deseen utilizar para el logro de los 
aprendizajes.  
 
Se han explorado diversas estrategias para mejorar el aprendizaje, a partir de principios 
que estructuran la instrucción, dando sentido a la nueva información y el desarrollo de 
nuevos conocimientos. Se tiene identificado que en la instrucción centrada en las y los 
estudiantes, es decir, que el conocimiento se construye a través de la experiencia activa. 
Este principio reconoce que las y los estudiantes aprenden mejores ciencias cuando 
construyen activamente conocimientos transformando sus saberes previos, 
considerando experiencias de primera mano con datos y utilizando la evidencia para 
construir conocimientos científicos (Brown, 2021).  

Se reconoce que la indagación científica es un componente fundamental para la 
enseñanza de la ciencia, pues permite no solo una verdadera comprensión de los 
conceptos, sino el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la observación, 
la investigación o la toma de decisiones a partir de la evidencia. La indagación parte de la 
curiosidad natural de las y los estudiantes por conocer y comprender su entorno y los 
motiva a formular preguntas, observar y hacer sus propios descubrimientos (Dyasi, 2014).  

La investigación de las ciencias del aprendizaje muestra que los conceptos centrales que 
se enseñan de forma aislada son difíciles de utilizar por parte de las y los estudiantes para 
dar sentido al mundo que les rodea. De manera similar, usar procesos científicos o 
habilidades de indagación aisladamente, sin enfocarlos al aprendizaje de los conceptos 
centrales, conduce a aprender cómo llevar a cabo los procedimientos, pero sin saber por 
qué o cuándo usarlos. La inclusión de conceptos centrales relacionados con la ingeniería, 
la tecnología y las aplicaciones de la ciencia refleja un énfasis creciente en considerar las 
conexiones entre estos elementos (National Research Council, 2012). 

Es por ello que la propuesta del Área de Conocimiento Ciencias, Naturales, 
Experimentales y Tecnología propone trabajar con las y los estudiantes a partir de 
conceptos centrales de la ciencia, conceptos transversales y las prácticas de ciencia e 
ingeniería. Utilizando un modelo instruccional que permite la implementación de estas 
tres dimensiones, ya que da espacio a la apropiación de un concepto central, unificando 
prácticas con los conceptos transversales. Las progresiones de aprendizaje buscan la 
comprensión de un concepto central dentro de una disciplina científica y los conceptos 
transversales asociados, al proporcionar un mapa de las rutas posibles para llegar a este 



  

destino, haciendo un uso de las herramientas cada vez más sofisticado. Con esta 
propuesta se pretende acelerar y extender el cambio en la metodología de enseñanza 
que usan las y los docentes hacia la basada en la indagación y el aprendizaje activo, que 
incluyen las prácticas como elemento esencial. 

 

VII. Orientaciones didácticas y pedagógicas 

 

Orientación didáctica 

La presente orientación didáctica tiene como propósito que las y los docentes 
reconozcan e identifiquen elementos básicos necesarios para realizar un plan de clase. 
Estas orientaciones contienen propuestas que destacan su carácter de sugerencia y la 
forma en que se podrán abordar los conceptos centrales y transversales, así como las 
progresiones, metas de aprendizaje y aprendizajes de trayectoria para que la comunidad 
estudiantil se involucre en experiencias significativas de aprendizaje. Las orientaciones 
didácticas del área de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología tienen las 
siguientes características: 

1. Son una sugerencia de perspectivas de enseñanza, materiales y recursos 
didácticos para orientar el trabajo docente. 

2. Presentan ejemplos para favorecer la transversalidad con los recursos 
sociocognitivos, áreas de conocimiento y los recursos socioemocionales. 

3. Plantean perspectivas de evaluación para que las y los docentes tengan 
elementos para el seguimiento de los aprendizajes durante el curso. 

4. Es un documento flexible que sugiere planteamientos para desarrollar los 
procesos de enseñanza del área de conocimiento y que el docente decidirá 
retomarlas para retroalimentarlas o adaptarlas a su contexto para desarrollar 
aprendizajes significativos y situados. 

 
En las orientaciones didácticas se plantean estrategias activas en las cuales la comunidad 
estudiantil sea el centro del proceso de aprendizaje y que se basen en la indagación y el 
descubrimiento de conocimientos y experiencias con enfoques constructivistas para 
desarrollar capacidades analíticas, críticas y reflexivas mediante el trabajo colaborativo. 
 
Es importante recordar que el diseño de un plan de clase, de acuerdo con Díaz Barriga 
(2013) integra dos elementos construidos paralelamente: la planeación de las actividades 
para el aprendizaje y la evaluación formativa.  
   
Para facilitar la implementación de las progresiones del área de Ciencias Naturales, 
Experimentales y Tecnología, en el siguiente apartado se presenta un ejemplo de cómo 
se podría abordar una progresión del área de conocimiento, tomando en cuenta que 
todas las progresiones son parte de la construcción del aprendizaje y que cuando se inicia 
el trabajo en una progresión será necesario revisar lo qué se abordó en la anterior y lo qué 
se abordará en la siguiente, para alcanzar los aprendizajes de trayectoria y tener mayor 
claridad en la consecución del aprendizaje. Este ejemplo no se limita únicamente a una 
progresión, sino que los recursos y estrategias sugeridas pueden adaptarse a lo largo de 
todas las progresiones del semestre.  



  

La o el docente puede sentirse en libertad de elegir la estrategia o metodología a 
implementar, siempre tomando como marco la propuesta curricular del MCCEMS. La 
progresión del área de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, “Seres humanos: 
estructuras y procesos” que se seleccionó a manera de ejemplo es la número 1 del 
currículum fundamental extendido optativa. 

 

 

Imagen 1. Integración del currículo ampliado modalidad UA de manera transversal 
 

Sugerencia de trabajo de la Progresión  
 
Enseguida se presenta un ejemplo didáctico de cómo se puede trabajar la progresión 
seleccionada en el apartado anterior. Se sugieren tres momentos principales para su 
abordaje.  



 

 

Momento 1. Identificar la progresión y los componentes a usar en un plan de clase.    

 

Momento 2. Diseñar un plan de clase para alcanzar la meta de aprendizaje utilizando el 
modelo instruccional de las 5 E.  
 

 

Momento 3. Diseñar una evaluación y considerar el proceso de retroalimentación  

 
 
 

Momento 1: Identificar progresiones 
En primer lugar, identificamos la etapa de la progresión de CNEyT que corresponde 
 

Considerar la exploración de 
conocimientos, saberes e ideas previas 

Seleccionar actividades de indagación 
acordes a las metas de aprendizaje 

Usar métodos y estrategias que 
favorezcan aprendizajes significativos por 

medio de la experiencia 

Diseñar una 
actividad 

Evaluación 
formativa 

Diseño de instrumento y estrategias 
de evaluación acorde a las metas 

previas 
Considerar evaluación entre pares             

y una auto evaluación 

Favorecer la retroalimentación    
formativa y asertiva   

Identificar 
progresión 

 

 El concepto central y los conceptos 
transversales con que abordaremos la 

progresión. 

Habilidades de las Prácticas de 
ciencia e ingeniería a desarrollarse 

La meta (s) a la que se aspira llevar a 
las y los estudiantes 

  



 

 

Optativa: Seres humanos: estructuras y procesos 
Concepto central → Seres humanos: estructuras y procesos  

 
El concepto que tiene gran importancia en múltiples disciplinas científicas o en la 
ingeniería, este concepto guía los contenidos y conocimientos de todas las etapas de 
progresión. (Cada UAC es guiada por el concepto central que le da el nombre)  
 
Conceptos transversales para usar en la progresión 
 
Se identifican los conceptos transversales que proporcionan una guía para desarrollar 
explicaciones y preguntas que den sentido a los fenómenos que vamos a estar 
explorando. 
 
CT1. Patrones → Para comprender la jerarquía que existe en los niveles de organización 
de sistemas biológicos hay que reconocer los patrones que existen en el acomodo celular 
y de tejidos para formar un órgano. 

CT3. Medición → Es necesario tomar en cuenta las escalas, para observar una célula 
requerimos un instrumento especial que brinde el suficiente aumento para identificar 
las características morfológicas de los diferentes tipos de células. Además, debemos 
comprender la relación en función de la medición de la unidad viva más pequeña que 
compone al ser humano, la célula. 

CT4. Sistemas → La utilización de modelos de sistemas es fundamental para la concreción 
de conocimientos sobre como las células son las encargadas de todas las funciones de 
tejidos y órganos. 

CT6. Estructura y función → La presente progresión atiende contenidos que hablan cobre 
la relación entre la estructura de los seres humanos y sus funciones dependientes de las 
células que componen a dicho sistema biológico. 

 
 
 
Prácticas de ciencia e ingeniería  
 
Son la forma en que construimos, probamos, refinados y usamos el conocimiento para 
investigar preguntas o resolver problemas. Haremos uso de las habilidades de las 
prácticas para corroborar las hipótesis empíricamente fundamentadas que son las etapas 
de progresión.  
 

 
Progresión 1° Células especializadas 
cooperan para formar los diferentes tejidos 
que se agrupan para construir unidades 
funcionales más grandes llamadas órganos. 

Hipótesis empíricamente 
fundamentadas y 
comprobables […] (p.63, 
Progresiones de 
aprendizaje del área de 
conocimiento Ciencias 
naturales, experimentales 
y tecnología) 



 

 

 

Metas de aprendizaje 

Las metas enuncian lo que se pretende que las y los estudiantes aprendan durante la 
trayectoria de la UAC, nos indica la meta que queremos se alcance con las actividades 
desarrolladas. 

CC. Comprende que los seres humanos tienen una organización estructural jerárquica, 
en la que cualquier sistema se compone de numerosas partes y es un componente del 
siguiente nivel. Identifica que los sistemas de células especializadas dentro de los 
organismos les ayudan a realizar las funciones esenciales de la vida, que implican 
reacciones químicas que tienen lugar entre diferentes tipos de moléculas.  

CT1. Relacionar la naturaleza de la estructura microscópica con los patrones 
macroscópicos. Relacionar el patrón que existe en la formación de unidades más 
complejas a partir de estructuras más pequeñas.  

CT3. Utilizar las relaciones numéricas para correlacionar los niveles de organización en las 
estructuras del cuerpo humano.  

CT4. Comprender que las interacciones de un sistema microscópico se relacionan con las 
funciones macroscópicas.  

CT6. Comprender que todos los seres vivos están formados por estructuras 
fundamentales que son la base para la construcción de sistemas más complejos que 
integran niveles de organización. Analizar las estructuras del sistema de forma 
independiente para determinar cómo funcionan. 

 

Implementación de la UA a través de los ámbitos de formación socioemocional  

Para favorecer la articulación del área con los ámbitos de formación socioemocional, es 
necesario conocer las categorías que la conforma y sus progresiones (consultar el 
programa de estudio de la formación socioemocional). Enseguida se enlistan los ámbitos 
y categorías del currículo ampliado.  
 

Recursos socioemocionales:  *responsabilidad social, *cuidado físico corporal y 
*bienestar emocional y afectivo* 

Ámbito de la formación 
socioemocional 

Categoría 

Práctica y colaboración 
ciudadana 

• Participación ciudadana y cultura democrática 
• Seguridad y Educación para la Paz 
• Perspectiva de género 
• Conservación y cuidado del medio ambiente 

Educación para la salud • Vida saludable 
• Salud y sociedad 
• Alimentación saludable 
• Factores de riesgo y de protección que impactan su 

salud 
• Relaciones interpersonales 

Actividades físicas y 
deportivas 

• El deporte: un derecho humano para todas y todos 
• El deporte y las emociones 
• El deporte, la discriminación de género y la violencia 
• Hacia la igualdad e inclusión en el deporte 



 

 

Educación integral en 
sexualidad y género 

• Las personas tienen derechos sexuales 
• Factores de sexualidad: libertad de conciencia, placer y 

autonomía del cuerpo 
• Equidad, inclusión y no violencia con perspectiva de 

género 
• Salud sexual y reproductiva 
• Ciudadanía sexual 

Actividades artísticas y 
culturales 

• El arte como necesidad humana 
• El arte para el autodescubrimiento y el 

autoconocimiento 
• El arte como forma de aproximación a la realidad 

 

La o él docente identifica los elementos de la progresión de aprendizaje que son 
compatibles y articulables con los contenidos de alguno de los ámbitos y la categoría 
específica correspondiente a los Recursos Socioemocionales, se tiene la libertad de 
decidir la progresión de la categoría elegida, y la transversalidad con su contenido 
específico, determinando el nivel de transversalidad (multi, inter o transdisciplinar) con 
que diseñará actividades que respondan a la articulación de ciencias sociales con la 
formación socioemocional.  
 
Nota: No es necesario transversalizar todas las progresiones de aprendizaje, ello se hace 
en función del contexto y las necesidades socioemocionales detectadas por el docente. 
La selección por ello es atribución de cada uno desde la autonomía en la didáctica y 
responde a las actividades a desarrollar.   
 

Momento 2: Diseñar actividades  
 

*Este plan de clase es desarrollado en relación con un PAEC, que consiste en solicitar 
una donación de kits escolares en el que se incluyan lectoras de CD’s y DVD’s a la 
empresa REMSA (Querétaro) 
https://reciclaelectronicos.com/index.php?page=index/punto-verde   

❖ Al ser la primera clase se destinará un tiempo para presentarnos, explicar los 
criterios de evaluación, modo de trabajo en la clase y preparación de material 
para las siguientes clases. 

ENGANCHE (15 min) 

Dado que esta UAC es más compleja haremos una evaluación diagnóstica, se sugiere 
que se haga en el laboratorio de computo [si existe] si no se puede hacer a mano o de 
alguna manera didáctica como juego de preguntas.  

Ligas de quiz 

-Free anatomy quiz La célula: https://www.free-anatomy-quiz.com/es/generalcell1.html 

-Free anatomy quiz Anatomía: https://www.free-anatomy-
quiz.com/es/InternalIDQs2.html 

*Pueden realizarlo en español o en inglés (en línea) 

 

https://reciclaelectronicos.com/index.php?page=index/punto-verde
https://www.free-anatomy-quiz.com/es/generalcell1.html
https://www.free-anatomy-quiz.com/es/InternalIDQs2.html
https://www.free-anatomy-quiz.com/es/InternalIDQs2.html


 

 

 

EXPLORACIÓN (1 sesión con mediación docente) 

Se iniciará con la construcción de un Celuscopio (Celular transformado en 
microscopio)[CT3. Medición, CT4. Sistemas-2. Desarrollar y usar modelos]. Posterior con 
este instrumento haremos la observación de diversas muestras de células del cuerpo 
humano. 

Materiales  

✓ Placa lectora de CDs o DVDs en desuso (kit escolar donado por REMSA, en caso 
de no contar con este material se puede realizar con un puntero de láser o un 
mouse óptico en desuso) 

✓ Silicon frío  
✓ Funda de celular que se le pueda pegar un lente en la zona de la cámara(según 

el tipo de celular) 
✓ Celular con cámara  
✓ Destornillador de varios tamaños 
✓ Hoja de acetato/portaobjetos/cubreobjetos 
✓ Alfiler  
✓ Pinzas pequeñas  
✓ Plumón/lápiz 
✓ Cinta/etiquetas pequeñas (para marcar muestras) 
✓ Bitácora u hoja de actividades  
✓ Colores  
✓ Infografías BILLIKEN:  

Célula → https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-celulas-
BILLIKEN.pdf  
Tipos de células→ https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-
tipos-de-celulas-BILLIKEN.pdf  

*Si en el plantel tenemos la posibilidad de contar con muestras previamente preparadas 
de tejidos o células se pueden utilizar.  

 

Sugerencias para docentes: 

Las preguntas o información que se planteen en esta etapa deberán tener 
las siguientes características: 

• Vincular el contenido de las progresiones con conocimientos y 
experiencias previas de las y los estudiantes. 

• Ser de interés para la comunidad estudiantil. 

Se puede realizar una evaluación diagnóstica en esta etapa 

 

https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-celulas-BILLIKEN.pdf
https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-celulas-BILLIKEN.pdf
https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-tipos-de-celulas-BILLIKEN.pdf
https://billiken.lat/wp-content/uploads/2021/10/INFOGRAFIA-tipos-de-celulas-BILLIKEN.pdf


 

 

INDICACIONES 

 1.- Tomaremos la placa lectora de CDs/DVDs y vamos a es extraer las lentes que enfocan 
el láser de la lectora. Se sacarán todos los tornillos de la carcasa (la cantidad y ubicación 
varía según la marca y el modelo). [CT3. Medición, CT4. Sistemas, CT6. Estructuras y 
función-2. Desarrollar y usar modelos] 

 

Imagen tomada de Manual Celuscopio, Red de Clubes de Ciencia 

2.- Cuando se retire la carcasa verás el lente que está dentro de una pieza de plástico. 
Haz palanca en esa pieza con el desatornillador, ten precaución de no rayar el lente.

 

Imagen tomada y modificada de Manual Celuscopio, Red de Clubes de Ciencia 



 

 

 

3.- Ya que tenemos el lente utilizaremos las pinzas para montarlo en la funda de celular 
y pegarlo con una gota de silicón, siempre con cuidado de no ensuciar el lente o rayarlo.  

                                                             

 

Imagen elaboración propia 

Lo ideal es que con la funda tenga mayor estabilidad el lente y no se caiga en ningún 
momento. Así podrás utilizar tu celuscopio en más de una práctica.  

4.- Después de tener listo nuestro celuscopio, prepararemos muestras para observar: 

Muestra 1→Con ayuda del alfiler un miembro de cada equipo pinchará su dedo y 
recolectará una gota de sangre. 

Muestra 2→ Podemos colocar el celuscopio sobre la palma de la mano o una zona del 
cuerpo que podamos observar la piel y sus células.  

Muestra 3→Se sugiere que esta preparación sea conseguida por docentes o elaborada 
previamente, puede ser de miocitos u osteocitos.  

5.- Se solicitará a las y los estudiantes que dibujen en su bitácora u hoja de actividades lo 
que observan en el celuscopio. [CT1. Patrones, CT3. Medición, CT6. Estructura y función-
2. Desarrollar y usar modelos, 6. Construir explicaciones, 7. Argumentar a partir de 
evidencias] 

EXPLICACIÓN 

1.- Con ayuda de las infografías de BILLIKEN para identificar los tipos de células que 
están observando. Pueden ocupar más material como manuales histológicos o de uso 
libre que encuentren en bibliotecas.  

2.- Se solicita que junto al dibujo de cada muestra coloquen el nombre de las células 
observadas e integrar a qué tejido pertenecen o su función, por ejemplo: 

   

Muestra 1: Sangre  



 

 

Célula: Glóbulos rojos  

Tejido: Sangre 

Función: transportar oxígeno a todos los tejidos  

ELABORACIÓN (Sesión 2 y trabajo independiente) 

Una vez obtenidas las observaciones de cada célula con el reconocimiento del tipo de 
célula y el tejido que forma haremos la siguiente actividad: 

Las y los estudiantes tendrán que desarrollar un modelo donde hagan explícito que las 
células forman al cuerpo humano. Este modelo puede ser en formato libre, pero debe 
ser original y fácil de explicar, se considerará exponer dichos modelos en la feria de 
ciencias del semestre. [CT1. Patrones, CT3. Medición, CT4. Sistemas, CT6. Estructura y 
función-2. Desarrollar y usar modelos, 6. Construir explicaciones, 7. Argumentar a partir 
de evidencias] 

 

Ejemplo: 

Maqueta de intestino interactiva que se abre por la mitad y al interior podemos 
observar muchos miocitos apilados formando al músculo liso, y podemos tomar un 
miocito y verlo en grande. Hecho con plastilina: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Momento 3: Evaluación formativa. 

Es un proceso mediante el cual la comunidad docente reúne información acerca de lo 
que sus estudiantes saben, interpretan y pueden hacer y, a partir de ello comparan esta 
información con las metas formales de aprendizaje para brindarle a sus estudiantes 
sugerencias acerca de cómo pueden mejorar su desempeño. Se lleva a cabo con el 
propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje mientras la instrucción aún está en 
curso. La práctica 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 aprendices, o sus 
compañeros, para tomar decisiones sobre los próximos pasos en la instrucción, los que se 
espera sean mejores que las decisiones que habrían tomado en ausencia de la evidencia 
que se obtuvo.  

 



 

 

Sugerencia de evaluación: 
 
Esta UAC es de un semestre casi terminal o terminal dependiendo el servicio educativo, 
se inicia con una evaluación diagnóstica que permita a las y los estudiantes conocer qué 
tanto saben del contenido antes de revisarlo. Así el docente logrará conocer el nivel 
general del grupo.  

Posteriormente se puede elaborar diferentes instrumentos que permitirán dar 
seguimiento a los avances en las actividades y/o productos que se hayan propuesto.  
Además, el uso y socialización de estos instrumentos promueve la autoevaluación y la 
coevaluación al dar a las y los alumnos guía en los criterios de valoración.  

 

En el caso de nuestro ejemplo:  

❖ Se incluyen dos quiz para evaluación diagnostica que se evalúan en la 
misma página donde se realizan, en caso de utilizarlos en otro formato se 
sugiere generar un apartado de retroalimentación.  

❖ Para el modelo desarrollado por las y los estudiantes se realizó el siguiente 
instrumento de evaluación: 

 

Rúbrica para Evaluar el Diseño de un Modelo Biológico: Célula, Tejido y Órganos 

Actividad: Diseño y presentación de un modelo biológico que represente la estructura 
de la célula, los tejidos y los órganos como componentes fundamentales del ser humano. 

Criterios de Evaluación: 

Criterio Excelente (4) Bueno (3) Aceptable (2) Insuficiente (1) 

Enfoque 
científico 

El modelo 
representa con 
exactitud la 
célula, tejidos y 
órganos, 
incluyendo 
todos los 
componentes 
esenciales y sus 
funciones. 

El modelo es 
preciso en 
general, aunque 
presenta algunos 
detalles menores 
inexactos. 

El modelo tiene 
varias 
imprecisiones 
científicas, pero 
los conceptos 
básicos son 
correctos. 

El modelo 
contiene errores 
graves o faltan 
componentes 
clave, lo que 
indica un 
conocimiento 
insuficiente. 

Creatividad e 
innovación 

El diseño del 
modelo es 
altamente 
creativo y utiliza 
materiales 
innovadores 
para 
representar de 
forma clara y 
visual los 
conceptos 
biológicos. 

El diseño es 
creativo y los 
materiales 
empleados son 
adecuados para 
representar los 
conceptos 
biológicos. 

El diseño es 
funcional pero no 
demuestra 
creatividad o 
innovación en el 
uso de 
materiales. 

El diseño es 
básico, poco 
elaborado o no 
facilita la 
comprensión de 
los conceptos 
biológicos. 



 

 

Relación entre 
célula, tejidos y 
órganos 

El modelo 
explica 
claramente la 
relación entre la 
célula, los 
tejidos y los 
órganos, y cómo 
interactúan 
para formar el 
ser humano. 

En el modelo, la 
relación entre 
célula, tejidos y 
órganos está 
bien explicada, 
pero falta un 
mayor nivel de 
detalle o 
conexión entre 
los conceptos. 

En el modelo, la 
relación es 
confusa o 
incompleta, pero 
se mencionan los 
conceptos de 
célula, tejido y 
órgano. 

En el modelo no 
hay una relación 
clara entre sus 
componentes o 
los conceptos 
están mal 
relacionados. 

Presentación del 
modelo de 
forma oral 

El modelo es 
visualmente 
atractivo, claro, 
bien 
estructurado y 
fácil de 
interpretar. La 
presentación 
oral es fluida y 
explica todos los 
componentes 
del modelo. 

El modelo es 
visualmente 
adecuado y la 
presentación oral 
es clara, aunque 
faltan algunos 
detalles 
menores. 

El modelo es 
comprensible, 
pero poco 
atractivo 
visualmente, y la 
presentación oral 
es poco fluida o 
incompleta. 

El modelo es 
confuso o 
desorganizado, y 
la presentación 
oral es ineficaz o 
incompleta. 

Investigación y 
fundamentación 
teórica 

El trabajo 
incluye una 
investigación 
sólida y bien 
fundamentada, 
con referencias 
claras que 
respaldan el 
diseño del 
modelo. 

La investigación 
es adecuada, 
aunque faltan 
algunos detalles 
en las referencias 
o la 
fundamentación 
teórica. 

La investigación 
es superficial y 
carece de 
detalles en la 
fundamentación 
teórica o las 
referencias no 
están bien 
citadas. 

No hay evidencia 
clara de 
investigación o 
fundamentación 
teórica, o las 
referencias son 
inexistentes o 
incorrectas. 

Trabajo 
colaborativo (si 
aplica) 

Todos los 
integrantes del 
grupo 
participaron 
activamente y 
contribuyeron 
de manera 
equitativa al 
desarrollo del 
modelo y la 
presentación. 

La mayoría de los 
integrantes del 
grupo participó 
de manera 
activa, aunque 
algunos tuvieron 
menor 
protagonismo. 

Algunos 
miembros del 
grupo no 
participaron de 
manera 
equitativa o su 
contribución fue 
limitada. 

La participación 
fue 
desbalanceada, 
con poca o nula 
contribución de 
varios miembros 
del grupo. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Retroalimentación  

Retroalimentar es a ofrecer información o sugerencias sobre algo que ya ocurrió y de lo 
cual se busca su mejora. En el MCCEMS se quiere que la retroalimentación vaya más allá 
de corregir e identificar errores para finalmente asignar una calificación, por el contrario, 
se quiere fomentar una cultura donde se reflexionen los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Algunas de sus características de esta propuesta son:  

• Favorece los procesos de pensamiento y comportamiento de las y los estudiantes.  
• Incide en la motivación de los aprendizajes ya que impacta en la autoestima de 

las y los estudiantes.  
• Da orden a las evidencias de aprendizaje con los criterios y los objetivos de logro.  
• Favorece la reflexión para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Enseguida se describen algunas consideraciones para el proceso de retroalimentación 
formativa, en ellas, se brindan Estrategias y elementos que pueden considerarse para 
realizar esta acción durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La práctica es formativa en la medida en que la evidencia sobre los logros de las y los 
estudiantes es interpretada y utilizada por el profesorado, los aprendices, o sus 
compañeros, para tomar decisiones sobre los próximos pasos en la instrucción, los que se 
espera sean mejores, o estén mejor fundados, que las decisiones que habrían tomado en 
ausencia de la evidencia que se obtuvo.  

Algunas estrategias para la utilización de la retroalimentación formativa son las 
siguientes:  

• Clarificar y compartir los objetivos de aprendizaje y criterios de desempeño con 
cada estudiante al inicio de cada tema.  

Estrategias 
 para  

retroalimentar 

Considera la 
frecuencia y 
momentos de la 
retroalimentación   
en función de la 
complejidad             
de la          
actividad 

 

Focaliza y 
prioriza aspectos 
sobre los cuales 

centrar la 
retroalimentació

n 

 

TIEMPO: 

Combina              
medios de 
retroalimentación 
escritos y orales. 
Cuida lo que se 
dice y cómo se dice  

 

Identifica   
cuándo 

retroalimentar 
en lo individual    

y cuándo en 
colectivo 

 
AUDIENCIA: 

: 

MODO: 

CANTIDAD: 

Elementos 
para 

retroalimentar 

 

Busca impactar 
en la autoestima 
de las y los 
estudiantes y 
promover mejoras 
en su aprendizaje 

 

Busca impactar en la 
calidad de las tareas y 

en los modos en lo que 
las y los estudiantes         

se desempeñan           
en éstas 

retroalimentación 

 

LA PERSONA: 

Identifica qué 
estrategias utiliza   
para el logro de sus 
actividades y cuáles 
son las fortalezas y 
áreas de oportunidad 
de las mismas   

 

Busca mejorar             
las habilidades   

blandas del estudiante,             
su compromiso con el 

aprendizaje,  su 
disposición al trabajo 

colaborativo 

 

LAS ACTITUDES: LOS PROCESOS: 

ELDESEMPEÑO 

Y PRODUCCIÓN: 

: 



 

 

• Diseñar discusiones de clase efectivas, preguntas, actividades y tareas que hagan 
evidente el aprendizaje del estudiante.  

• Proveer retroalimentación que motive el aprendizaje.  
• Activar en la comunidad estudiantil el deseo de ser responsables de su propio 

proceso de aprendizaje.  
• Fomentar la participación de las y los estudiantes como recurso de apoyo para sus 

pares.  

Este tipo de trabajo permite identificar los avances o limitaciones en el aprendizaje de 
cada estudiante con el propósito de brindar una retroalimentación que les ayude a lograr 
las metas de aprendizaje. Por lo que se recomienda diversificar las estrategias de 
evaluación formativa y de retroalimentación, considerando los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos, todos los productos elaborados por las y los estudiantes, 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. 

Orientación Pedagógica  
 

El artículo 3° Constitucional indica que la educación que imparte el Estado (incluido el 
tipo medio superior), será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; será de 
excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el 
máximo logro de aprendizaje de las y los estudiantes, para el desarrollo de su 
pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad.  

Bajo este contexto, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) coloca al centro de la acción pública 
el máximo logro del aprendizaje de las niñas y niños, y en la Educación Media Superior  
(EMS) se pone énfasis en las y los estudiantes, a través de una educación integral porque 
educará para la vida y estará enfocada hacia las capacidades y desarrollo de las 
habilidades cognitivas, socioemocionales, físicas y laborales de forma tal que les permitan 
alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social; así como de excelencia, con 
orientación al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien dicho 
aprendizaje. De tal forma, el presente documento ha sido construido con base a la NEM 
y acorde al Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. 
 
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) considera que para el logro de una 
formación integral, las y los estudiantes deben tener acceso a un aprendizaje 
contextualizado, mediante el cual articulen lo que han aprendido en la sociedad y en su 
cultura con los contenidos del Currículum Fundamental y Ampliado del Marco Curricular 
Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) que hace patente su carácter 
integrador, buscando la igualdad sustantiva, de género, el goce y ejercicio de derechos 
humanos y libertades fundamentales atendiendo la diversidad cultural y lingüística de 
México y promoviendo la interculturalidad, la cohesión social y la cultura de paz (SEMS, 
2022b). 
 
La implementación del Modelo para la formación socioemocional concibe a los recursos 
socioemocionales como los aprendizajes experienciales y significativos que buscan que 
las y los estudiantes se formen de manera integral para su desarrollo humano; 
ciudadanas y ciudadanos responsables, honestos, comprometidos con el bienestar físico, 
mental y emocional, en lo personal, lo comunitario y social, por medio de acciones 
realizadas en los cinco ámbitos de la formación socioemocional (Anexo del Acuerdo 



 

 

09/08/23, p. 34). Bajo esa perspectiva la implementación de la formación socioemocional 
en el MCCEMS se fomenta en sus tres Currículos, Fundamental, Laboral y Ampliado, para 
contribuir, apuntalar y fortalecer la formación integral de las personas; diversificando y 
complementando los estudios de bachillerato o equivalentes (Acuerdo 09/05/24). Por tal 
motivo  
 
Para articular los tres curriculums se modificó el Acuerdo Secretarial 09/08/23, dando 
paso al 09/05/24, de tal forma precisa “El trayecto formativo del currículum ampliado se 
integrará con actividades de manera transversal en los componentes de formación 
fundamental…” con el propósito de desarrollar los recursos socioemocionales en el 
estudiantado sea a través de una Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) o mediante una 
Unidad de Aprendizaje (UA)1. En este sentido a continuación, se plantean sugerencias de 
transversalidad entre las progresiones del Área de conocimiento de Ciencias Naturales, 
Experimentales y Tecnología con los ámbitos curriculum ampliado en el desarrollo de las 
actividades y estrategias en los planes de clase. 

En esta orientación pedagógica se integra no sólo la forma sugerida de trabajar las 
progresiones de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología, sino que a su vez 
sugiere a las y los docentes a integrar las progresiones de aprendizaje de la formación 
socioemocional de manera transversal.  

El presente documento se construyó con base a los documentos de Progresiones de los 
Recursos Sociocognitivos, Áreas de Conocimiento y Recursos Socioemocionales por lo 
que se sugiere su revisión. 

 
En el MCCEMS se hace explícito el papel de la comunidad docente como diseñadores 
didácticos, innovadores educativos y agentes de transformación social, trascendiendo su 
papel de operador de planes y programas de estudio llevándolos a 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, 2023) 
 
En este sentido, se propone el uso de metodologías activas para alcanzar los propósitos 
de enseñanza del MCCEMS, enfatizando que las y los estudiantes se encuentren en el 
centro del proceso de aprendizaje.  Desde hace varias décadas, se reconoce que la 
indagación científica es un componente fundamental para la enseñanza de la ciencia. 
Hoy en día hay un consenso, cada vez mayor, de que es la mejor forma de aprender 
disciplinas científicas, pues permite no solo una verdadera comprensión de los 
conceptos, sino el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la observación, 
la investigación o la toma de decisiones a partir de la evidencia. 
Este principio reconoce que las y los estudiantes aprenden ciencias cuando construyen 
activamente conocimientos transformando sus saberes previos, considerando 
experiencias de primera mano con datos y utilizando la evidencia para construir 
conocimientos científicos (Brown, 2021). Bajo esta perspectiva, el aprendizaje se 
construye en torno a las experiencias, intuiciones y conocimientos previos de las y los 
estudiantes, considerando las prácticas científicas como críticas para participar en la 
comunicación de la investigación y para desarrollar entendimientos sobre la naturaleza 

 
1 Se entiende por UA a la serie o conjunto de aprendizajes que integran una unidad completa que no tiene valor 
curricular porque no se le asignan créditos académicos, pueden o no formar parte de un Programa de estudio, 
y se pueden abordar de manera independiente en cursos, conferencias, congresos, entre otros (Acuerdo 
09/05/24). 



 

 

de la ciencia. Esta integración resulta de examinar las vías de desarrollo de las habilidades 
científicas y el razonamiento, asociadas con la construcción y el perfeccionamiento del 
conocimiento. De esta forma, la educación científica más reciente se centra en tres 
grandes dimensiones: prácticas científicas y de ingeniería, conceptos transversales que 
unifican el estudio de la ciencia y la ingeniería, a través de su aplicación común en todos 
los campos y los conceptos centrales de áreas disciplinarias (National Research Council, 
2012). 

Se consideran conceptos centrales a aquellos que tienen una gran importancia en 
múltiples disciplinas científicas o en la ingeniería, que son críticos para comprender o 
investigar ideas más complejas, que se relacionan con los intereses de las y los 
estudiantes que requieren conocimientos científicos o tecnológicos, y que se pueden 
enseñar y aprender de forma progresiva en cuanto a su profundidad y sofisticación. Con 
el objetivo de proporcionar una educación científica que prepare a las y los estudiantes 
con suficiente conocimiento básico para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de su 
vida, en el MCCEMS la enseñanza de las ciencias se enfoca en un conjunto limitado de 
conceptos centrales que son fundamentales y que apoyan su aprendizaje. Estos 
conceptos centrales buscan que las y los estudiantes desarrollen la habilidad de evaluar 
y seleccionar fuentes confiables de información científica, así como la capacidad de 
volverse usuarios del conocimiento científico.  

Además, ante un fenómeno complejo, las y los estudiantes deben usar diferentes 
conceptos transversales en combinación con los conceptos centrales y las prácticas. 
Estos conceptos transversales proporcionan una guía para desarrollar explicaciones y 
preguntas que den sentido a los fenómenos observados. Juegan un papel muy 
importante en la aplicación de conceptos de una disciplina científica a otra, lo que 
promueve la transversalidad del conocimiento. Asimismo, son especialmente útiles para 
ayudar a las y los estudiantes a aplicar sus conocimientos previos cuando se encuentran 
con nuevos fenómenos, ya que se desarrollan con el tiempo para volverse más 
sofisticados y utilizables en diferentes contextos (National Research Council, 2012). 

Por último, en términos de brindar a las y los estudiantes experiencias de prácticas 
científicas, se considera la aplicación del modelo pedagógico indagatorio de las 5 E que 
permite la planeación de secuencias estructuradas de aprendizaje con un enfoque de 
enseñanza activa y basado en la indagación. Consta de 5 etapas, en la primera, Enganchar 
en la que se captura la atención, e involucra a las y los estudiantes en el tema de la lección, 
dando oportunidad para descubrir los conocimientos previos o lo que piensan sobre un 
fenómeno determinado. Posteriormente, en la fase de Explorar, las y los estudiantes 
participan en actividades que les ayuden a formular explicaciones, investigar fenómenos, 
discutir ideas y desarrollar habilidades. A esta etapa le sigue la de Explicar, en la que 
inicialmente, las y los estudiantes exponen sus ideas sobre los fenómenos discutidos y 
observados durante la exploración, cuando esto sucede la o el docente puede incorporar 
una experiencia de cátedra para introducir el lenguaje científico y concretar los detalles 
del fenómeno revisado. Finalmente, la etapa de Elaborar promueve experiencias de 
aprendizaje que enriquecen conceptos y habilidades desarrolladas en las fases anteriores 
y permiten la aplicación o transferencia del nuevo conocimiento en una situación más 
compleja o en un contexto distinto. La etapa de Evaluar está presente a lo largo de las 
otras etapas, inicialmente como diagnóstico y durante las otras etapas como evaluación 
formativa, y al final, es posible aplicar una evaluación sumativa, ya que en todas las etapas 



 

 

se obtiene evidencia de la comprensión del contenido y la necesidad de encaminar a las 
y los estudiantes en la dirección adecuada (Bybee, 2015). 

 

 

VIII. Evaluación formativa del aprendizaje 

 

El acuerdo 09/08/23, que establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación 

Media Superior, junto con su modificación en el acuerdo 09/05/24 (DOF, 2023 y DOF, 

2024), subraya que la evaluación formativa en la EMS debe ser entendida como un 

proceso integral que trasciende la simple medición de los resultados de aprendizaje. En 

este contexto, la evaluación se presenta como un mecanismo continuo y reflexivo que 

acompaña al estudiante a lo largo de su trayectoria educativa, proporcionando 

retroalimentación constante para mejorar y consolidar sus aprendizajes. 

La evaluación formativa en el bachillerato es un proceso dinámico que, más allá de 

acompañar al estudiante, lo impulsa a construir su propio aprendizaje. significativo y 

duradero. Este tipo de evaluación, que ha ganado relevancia en las últimas décadas, se 

caracteriza por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades y contextos 

específicos de cada estudiante (SEP-SEMS-COSFAC, 2024). 

La evaluación no debe limitarse a valorar el producto final del aprendizaje; debe 

considerar todo el proceso educativo, desde el inicio hasta la culminación de las 

actividades de aprendizaje. La evaluación formativa se distingue por ser un proceso 

cíclico y ascendente, donde cada etapa de retroalimentación contribuye a la siguiente, 

favoreciendo el desarrollo integral del estudiante. 

Un aspecto fundamental de la evaluación formativa es su capacidad para guiar la práctica 

docente. Al proporcionar información detallada y oportuna sobre el progreso de los 

estudiantes, los docentes pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para abordar 

áreas que requieran mayor atención. Esto no solo fortalece el aprendizaje de los 

estudiantes, sino que también promueve la mejora continua de las prácticas 

pedagógicas. 

Además, la evaluación formativa debe ser colaborativa. Es esencial que el personal 

docente y otros actores educativos trabajen en conjunto para diseñar y aplicar 



 

 

evaluaciones coherentes que eviten la duplicidad en la evaluación de los mismos 

aprendizajes. La colaboración entre los docentes permite una visión más completa y 

contextualizada del aprendizaje del estudiante, facilitando la toma de decisiones 

informadas sobre las estrategias pedagógicas y las actividades de aprendizaje más 

adecuadas. 

Nota: Fuente: SEP-SEMS-COSFAC, 2024 

Blake y William (citado en SEP-SEMS-COSFAC, 2024) definieron la evaluación formativa 

como un conjunto de actividades que, a través de la retroalimentación, permiten ajustar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, la evaluación formativa se concebía 

inicialmente como actividades de retroalimentación. Este enfoque promueve la 

retroalimentación continua, esencial para guiar tanto a estudiantes como a docentes en 

la identificación de áreas de mejora y la consolidación de logros. Esta concepción inicial, 

centrada en la retroalimentación, ha evolucionado hacia una visión más integral 

(Halimah et al., 2024 en SEP-SEMS-COSFAC, 2024), donde la evaluación formativa se 

concibe como un proceso colaborativo que fomenta la participación activa de 

estudiantes y docentes, contribuyendo al desarrollo de habilidades académicas y 

socioemocionales. 

Si bien la retroalimentación es un pilar indispensable de la evaluación formativa, ambos 

términos no son intercambiables. Hacer esta distinción conceptual permite vislumbrar el 



 

 

potencial transformador de la retroalimentación en la interacción docente-estudiante, 

tanto para evaluar como para impulsar el aprendizaje. De hecho, esta perspectiva ha 

evolucionado hacia una concepción de la evaluación formativa como un proceso de 

aprendizaje en sí mismo (SEP-SEMS-COSFAC, 2024). 

En este sentido, Moreno (2016, citado en SEP-SEMS-COSFAC, 2024) destaca la 

importancia de articular tres tipos de la evaluación: la evaluación del aprendizaje, la 

evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje. 

 

Nota: Fuente: SEP-SEMS-COSFAC,2024 a partir de Moreno y Ramírez, 2022  

Además, la evaluación formativa debe ser adaptativa, considerando la diversidad de los 

estudiantes, sus contextos y necesidades específicas. Esto implica que los docentes 

deben emplear una variedad de métodos, estrategias y recursos que permitan evaluar 

efectivamente los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. La flexibilidad en la 

evaluación es crucial para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 

demostrar sus aprendizajes y avanzar en su proceso educativo. 

La implementación efectiva de la evaluación formativa requiere una diversidad de 

métodos y estrategias que puedan adaptarse a las diferentes dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje. Estas pueden incluir desde instrumentos como listas de cotejo, escalas y 

rúbricas, técnicas como portafolios y bitácoras de observación hasta la autoevaluación y 

La evaluación del 
aprendizaje

• Principalmente sumativa 
y cuantitativa, 
documentando si el 
aprendizaje ha ocurrido y 
en qué nivel.

• Se suele realizar al final 
de un periodo de 
enseñanza.

• Se centra en medir los 
logros y otorgar 
calificaciones, con un 
fuerte énfasis en las 
puntuaciones y la 
competitividad. 

• El personal docente es el 
principal tomador de 
decisiones y el 
estudiantado es un 
receptor pasivo

La evaluación para el 
aprendizaje

• Formativa, enfocada en 
mejorar el aprendizaje 
durante todo el proceso 
educativo mediante 
retroalimentación 
continua. 

• Busca ayudar a las y los 
estudiantes a identificar 
áreas de mejora y logros, 
promoviendo un 
aprendizaje más 
colaborativo y menos 
estresante.

• Se realiza junto al 
estudiantado 
promoviendo una 
interacción continua y 
constructiva.

La evaluación como 
aprendizaje

• Formativa, pero se centra 
en empoderar a las y los 
estudiantes para que 
tomen responsabilidad 
por su propio aprendizaje. 

• Fomenta la 
autoevaluación y el 
aprendizaje autodirigido, 
desarrollando habilidades 
de metacognición y 
autorregulación.

• El estudiantado es el 
principal actor y tomador 
de decisiones, utilizando 
la retroalimentación para 
mejorar continuamente .



 

 

la evaluación entre pares. Es crucial que los docentes seleccionen las herramientas 

adecuadas para cada contexto, considerando tanto los objetivos de aprendizaje como las 

características individuales de los estudiantes. 

 

 

 

Para implementar eficazmente la evaluación formativa, es fundamental: 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la evaluación formativa debe estar alineada con las metas de aprendizaje y 

competencias laborales esperadas en la educación media superior, esto asegura que la 

evaluación no solo mida el conocimiento adquirido, sino también la capacidad del 

estudiante para aplicar dicho conocimiento en contextos reales, lo que es fundamental 

para su desarrollo profesional y personal. 

La evaluación formativa representa un desafío para los docentes, quienes deben ser 

capaces de interpretar y actuar sobre la información obtenida del proceso evaluativo., 

Diseñar tareas auténticas: Que permitan a los 
estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones 

reales.

Utilizar diversas herramientas: Como rúbricas, 
portafolios, autoevaluaciones y coevaluaciones.

Fomentar la cultura de la retroalimentación: Crear un 
ambiente de aprendizaje donde la retroalimentación 

sea valorada y utilizada para mejorar.

Colaborar con otros docentes: Para asegurar la 
coherencia y la continuidad en el proceso de 

evaluación.



 

 

esto incluye no solo el reconocimiento de las dificultades de aprendizaje más comunes, 

sino también la capacidad de formular preguntas que revelen el nivel de comprensión 

de los estudiantes y la selección de estrategias efectivas para superar los obstáculos en el 

aprendizaje. 

 

 

IX. Recomendaciones didácticas 

Para dar respuesta a la pregunta ¿en qué recursos me apoyo para trabajar las 
progresiones de aprendizaje?, se sugiere la utilización de laboratorios virtuales, 
simuladores, podcast, páginas web que nos remitan a contenidos relacionados con 
fenómenos naturales, etc. que hagan brinden de experiencias y uso de modelos a las y 
los estudiantes para comprender fenómenos naturales. La propuesta de trabajo 
presentada, no sólo se limita al espacio físico del aula, sino también debe considerar la 
participación del entorno de la escuela y la interacción con la comunidad.  Por lo tanto, se 
espera que al construir las planeaciones se tomen en cuenta todos los espacios de trabajo 
en función de lo que indica la progresión, la meta y la trayectoria de aprendizaje, así como 
las necesidades del contexto. 

  

Es decir que, para el abordaje de las progresiones de la unidad de aprendizaje, es 
importante recordar que los ambientes de aprendizaje pueden ser variados:  
 

a) Aula: Virtual o f ísica 
b) Escuela: Laboratorio, taller u otro  
c) Comunidad: Casa, localidad o región  

 
En el caso de Ciencias Naturales la recomendación es utilizar el aula como laboratorio de 
experimentación. 
 
Realizar experimentos que partan de las experiencias previas de los estudiantes, 
planteando situaciones que les permiten comprender la forma en la que la ciencia se 
desarrolla y se aplica en la vida cotidiana. 
 
Se recomienda realizar la transición a estrategias didácticas activas, en las cuales las y 
los estudiantes se encuentran en el centro del proceso de aprendizaje, tales como, las 
basadas en la indagación y las basadas en proyectos. De esta manera desarrollan las 
habilidades para solventar situaciones que requieren de cierta comprensión de la ciencia 
como un proceso que produce conocimiento y proponen explicaciones sobre el mundo 
natural.  
 
Además, es importante trabajar colectivamente en la construcción del conocimiento, 
estableciendo una comprensión más amplia sobre cómo funciona el mundo natural y de 
qué forma la humanidad aprovecha este conocimiento.  
 



 

 

X. Glosario 

 

Aprendizaje: Al proceso permanente por el que una persona desarrolla gradualmente 
sus capacidades para lograr los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales de la 
formación integral, que son cada vez más complejos y abstractos, que posibilitan cambios 
en sus niveles de comprensión y comportamiento a través de la instrucción, el estudio, la 
práctica y la experiencia. 

Aprendizajes de trayectoria: Al 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, jóvenes y personas adultas, para construir y conformar 
una ciudadanía responsable y comprometida con los problemas de su comunidad, 
región y país y que tenga los elementos necesarios para poder decidir por su presente y 
futuro con bienestar y en una cultura de paz. Responsables con ellos mismos, con los 
demás y con la transformación de la sociedad en la que viven. Son aspiraciones en la 
práctica educativa, constituyen el perfil de egreso de la EMS, responden a las 
características biopsicosocioculturales de las y los estudiantes, así como a constantes 
cambios de los diversos contextos, plurales y multiculturales. 

Área(s) de conocimiento: A los aprendizajes de trayectoria que representan la base 
común de la formación intradisciplinar del currículum fundamental, las constituyen los 
aprendizajes de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y 
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 sus estudios en educación superior, o bien, incorporarse al 
mercado laboral. 

 Autonomía en la didáctica: A la facultad que se otorga a las y los docentes de las IEMS, 
para decidir con base en el contexto inmediato, las estrategias pedagógicas y didácticas 
para el logro de las metas de aprendizaje establecidas en las Progresiones de aprendizaje, 
al considerar las condiciones de trabajo, los intereses, las capacidades y necesidades del 
estudiantado. De igual forma, el personal docente diseñará e instrumentará las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del contexto y necesidades locales en el 
PAEC. 

Categoría(s): A la unidad integradora de los procesos cognitivos y experiencias de 
formación que refieren a los currículums fundamental y ampliado para alcanzar las 
metas de aprendizaje. Promueven en la y el estudiante la adquisición de mayor 
conciencia de lo que saben y de lo que aún queda por saber de los aprendizajes 
cognitivos, procedimentales y actitudinales; les incentiva a buscar nuevas posibilidades 
de comprensión y desempeño, así como a descubrir conexiones entre las áreas del 
MCCEMS y contribuye a articular los recursos sociocognitivos, socioemocionales y las 
áreas de conocimiento, a través de métodos, estrategias y materiales didácticos, técnicas 
y evaluaciones. 

Concepto(s) central(es): A aquellos conceptos que tienen una gran importancia en 
múltiples disciplinas científicas o en la ingeniería, que son críticos para comprender o 
investigar ideas más complejas, que se relacionan con los intereses de las y los 
estudiantes que requieren aprendizajes científicos o tecnológicos, y que se pueden 



 

 

enseñar y aprender de forma progresiva en cuanto a su profundidad y sofisticación. Son 
conceptos suficientemente amplios como para mantener un aprendizaje continuo 
durante años. 

 Concepto(s) transversal(es): A aquellos conceptos que proporcionan una guía para 
desarrollar explicaciones y preguntas que den sentido a los fenómenos observados. 
Juegan un papel muy importante en la aplicación de conceptos de una disciplina 
científica a otra, lo que promueve la transversalidad del conocimiento. Asimismo, son 
especialmente útiles para ayudar a las y los estudiantes a aplicar sus aprendizajes previos 
cuando se encuentran con nuevos fenómenos, ya que se desarrollan con el tiempo para 
volverse más sofisticados y utilizables en diferentes contextos. 

Dimensiones: A la extensión y profundidad de cada una de las áreas o subcampos 
interdisciplinares que integran a un determinado conjunto de nociones, saberes o 
prácticas propias en la formación de las Humanidades. La emergencia y desarrollo de 
éstas responde a condiciones culturales e históricas precisas, siendo por ello necesario 
considerar que sus elementos o componentes siguen un orden determinado que deriva 
de los requerimientos internos para su inteligibilidad. La evolución de nociones y/o 
conceptos se corresponde con la amplitud y profundidad con que cuenta. 

Conocimiento: Al resultado de la construcción y elaboración de aprendizajes que pueden 
ser teóricos, fácticos o cognitivos por el desarrollo de distintos procesos como la 
percepción, asimilación, procesamiento, deconstrucción, reconstrucción, razonamiento y 
comprensión de información, hechos, principios y teorías relacionadas con un campo de 
estudio o trabajo concreto. 

Habilidad: A la cualidad para aplicar conocimientos y técnicas, a fin de completar tareas 
y resolver problemas, con astucia y de manera intencionada, lo cual revela un grado de 
inteligencia destacado en quien la realiza. Se ejecuta por el desempeño físico, no 
obstante, revela un trabajo cognitivo significativo o del intelecto, realizado con agilidad 
por el uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo. 

Meta(s) de aprendizaje: A aquélla que enuncia lo que se pretende que la o el estudiante 
aprenda durante la trayectoria de la UAC; permitirá construir de manera continua y 
eslabonada las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para el logro de los 
aprendizajes de trayectoria. Las metas de aprendizaje son referentes a considerar para la 
evaluación formativa del proceso de aprendizaje; al respecto, no se debe interpretar o 
valorar lo que la persona que aprende está haciendo y pensando desde el punto de vista 
del que enseña, sino desde la o el estudiante, lo que implica considerar sus características 
físicas, cognitivas, emocionales, sociales y de su contexto. Del mismo modo, se debe 
tomar en cuenta el espacio en el que se da el aprendizaje, las tareas pedagógicas y las 
acciones dirigidas al estudiantado, pensando siempre en cómo las ve e interpreta, de 
acuerdo con las experiencias de aprendizaje previas y el nivel de desarrollo alcanzado. 

PAEC (Programa Aula, Escuela y Comunidad):  PAEC (Programa Aula, Escuela y 
Comunidad): Es una estrategia para establecer relaciones de colaboración de las y los 
distintos actores participantes en la construcción y articulación de los aprendizajes 
significativos y contextualizados del estudiantado de EMS con base en el programa de 
estudio, intereses, necesidades, problemáticas o contexto de la comunidad, mediante el 
desarrollo de los Proyectos Escolares Comunitarios (PEC), en los que se reflejará la 
participación coordinada de agentes de distintos ambientes de aprendizaje, teniendo 



 

 

como referente la flexibilidad en los contenidos de las Progresiones de aprendizaje y la 
Autonomía en la didáctica para el abordaje transversal de las Progresiones de aprendizaje 
de las UAC o UA correspondientes a los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento, 
recursos y ámbitos de formación socioemocional y los propósitos de participación del 
estudiantado en la transformación de su vida y del contexto para su bienestar y el de la 
comunidad. 

                     En este sentido, el PAEC y las Progresiones de aprendizaje serán 
elementos esenciales para la planificación docente, en la que se verá reflejada la 
flexibilidad en los contenidos de las Progresiones de aprendizaje y la Autonomía en la 
didáctica, debido a que incorporan contenidos específicos de su entorno, interés o 
necesidades, además de elegir distintas estrategias y metodologías de enseñanza y de 
evaluación formativa y continua, útiles para retroalimentar efectivamente los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje; y conducir al estudiantado a desarrollar procesos 
metacognitivos y de aprendizaje permanente 

Progresión(es) de aprendizaje: 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. No limita los procesos de enseñanza y de aprendizaje debido a que 
ofrece libertad al personal docente de abordarlas, aplicarlas y adaptarlas desde distintas 
perspectivas, de acuerdo con el contexto en el que se encuentre, haciendo uso de 
diversas estrategias. Desarrollan relaciones transversales, construidas desde la 
intradisciplina que se genera de manera implícita e interna en cada uno de los recursos 
sociocognitivos y áreas de conocimiento, y cuando sea posible, promover otro tipo de 
relaciones con la inter, multi o transdisciplina. El personal docente podrá hacer uso de su 
creatividad para el desarrollo de estrategias, actividades y técnicas de trabajo adecuadas 
que servirán para lograr las Metas de aprendizaje y de esa manera alcanzar los 
aprendizajes de trayectoria que en conjunto conforman las UAC del MCCEMS. 

Progresión del aprendizaje en las ciencias naturales: Hipótesis empíricamente 
fundamentadas y comprobables acerca de cómo la comprensión de las y los estudiantes 
y su capacidad de usar explicaciones científicas fundamentadas relacionadas con 
prácticas científicas. Crecen y se vuelven más sofisticadas con el tiempo y con la 
instrucción adecuada.  

Prácticas de ciencia e ingeniería: son la forma en que construimos, probamos, 
refinamos y usamos el conocimiento para investigar preguntas o resolver problemas. 

Recurso sociocognitivo: Los recursos sociocognitivos son aprendizajes articuladores, 
comunes a todas las personas egresadas de los estudios de bachillerato o equivalentes, 
constituyen los elementos esenciales de la lengua y comunicación, el pensamiento 
matemático, la conciencia histórica . y la cultura digital, para la construcción de los 
aprendizajes y la experiencia en las ciencias sociales, ciencias naturales, experimentales y 
tecnología, y las humanidades. Desempeñan un papel transversal en el currículum para 
lograr aprendizajes de trayectoria.  



 

 

La función de los recursos sociocognitivos en el proceso de aprendizaje es ampliar, 
potenciar y consolidar los aprendizajes de la experiencia formativa; permiten aprovechar 
y aplicar los aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales de las áreas de 
conocimiento (ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y 
humanidades). Asimismo, los recursos sociocognitivos contribuyen a desarrollar las 
capacidades de las personas para lograr aprendizajes de la formación integral de las y los 
estudiantes, brindando la posibilidad de construir la propia experiencia, para que sepan 
qué hacer y cómo actuar con los aprendizajes que tienen, comprendiendo cómo 
participar y colaborar, asumiendo la responsabilidad de las acciones realizadas, sus 
implicaciones y consecuencias, y transformando los contextos locales y comunitarios en 
pro del bien común. 

Subcategorías: A las unidades articuladoras de conocimientos y experiencias de 
formación que vinculan los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos de cada 
Recurso sociocognitivo y Área de conocimiento. Su función es orientar el desarrollo de los 
aprendizajes intra, multi, inter o transdisciplinares, que permiten el abordaje transversal 
de los aprendizajes.  

Transversalidad: Es una estrategia didáctica y curricular para acceder a los 
recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y los recursos socioemocionales, de tal 
manera que se realice la conexión de aprendizajes de forma significativa en la formación 
del estudiantado desde una perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar y 
transdisciplinar, permitiendo la integración de diversos aprendizajes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales para fomentar un sentido de bienestar personal, social, 
cultural y productivo, y con ello dar un nuevo sentido a la acción pedagógica de las y los 
docentes u otros actores educativos. 

 

UAC (Unidad de Aprendizaje Curricular): A la serie o conjunto de aprendizajes que 
integran una unidad completa que tiene valor curricular porque ha sido objeto de un 
proceso de evaluación, acreditación y/o certificación para la asignación de créditos 
académicos, estas unidades pueden ser: cursos, asignaturas, materias, módulos u otra 
denominación que representen aprendizajes susceptibles de ser reconocidos por su valor 
curricular en el Sistema Educativo Nacional (SEN). 

UA (Unidad de Aprendizaje): A la serie o conjunto de aprendizajes que integran 
una unidad completa que no tiene valor curricular porque no se le asignan 
créditos académicos. Las UA son objeto de un proceso de evaluación y acreditación; 
pueden o no, formar parte de un Programa o Plan de estudio, y se pueden abordar de 
manera independiente en cursos, conferencias, congresos, entre otros, que sirven para 
desarrollar aprendizajes, mediante contenidos, temas, subtemas, bloques, submódulos, 
Progresiones de aprendizaje o cualquier otro elemento específico, y se ofrecerán 
mediante actividades o cursos obligatorios y/u optativos. Las UA pueden formar parte de 
una UAC. 

Las UA se incluirán sólo en el currículum ampliado. Se podrán integrar UA a nivel de 
curso en cada semestre o periodo escolar de las estructuras curriculares para reconocer 
su acreditación, y con ello, su contribución a la formación integral. Asimismo, con UA a 
nivel de contenidos o bloques de formación de las UAC del currículum fundamental y 
del currículum laboral para desarrollarlas de manera transversal. De igual forma, 



 

 

pueden integrarse como UA a nivel de contenidos o bloques de formación en 
actividades cocurriculares, como conferencias, congresos, entre otras actividades 
eventuales, que organicen las IEMS o Servicios educativos. 
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