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Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 
(MCCEMS) 

Bachillerato con carrera técnica 

Currículum Fundamental Extendido Obligatorio 

Programa de estudios de 

Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas 

 

SEMESTRE Sexto  

CRÉDITOS  6 créditos 

COMPONENTE Componente de Formación Fundamental 

HORAS 
SEMESTRALES SEMANALES 

48 horas 3 horas 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la Educación Media Superior es formar personas capaces de 
reflexionar sobre su vida para conducirla en el presente y en el futuro con 
bienestar y satisfacción, con sentido de pertenencia social, conscientes de los 
problemas de la humanidad, dispuestos a participar de manera responsable y 
decidida en los procesos de democracia participativa, comprometidos con las 
mejoras o soluciones de las situaciones o problemáticas que existan y que 
desarrollen la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida. En 
suma, que sean adolescentes, jóvenes y personas adultas capaces de erigirse 
como agentes de su propia transformación y de la sociedad, y que con ello 
fomenten una cultura de paz y de respeto hacia la diversidad social, sexual, 
política y étnica, siendo solidarios y empáticos con las personas y grupos con 
quienes conviven. 

Por ello, es preciso contar con un Marco Curricular Común para la Educación 
Media Superior (MCCEMS) centrado en el desarrollo integral de las y los 
adolescentes y jóvenes, diseñado y puesto en práctica desde la inclusión, 
participación, colaboración, escucha y construcción colectiva que responde y 
atiende los mandatos de la reforma al Artículo 3o. Constitucional, la Ley General 
de Educación y los principios de la Nueva Escuela Mexicana. 
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En el MCCEMS se hace explícito el papel de las y los docentes como diseñadores 
didácticos, innovadores educativos y agentes de transformación social con 
autonomía didáctica, trascendiendo su papel de operadores de planes y 
programas de estudio. La autonomía didáctica es la facultad que se otorga a las 
y los docentes para decidir, con base en un contexto, las estrategias pedagógicas 
y didácticas que utilizarán para lograr las metas de aprendizaje establecidas en 
las progresiones (SEP, 2023). 

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.  

El MCCEMS plantea introducir en la escuela una visión más amplia y equilibrada 
de la lengua y comunicación, que abarca, por un lado, el concebir a la lengua 
como un instrumento esencial del pensamiento y un conocimiento que nos 
permite representar, explorar e intercambiar ideas y significados con precisión, 
eficiencia y eficacia, sin duda, pero también, que la lengua es un rasgo definitorio 
de la cultura, una marca inconfundible de la identidad personal y una práctica 
social y cultural clave para la construcción del diálogo, la negociación y la 
colaboración del estudiantado en su comunidad. 

Las UAC de Estudios Literarios y Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas, diseñadas para cursarse en 5º. y 6º. semestres respectivamente, 
promueven que el estudiantado se forme como lector autónomo, en el que 
encuentre un deleite en el proceso cognitivo lector, permitiéndole una 
reincorporación, valoración y resignificación de la literatura, desde sus propias 
perspectivas circunstanciales del entorno en el que se desenvuelve su 
aprendizaje significativo.  

El abordaje de los contenidos les permitirá explorar e identificar, inicialmente 
bajo la orientación del currículum y el docente, y luego, por voluntad propia, 
indagar a través de épocas, autores y corrientes que definieron identidad cultural; 
formando el sentido de apreciación y afinidad, capaz de desarrollar una 
sensibilidad estética, además de una formación de valores que les invite a 
relacionarse con aspectos sociocognitivos funcionalmente, interpretando textos 
literarios.  

Conocer, leer o aprender de obras literarias permite vincular la identidad artística, 
cultural y de pertenencia con la realidad, abona a la memoria cultural del 
individuo y al acopio de sus emociones, ideas y fantasías. El MCCEMS le apuesta 
a la introducción del libro literario en el aula, escuela y comunidad para lograr en 
el estudiantado deleite en la lectura, dando paso al estímulo creativo, humanista, 
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a la imaginación, a la participación, al sentido de pertenencia y a la libertad de 
reflexionar sobre diferentes contextos. 

La literatura de la historia de la humanidad ha transmitido cosmovisiones del 
mundo, plasmando en líneas, tradiciones, culturas y saberes colectivos, obras y 
autores referentes universales de creencias, desavenencias o constructos de la 
realidad en varias épocas; además de su gran aportación en la conformación de 
dialectos, idiomas y léxicos.  

Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas busca que el estudiantado 
aprenda saberes interculturales a través de la lectura literaria y el descubrimiento 
de obras diversas, aprenda de los conjuntos de variantes lingüísticas que existen 
en Latinoamérica y el país; y cómo los textos literarios permitieron comprender 
las cosmovisiones y ámbitos sociales de generaciones enteras.  

Esta UAC se vincula con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, 
especialmente con el Fomento de la Identidad con México acercando al 
estudiantado con el aprecio por su cultura y el conocimiento de su historia. “La 
cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO 1982).  

Así mismo aproxima al estudiantado a la Promoción de la Interculturalidad, 
fomentando la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, 
así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y 
respeto mutuo. “Concebir la interculturalidad como la posibilidad de entender 
las ciencias, matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de 
pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria. La NEM busca 
formar en el conocimiento profundo la diversidad de las múltiples culturas 
existentes, generar relaciones con éstas, siempre basadas en la equidad y el 
diálogo, y que esto lleve a una comprensión mutua. Esto impulsa a los y las 
estudiantes a ampliar sus perspectivas, brindándoles opciones y elecciones en 
todos los ámbitos, y motivándolos a construir proyectos de vida de mayor calidad. 
Los individuos formados desde la interculturalidad tienen conocimiento y 
experiencia en el intercambio de ideas, la empatía, no se sienten amenazados 
por las diferencias que encuentran en otras personas, y son mayores sus capaces 
de comprensión y adaptabilidad. Desarrollan una alta autoestima, despliegan 
una visión abierta y universal, a partir de conocer y respetar las identidades 
personales, cívicas y culturales como raíces de México” (NEM 2023).  

En el MCCEMS se trabajará con Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) que, 
en apego al Acuerdo secretarial número 09/08/2023, se definen como un 
conjunto de aprendizajes que integran una unidad completa que tiene valor 
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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.  

Con el Acuerdo 09/05/24 modifica el diverso número 09/08/23 que actualiza el 
MCCEMS, para fortalecer la impartición del currículum ampliado, con el 
desarrollo de la formación socioemocional de manera transversal en el 
componente de formación fundamental extendida y de formación laboral a 
partir de las unidades de aprendizaje (UA) o unidades de aprendizaje curricular 
(UAC). 

Estudios Literarios se encuentra integrada por dos UAC, a desarrollarse en dos 
semestres. (ver tabla 1).  

 

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

 

 
* De acuerdo con el mapa curricular de cada servicio educativo. 

MD: Mediación docente.  EI: Estudio Independiente 

 

En el presente documento se describe la UAC correspondiente a Estudios Literarios 
Latinoamericanos e Indígenas del currículum fundamental extendido del sexto semestre  

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de 
Aprendizaje 
Curricular 

Semestre 
Horas semanales Horas semestrales 

Créditos 
MD EI Total MD EI Total 

Estudios 
Literarios 

Quinto  
3 

horas 

45 

min 

3hrs 

45 min 
48  12 60  6  

Estudios 
Literarios 

Latinoamericanos 
e Indígenas 

Sexto  

3 
horas 

45  

min 
3hrs 

45 min 
48  12  60 6  



 

8 
 

II. Aprendizajes de trayectoria 
 

El perfil de egreso de la Educación Media Superior se define como la suma de los 
aprendizajes de trayectoria de cada uno de los recursos sociocognitivos, áreas de 
conocimiento y de los propósitos de la formación socioemocionales que 
conforman la estructura curricular del MCCEMS a través de las distintas Unidades 
de Aprendizaje Curricular (UAC).   

El perfil de egreso Estudios Literarios se conforma por los siguientes 
aprendizajes de trayectoria:  

● El estudiantado será capaz de leer de forma crítica textos narrativos, líricos, 
y dramáticos ubicándolos en tiempo y espacio, identificando su 
importancia en la literatura universal, latinoamericana e indígena lo que 
contribuirá al fortalecimiento de sus capacidades comunicativas creativas, 
a su formación humanística, y mediante el análisis y la interpretación de 
textos literarios, al desarrollo de una sensibilización y gozo por la lectura, 
facilitando la capacidad para producir obras personales.   

 

Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas 
● Por medio de la exploración de textos literarios latinoamericanos e 

indígenas el estudiantado identificará diferentes lenguajes artísticos e 
intenciones comunicativas que establecieron un patrimonio cultural 
intangible y plurilingüe, así como las características estéticas y de valores 
que subyacen al texto de modo que reconozcan o refuercen su identidad 
personal relacionando los factores sociales, políticos o económicos que 
dieron pauta a diversas obras literarias.  
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II.1 TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE CATEGORÍAS Y METAS DE APRENDIZAJE  

 

 

Categoría Subcategoría Metas UAC Semestre 
 
 
La exploración 
de la literatura 
a través de la 
lectura 

Intención 
comunicativa. 
 
Géneros 
literarios: Lírico, 
narrativo, 
dramático 

Analiza una variedad de fuentes 
literarias y contextos 
latinoamericanos e indígenas 
para reconocer los diferentes 
géneros y subgéneros, así como 
sus características distintas 
vinculando a diversos autores y 
sus objetivos comunicativos en 
distintos entornos culturales. 

 
 
 
Estudios 
Literarios 
Latinoamericanos 
e Indígenas  

 
 
 
 
Sexto  

 
 
 
Función 
poética de la 
lengua 

Lenguaje 
denotativo y 
connotativo 
(literal y 
literario) 
 
Figuras 
literarias y 
recursos 
estilísticos 

Compara, contrasta e identifica 
de manera crítica y reflexiva los 
factores del lenguaje literario y 
no literario en textos 
latinoamericanos e indígenas 
para promover una 
comprensión y apreciación de la 
intención comunicativa, las 
figuras literarias y los recursos 
estilísticos implícitos, vinculando 
lo anterior con un sentido de 
pertenencia y apropiación 
cultural. 

 
 
 
Estudios 
Literarios 
Latinoamericanos 
e Indígenas 

 
 
 
 
Sexto 

 
 
 
 
 
Literatura y 
temporalidad 

 
 
 
Épocas 
literarias 
 
Escuelas, 
corrientes y 
movimientos   
 

Distingue y reconoce las 
diferencias de pensamiento en 
obras de escritores y poetas 
prehispánicos, coloniales y 
contemporáneos 
latinoamericanos e indígenas 
para explicar los movimientos y 
contextos históricos, culturales 
y/o sociales a través del tiempo; 
identificando diferentes 
intenciones comunicativas y 
cosmovisiones contextuales que 
influyen en la producción 
personal escrita. 

 
 
 
 
Estudios 
Literarios 
Latinoamericanos 
e Indígenas 

 
 
 
 
 
Sexto   

 
 
El 
pensamiento 
literario en 
la cultura y la 
tradición 
 

Expresiones 
humanas 
multiculturales  
  
Crítica Literaria 
e Historia  
 
Producir y 
compartir un 
nuevo texto 
literario 

Identifica su realidad a través de 
la crítica literaria de autores 
latinoamericanos e indígenas 
relacionando sus obras como 
patrimonio único multicultural y 
plurilingüe de lo íntimo, lo bello 
e irrepetible, para producir y 
compartir textos inéditos que 
reflejen identidad, un sentido de 
pertenencia y el goce por 
lecturas multiculturales. 

 
 
 
Estudios 
Literarios 
Latinoamericanos 
e Indígenas  

 
 
 
 
 
Sexto  
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 III. ¿Cómo debo leer las progresiones? 
 

III.1 Anatomía de la progresión  

 

Las progresiones de Pensamiento Literario V y Pensamiento Literario 
Latinoamericano e Indígena VI, fueron diseñadas a partir de trabajos 
colaborativos con docentes de todo el país y la Coordinación Sectorial de 
Fortalecimiento Académico de la Subsecretaria de Educación Media Superior, 
durante las mesas de trabajo se determinó la continuidad de la estructura 
metodológica en espiral de las progresiones dándole secuencialidad a las UAC de 
Lengua y Comunicación e incluyendo los aprendizajes adquiridos en Áreas de 
Conocimiento como Humanidades o Ciencias Sociales, en Recursos 
Sociocognitivos como Cultura Digital y Pensamiento Matemático y vinculando 
las progresiones de los ámbitos de socioemocional.  

Durante los semestres previos el estudiantado ha acumulado diversos 
aprendizajes y prácticas significativas que le han dotado de herramientas para 
poder abordar con una visión más crítica diversos textos literarios. 

Es importante que las y los docentes continúen siendo guías para el fomento 
lector, la literacidad, la inclusión de perspectivas multiculturales, el enfoque 
comunicativo funcional de la lengua, el deleite en la lectura y la generación de 
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didácticas de enseñanza hacia la educación literaria como un componente 
significativo para robustecer la formación de lectores desde el bachillerato.  

Elaboración propia  

Los elementos del MCCEMS que dan respuesta a las preguntas ¿qué se enseña? 
y ¿qué se aprende?, son las progresiones de aprendizaje, las metas, las categorías 
y las subcategorías.  

Las UAC de Estudios Literarios y Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas, diseñadas para cursarse en 5º. y 6º. semestres respectivamente, 
promueven que el estudiantado se forme como lector autónomo, en el que 
encuentre un deleite en el proceso cognitivo lector, permitiéndole una 
reincorporación, valoración y resignificación de la literatura, desde sus propias 
perspectivas circunstanciales del entorno en el que se desenvuelve su 
aprendizaje significativo.  

El abordaje de los contenidos les permitirá explorar e identificar, inicialmente 
bajo la orientación del currículum y el docente, y luego, por voluntad propia, 
indagar a través de épocas, autores y corrientes que definieron identidad cultural; 
formando el sentido de apreciación y afinidad, capaz de desarrollar una 
sensibilidad estética, además de una formación de valores que les invite a 
relacionarse con aspectos sociocognitivos funcionalmente, interpretando textos 
literarios.  
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El docente tiene libertad didáctica para planear actividades que permitan 
articular las necesidades o características propias del grupo, para Estudios 
Literarios sugerimos el modelo de las 5E pues resulta pertinente para poder guiar 
al estudiantado en la exploración, retroalimentación y práctica de los 
aprendizajes.  
 

 

                                                         Elaboración propia 

 
En el programa de Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas VI, se 
abordan 10 progresiones de aprendizaje que tienen impacto en el alcance de 
metas de las cuatro categorías y de sus subcategorías, mismas que hacen 
referencia a lo que se espera que el estudiantado aprenda durante la trayectoria 
de la UAC. 

Cada progresión de aprendizaje integra los contenidos que deberán tocarse a lo 
largo del semestre, las categorías y subcategorías apuntan al contenido que se 
articulará durante las actividades de clase.  

Para profundizar en qué son las progresiones, su conceptualización y desarrollo, 
se sugiere revisar el documento de Progresiones de Estudios Literarios disponible 
en la página oficial de la SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior :: 
Propuesta del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 
(sep.gob.mx) 

A continuación, se presentan cada una de las 10 progresiones que corresponde 
al programa de estudios de Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas, así 
como la sugerencia de vinculación con las metas, categorías y subcategorías. 

 

 

 

 

https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/propuestaMCCEMS
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IV PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 
 

Estudios Literarios permitirá al estudiantado profundizar en la reflexión sobre la 
importancia de la literatura como una forma de expresión artística, comprender 
sus influencias culturales, aprender de diversas obras y autores, reconocer sus 
características principales y la intención comunicativa detrás los diversos géneros 
y subgéneros. El Docente tiene la flexibilidad de articular las categorías y las 
subcategorías a partir de los contextos de sus estudiantes, guiándoles en 
actividades creativas que les permitan reflejar y practicar el goce por la lectura 
literaria, abonando progresión con progresión al alcance de las metas y los 
aprendizajes de trayectoria, orientando al estudiantado en el reconociendo de 
diversas corrientes y movimientos literarios identificando sus aportes en el 
contexto global y multicultural, descubriendo a sus autores favoritos y el impacto 
de la literatura en sus vidas.  

 

1.Las lenguas indígenas como manifestación de la identidad y del sentido de 
pertenencia.  
Reconoce la importancia de las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural y 
lingüístico de una comunidad, a través de: 
a) Registrar las palabras de origen indígena de uso cotidiano (r1). 
b) Reconocer la ubicación geográfica de las agrupaciones lingüísticas del país (r2). 
c) Revalorizar y fortalecer la identidad (r3)  

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Analiza una variedad de fuentes literarias y contextos 
latinoamericanos e indígenas para reconocer los 
diferentes géneros y subgéneros, así como sus 
características distintas vinculando a diversos autores y 
sus objetivos comunicativos en distintos entornos 
culturales. 
 
Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando sus 
obras como patrimonio único multicultural y plurilingüe 
de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para producir y 
compartir textos inéditos que reflejen identidad, un 
sentido de pertenencia y el goce por lecturas 
multiculturales. 

La exploración de la 
literatura a través de la 

lectura 
 
 
 
 
 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Intención comunicativa. 
 
Géneros literarios: Lírico, 
narrativo, dramático 
 
 
 

Expresiones humanas 
multiculturales  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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2. El dinamismo de las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural. 
Investiga autores y obras de la región, e identifica sus principales características para 
contrastar elementos como la trama, el lenguaje (regionalismos, arcaísmos, neologismos), el 
tema, el contexto, los personajes, estilo, la ubicación de espacio-tiempo, partiendo de las 
Intenciones de la literatura: lúdica, crítica, social, política, entre otras.    

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no literario 
en textos latinoamericanos e indígenas para promover 
una comprensión y apreciación de la intención 
comunicativa, las figuras literarias y los recursos 
estilísticos implícitos, vinculando lo anterior con un 
sentido de pertenencia y apropiación cultural. 
 
Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando sus 
obras como patrimonio único multicultural y plurilingüe 
de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para producir y 
compartir textos inéditos que reflejen identidad, un 
sentido de pertenencia y el goce por lecturas 
multiculturales. 

Función poética de la lengua 
 
 
 
 
 
 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

 

Lenguaje denotativo y 
connotativo (literal y 
literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos estilísticos 
 
 
 
Expresiones humanas 
multiculturales  

 
 
 
 
 

 

 

3. Los elementos y los recursos estéticos de la lengua española en la 
literatura oral y escrita. Recursos literarios en lengua española para 
expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas vinculados con las 
familias, la escuela y la comunidad. 
Comenta y discute las sensaciones que se despiertan al escuchar la lectura de una obra, 
emociones y sentimientos de alegría, tristeza, pasión, rabia o nostalgia que definen la 
estética de un escrito, para desarrollar una comprensión profunda de las obras 
correspondientes a cada género literario. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Analiza una variedad de fuentes literarias y contextos 
latinoamericanos e indígenas para reconocer los 
diferentes géneros y subgéneros, así como sus 
características distintas vinculando a diversos autores 
y sus objetivos comunicativos en distintos entornos 
culturales. 
 
Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no literario 
en textos latinoamericanos e indígenas para promover 
una comprensión y apreciación de la intención 
comunicativa, las figuras literarias y los recursos 
estilísticos implícitos, vinculando lo anterior con un 
sentido de pertenencia y apropiación cultural. 
 
Distingue y reconoce las diferencias de pensamiento 
en obras de escritores y poetas prehispánicos, 
coloniales y contemporáneos latinoamericanos e 
indígenas para explicar los movimientos y contextos 
históricos, culturales y/o sociales a través del tiempo; 
identificando diferentes intenciones comunicativas y 
cosmovisiones contextuales que influyen en la 
producción personal escrita 

 
La exploración de la 
literatura a través de la 
lectura 
 
 
 
 
 
 
Función poética de la lengua 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura y temporalidad 
 
 
 
 

Intención 
comunicativa. 
 
Géneros literarios: 
Lírico, narrativo, 
dramático 
 
 
 
Lenguaje 
denotativo y 
connotativo (literal 
y literario) 
 

 

Épocas literarias 

Escuelas, 
corrientes y 
movimientos   

3 

2 
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4. Disfruta de la lectura y analiza textos narrativos, líricos y dramáticos 
latinoamericanos e indígenas averiguando sus elementos contextuales, 
explorando a la literatura como diversidad étnica, cultural y lingüística a 
favor de una sociedad intercultural. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Analiza una variedad de fuentes literarias y 
contextos latinoamericanos e indígenas para 
reconocer los diferentes géneros y subgéneros, así 
como sus características distintas vinculando a 
diversos autores y sus objetivos comunicativos en 
distintos entornos culturales. 
 

La exploración de la literatura a 
través de la lectura 

Intención 
comunicativa. 

Compara, contrasta e identifica de manera crítica 
y reflexiva los factores del lenguaje literario y no 
literario en textos latinoamericanos e indígenas 
para promover una comprensión y apreciación de 
la intención comunicativa, las figuras literarias y 
los recursos estilísticos implícitos, vinculando lo 
anterior con un sentido de pertenencia y 
apropiación cultural. 

 
Función poética de la lengua 
 

Lenguaje 
denotativo y 
connotativo (literal 
y literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos 
estilísticos 

Identifica su realidad a través de la crítica literaria 
de autores latinoamericanos e indígenas 
relacionando sus obras como patrimonio único 
multicultural y plurilingüe de lo íntimo, lo bello e 
irrepetible, para producir y compartir textos 
inéditos que reflejen identidad, un sentido de 
pertenencia y el goce por lecturas multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

 

Expresiones 
humanas 
multiculturales  

Crítica Literaria e 
Historia 

c 
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6. Analiza aspectos y características sobre la literatura colonial 
latinoamericana, vinculando las principales obras de México y de España. 
Elabora una línea del tiempo donde identifica movimientos históricos y culturales 
para asociarlos a la producción de obras y las condiciones que dieron lugar a ellas. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Compara, contrasta e identifica de manera 
crítica y reflexiva los factores del lenguaje literario 
y no literario en textos latinoamericanos e 
indígenas para promover una comprensión y 
apreciación de la intención comunicativa, las 
figuras literarias y los recursos estilísticos 
implícitos, vinculando lo anterior con un sentido 
de pertenencia y apropiación cultural 

Función poética de la lengua 

Lenguaje 
denotativo y 
connotativo 
(literal y literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos 
estilísticos 

Identifica su realidad a través de la crítica literaria 
de autores latinoamericanos e indígenas 
relacionando sus obras como patrimonio único 
multicultural y plurilingüe de lo íntimo, lo bello e 
irrepetible, para producir y compartir textos 
inéditos que reflejen identidad, un sentido de 
pertenencia y el goce por lecturas 
multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Expresiones 
humanas 
multiculturales  
 
Crítica Literaria e 
Historia 

 

 

 
5. Indagar en la retórica, la estética, el análisis del discurso y la lingüística, 
para interpretar y criticar los textos de tu región. 
Establece un proceso de construcción de discursos persuasivos eficaces para aplicar 
por medio de la crítica la capacidad de convencer mediante el uso de la palabra. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no literario 
en textos latinoamericanos e indígenas para promover 
una comprensión y apreciación de la intención 
comunicativa, las figuras literarias y los recursos 
estilísticos implícitos, vinculando lo anterior con un 
sentido de pertenencia y apropiación cultural. 

Función poética de la lengua 

Lenguaje 
denotativo y 
connotativo (literal 
y literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos 
estilísticos 

Distingue y reconoce las diferencias de pensamiento 
en obras de escritores y poetas prehispánicos, 
coloniales y contemporáneos latinoamericanos e 
indígenas para explicar los movimientos y contextos 
históricos, culturales y/o sociales a través del tiempo; 
identificando diferentes intenciones comunicativas y 
cosmovisiones contextuales que influyen en la 
producción personal escrita 

Literatura y temporalidad 

Épocas literarias 
 
Escuelas, 
corrientes y 
movimientos   

Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando 
sus obras como patrimonio único multicultural y 
plurilingüe de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para 
producir y compartir textos inéditos que reflejen 
identidad, un sentido de pertenencia y el goce por 
lecturas multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

 

Expresiones 
humanas 
multiculturales  

Crítica Literaria e 
Historia 

5 

6 
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7. Recorre la historia de la literatura latinoamericana e indígena en sus 
transformaciones y permanencias artísticas a través de épocas, culturas y 
geografías. 
Elabora un mapa mental, una tabla comparativa o un cartel para presentar diferentes 
autores y textos literarios a partir de un gusto personal, y formula criterios para valorar 
las obras seleccionadas. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Distingue y reconoce las diferencias de 
pensamiento en obras de escritores y poetas 
prehispánicos, coloniales y contemporáneos 
latinoamericanos e indígenas para explicar los 
movimientos y contextos históricos, culturales y/o 
sociales a través del tiempo; identificando 
diferentes intenciones comunicativas y 
cosmovisiones contextuales que influyen en la 
producción personal escrita 

Literatura y temporalidad 

Épocas literarias 
 
Escuelas, corrientes y 
movimientos   

Identifica su realidad a través de la crítica literaria 
de autores latinoamericanos e indígenas 
relacionando sus obras como patrimonio único 
multicultural y plurilingüe de lo íntimo, lo bello e 
irrepetible, para producir y compartir textos 
inéditos que reflejen identidad, un sentido de 
pertenencia y el goce por lecturas 
multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Expresiones 
humanas 
multiculturales  
 
Crítica Literaria e 
Historia 

  

 

 

8. Identifica y compara creaciones literarias tradicionales en lenguas 
indígenas (variante lingüística) de su contexto.  
Realiza composiciones donde se abordan los mitos y leyendas de la comunidad, con la 
utilización de las variantes lingüísticas regionales. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando 
sus obras como patrimonio único multicultural y 
plurilingüe de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para 
producir y compartir textos inéditos que reflejen 
identidad, un sentido de pertenencia y el goce por 
lecturas multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Expresiones humanas 
multiculturales  
  
Crítica Literaria e 
Historia 
 
Producir y compartir 
un nuevo texto literario 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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9. Practicar la producción de textos originales articulando las diversas formas de 
expresión que ofrecen los géneros literarios; por medio de habilidades creativas 
donde representen el sentido de identidad y pertenencia de sus entornos 
culturales. 
A partir de sus intereses y afinidades realizan una obra escrita que incluya cualquiera de los 
géneros literarios donde hagan evidente la presencia de elementos identitarios propios de 
la región. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Analiza una variedad de fuentes literarias y contextos 
latinoamericanos e indígenas para reconocer los 
diferentes géneros y subgéneros, así como sus 
características distintas vinculando a diversos 
autores y sus objetivos comunicativos en distintos 
entornos culturales. 

La exploración de la literatura a 
través de la lectura 

Géneros literarios: 
Lírico, narrativo, 
dramático 

Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no 
literario en textos latinoamericanos e indígenas para 
promover una comprensión y apreciación de la 
intención comunicativa, las figuras literarias y los 
recursos estilísticos implícitos, vinculando lo anterior 
con un sentido de pertenencia y apropiación cultural 

Función poética de la lengua 

Lenguaje denotativo y 
connotativo (literal y 
literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos estilísticos 

Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando 
sus obras como patrimonio único multicultural y 
plurilingüe de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para 
producir y compartir textos inéditos que reflejen 
identidad, un sentido de pertenencia y el goce por 
lecturas multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Expresiones humanas 
multiculturales  
  
Crítica Literaria e 
Historia  
 
Producir y compartir 
un nuevo texto literario 
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10. Desarrolla y estructura un proyecto literario (guión, galería, puesta en 
escena, texto libre, poesía, canción, cuento, entre otros) contextualizando sus 
entornos culturales donde reflejen su sentido de identidad. 

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Analiza una variedad de fuentes literarias y 
contextos latinoamericanos e indígenas para 
reconocer los diferentes géneros y subgéneros, así 
como sus características distintas vinculando a 
diversos autores y sus objetivos comunicativos en 
distintos entornos culturales. 

La exploración de la literatura a 
través de la lectura 

Géneros literarios: 
Lírico, narrativo, 
dramático 

Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no 
literario en textos latinoamericanos e indígenas para 
promover una comprensión y apreciación de la 
intención comunicativa, las figuras literarias y los 
recursos estilísticos implícitos, vinculando lo anterior 
con un sentido de pertenencia y apropiación 
cultural. 

Función poética de la lengua 
 Figuras literarias y 
recursos estilísticos 

Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando 
sus obras como patrimonio único multicultural y 
plurilingüe de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para 
producir y compartir textos inéditos que reflejen 
identidad, un sentido de pertenencia y el goce por 
lecturas multiculturales. 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

Expresiones 
humanas 
multiculturales 
 
Producir y 
compartir un nuevo 
texto literario 

10 
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IV. 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 



 

21 
 

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 de La_Transversalidad_en_el_MCCEMS_final.pdf (sep.gob.mx).  

Esta UAC propone la formación de habilidades, conocimientos y experiencias de 
comunicación que permitan al estudiantado ampliar su capacidad de 
percepción y recepción de información, incluyendo una mayor sensibilidad sobre 
el carácter identitario único de su lengua y de su cultura, emprender la 
exploración del mundo a través de la lectura y de la escritura, en un proceso 
complejo, recursivo de asimilación, análisis crítico y creación de nuevo 
conocimiento que será continuo durante su paso por la escuela y durante toda 
su vida, respecto de asuntos que le sean de interés o relevancia y que le permitan 
participar en su comunidad como un integrante activo, y con propuestas de 
cambio para la mejora de las condiciones de vida de todos.  

El desarrollo de la transversalidad es fundamental, pues ocupa el centro en una 
propuesta de formación integral, en la que el estudiantado pueda lograr niveles 
adecuados en el uso de la lengua, con base en la lectura permanente, por tanto 
facilidad y práctica continua en sus expresiones escritas, orales y literarias, las 
actividades conjuntas vinculadas con los Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas permitirán lograr en el estudiantado nuevas formas de comunicar sus 
pensamientos y emociones, descubrir o fortalecer habilidades artísticas para 
transmitir formas de pensar, de sentir o de interpretar la realidad.  

Es clave se logre la aplicación de estrategias de lectura y composición de textos y 
estudio de fuentes de información en una gran diversidad de ámbitos y 
experiencias, que abarcan a todos los recursos sociocognitivos, las áreas de 
conocimiento y a todos los recursos socioemocionales del currículum ampliado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/13634/1/images/La_Transversalidad_en_el_MCCEMS_final.pdf
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Currículum Área o recurso Integración con Estudios Literarios  

Currículum 
Fundamental 

 

Recursos 
Sociocognitivos 

Inglés 

La práctica, comprensión y la ejecución de las habilidades 
receptivas y productivas permite que el estudiantado pueda leer 
textos literarios cortos, comprender la trama en obras, música o 
poemas, conversar sobre los personajes o identificar las 
particularidades de los autores, interactúe sobre la descripción de 
ambientes, vestuario, personajes etc., participe en diversas 
destrezas literaria compartiendo textos, guiones, poemas de su 
autoría, inclusive declamar en el idioma inglés.  

Pensamiento 
Matemático 

 A partir de actividades creativas el docente podrá guiar al 
estudiantado y motivarle para desarrollar o resolver problemas 
matemáticos a través de la escritura de una historia, relacionando 
el pensamiento matemático con la narrativa. Así mismo el 
estudiante podrá identificar procesos de intuición y razonamiento 
de algunos personajes o incluso del autor presentes en alguna obra, 
debatir sobre algún cálculo de probabilidades sobre la trama del 
capítulo próximo o algún final posible de la historia.  

Analizar patrones y estructuras en los textos de un autor, identificar 
la métrica en su poesía o en la narrativa de sus novelas, demostrarle 
al estudiantado que el lenguaje matemático está muy presente en 
la literatura. 

Conciencia 
Histórica 

La literatura y la historia tienen una relación estrecha y 
enriquecedora. El estudiante podrá leer textos literarios para 
comprender la época y contexto en que fueron escritos, debatir 
cobre las costumbres y diversidad de pensamientos. El docente 
puede desarrollar actividades para analizar cómo han evolucionado 
los géneros literarios, el lenguaje y las temáticas a lo largo de la 
historia, así como explorar cómo la literatura contribuye a la 
construcción de la memoria colectiva, mitos históricos y la 
identidad nacional. 

Cultura Digital 

Practicar y descubrir la habilidad de la escritura puede desarrollarse 
en papel o digital, el docente debe motivar al estudiantado para 
producir obras literarias utilizando formatos digitales, como 
hipertextos, juegos de palabras, poesía generativa, etc., explorar las 
historias que se desarrollan a través de múltiples plataformas 
digitales, como libros, películas, podcast, videojuegos. Y guiar el 
estudiantado para que por medio de las redes sociales difundan 
obras literarias relacionando sus intereses, las critiquen, las 
recomienden, debatan sobre algunas historias etc., logrando un 
portal digital literario.  

Currículum 
Fundamental 

 

Áreas de 
Conocimiento 

Ciencias Naturales, 
Experimentales y 
Tecnología 

La literatura puede inspirarse en conceptos y descubrimientos 
científicos, como la escritura de narraciones o poemas sobre la 
naturaleza, la evolución o los fenómenos naturales, el docente 
puede vincular algunas obras donde se mencionen conceptos 
científicos complejos para explicarlos a partir de una historia. 
Muchos autores han narrado la vida de científicas y científicos 
creando historias que permiten al estudiantado identificarse con el 
personaje, incluso inspirarse sus vidas y seguir sus pasos. Muchos 
poemas y textos literarios describen hábitats, anatomías, 
formaciones y universos, es fundamental que el estudiantado 
comprenda que las ciencias están presentes incluso en las historias 
fantásticas. La poesía y muchos cuentos han surgido de la 
observación de la naturaleza y su admiración por desentrañar 
diversos fenómenos. 

Humanidades 

La identidad y el descubrimiento del ser, ha permitido que se 
gesten obras literarias brillantes, la necesidad de explicar sentires, 
dudas, miedos, fobias, pasiones ha denotado nuestra identidad 
cultural a través de la literatura.  El estudiantado podrá cuestionarse 
y explorar cómo la literatura aborda cuestiones éticas, morales, o 
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Currículum Área o recurso Integración con Estudios Literarios  

políticas muchas veces impregnadas de ideologías, religión y 
pasiones propias de las épocas históricas o de la percepción del 
autor. El conocimiento previo de distintos saberes filosóficos 
permitirá a las y los estudiantes identificar experiencias y vincular 
conceptos como la justicia, la belleza, la vida buena etc. 

 

Ciencias sociales 

En las ciencias sociales, se analiza cómo las identidades colectivas 
se forman y evolucionan por multifactores como la cultura, la 
historia, la sociedad y las relaciones de poder. La literatura es un 
reflejo de esos multifactores plasmados en la descripción de 
distintas situaciones sociales que viven los personajes. El estudiante 
puede identificar y comparar las normativas y expectativas sociales 
de algún personaje con la propia, muchas obras literarias son reflejo 
de los desafíos sociales de la época como la injusticia, las 
problemáticas económicas, la política, las desigualdades, los 
conflictos internacionales etc., en la literatura se han representado 
diversas voces de grupos sociales marginados, ideologías y 
estructuras de poder dominantes, así pues, el docente podrá 
vincular y contextualizar las ciencias sociales con la literatura para 
que el estudiantado comprenda que en las obras literarias se 
transmite la memoria colectiva de una sociedad. 

Currículum Ampliado 

 

 

Recursos 
Socioemocionales 

Los ámbitos de formación socioemocional son naturalmente 
transversales al Identificar y analizar las emociones y sentimientos 
expresados y generados en textos literarios. El estudiante se sentirá 
identificando con algunas situaciones de los personajes, le 
permitirá analizar diversas perspectivas de valores como la empatía, 
el respeto, la solidaridad, las experiencias y perspectivas de otros. 

La escritura y la creación de obras literarias ayudará al estudiantado 
procesar, comunicar y manejar emociones y experiencias difíciles. 

A partir de la lectura de textos literarios las y los estudiantes podrán 
explorar y comprender la propia identidad, reconocer que a través 
de la literatura podrán expresarse mejor.  
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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 autocuidado 
• El arte como aproximación a la realidad 
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VI. Orientación Pedagógica 
 

Actividad: "Descubriendo el patrimonio cultural indígena de mi región” 

Progresión: 

 

2. El dinamismo de las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural. 
Investiga autores y obras de la región, e identifica sus principales características para 
contrastar elementos como la trama, el lenguaje (regionalismos, arcaísmos, neologismos), el 
tema, el contexto, los personajes, estilo, la ubicación de espacio-tiempo, partiendo de las 
Intenciones de la literatura: lúdica, crítica, social, política, entre otras.    

METAS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Compara, contrasta e identifica de manera crítica y 
reflexiva los factores del lenguaje literario y no literario 
en textos latinoamericanos e indígenas para promover 
una comprensión y apreciación de la intención 
comunicativa, las figuras literarias y los recursos 
estilísticos implícitos, vinculando lo anterior con un 
sentido de pertenencia y apropiación cultural. 
 
Identifica su realidad a través de la crítica literaria de 
autores latinoamericanos e indígenas relacionando sus 
obras como patrimonio único multicultural y plurilingüe 
de lo íntimo, lo bello e irrepetible, para producir y 
compartir textos inéditos que reflejen identidad, un 
sentido de pertenencia y el goce por lecturas 
multiculturales. 

Función poética de la lengua 
 
 
 
 
 
 

El pensamiento literario en 
la cultura y la tradición. 

 

Lenguaje denotativo y 
connotativo (literal y 
literario) 
 
Figuras literarias y 
recursos estilísticos 
 
 
 
Expresiones humanas 
multiculturales  
 
 
 

 

Propósito:  

Iniciar al estudiantado en descubrir la riqueza literaria de las lenguas originarias 
de su localidad y analizar sus irrepetibles saberes y cosmovisiones, orientando al 
estudiantado a vincularse con su identidad o sentido de pertenencia y del cómo 
la literatura ha permitido la preservación de distintas variantes lingüísticas.  

Metodología de las 5E 

Enganche  

Preguntas detonadoras 

¿Conocen algún cuento, leyenda, canción o mito que hablen de los pueblos 
indígenas que habitaron esta región? ¿Sabías que en México no siempre se habló 
español? ¿Qué saben sobre la literatura en lenguas originarias? ¿Por qué es 
importante? 

Durante las respuestas y comentarios, el docente brinda información sobre la 
diversidad lingüística, el dinamismo y la influencia de las etnias en el español y la 
literatura.   

Exploración:  

2 
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El docente aleatoriamente debe indagar si alguno de los estudiantes conoce 
etnias o lenguas originarias de su comunidad, mito, leyenda, cuento o canción 
que contenga palabras o que sean de alguna lengua originaria, entre las 
respuestas y los comentarios del estudiantado, el docente entrelazará las 
remembranzas vinculando la importancia de la identidad, las ventajas de 
pertenecer y el cómo México cuenta con una riqueza única, reconocida en todo 
el mundo; puede incluso instalar la idea en el grupo del silogismo de indio 
muerto e indio vivo 

• ¿por qué creen que turistas de todo el mundo visitan nuestras zonas 
arqueológicas?  

• ¿sabían que nuestra comida, música y algunos textos son reconocidos 
como patrimonio cultural de la humanidad?  

• ¿ustedes se sienten orgulloso de pertenecer a un país tan diverso?  
 

Como evaluación diagnostica, el docente identifica a los estudiantes que 
participan, escuchan atentos, argumentan o tienen algún conocimiento del 
tema. Para finalizar la sesión pide al estudiantado que de estudio independiente 
investiguen sobre la historia de las etnias en su región, cuáles son o cuáles fueron, 
aún existen presencia de estas.  

 Sugerencias:  

• Video: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/31859/ 
• Podcast: La literatura indígena ayer y hoy, primera parte. https://e-

radio.edu.mx/Del-campo-y-de-la-ciudad/La-literatura-indigena-ayer-y-
hoy-primera-parte 

• Libro: México se escribe con X, Tenochtitlan se escribe con CH. Brenda 
Cantú, Editorial Resistencia. INBA.  

• En el documento base de Estudios Literarios existe un listado de obras y 
autores para uso práctico del docente en sus planeaciones.  

 

Explicación  

Al iniciar la sesión el docente pregunta sobre lo investigado en el estudio 
independiente (qué descubrieron, dónde lo consultaron, qué textos encontraron) 

En el pizarrón realiza el listado de las etnias y lenguas originarias encontradas, 
encamina la charla en el descubrimiento de palabras claves que utilizan de 
manera cotidiana y que provienen de esas etnias.  

Ejemplo: Del Náhuatl  

Chapulín, apapachar, chocolate, chicle, achichincle, pachón, chahuiztle, 
chile piquín, chamaco, chipil, mixiote, nixtamal, tejocote, molcajete, jiote, 
jacal, cempasúchil, mezcal.  

 

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/31859/
https://e-radio.edu.mx/Del-campo-y-de-la-ciudad/La-literatura-indigena-ayer-y-hoy-primera-parte
https://e-radio.edu.mx/Del-campo-y-de-la-ciudad/La-literatura-indigena-ayer-y-hoy-primera-parte
https://e-radio.edu.mx/Del-campo-y-de-la-ciudad/La-literatura-indigena-ayer-y-hoy-primera-parte
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Después de identificar una amplia diversidad de palabras, pide al estudiantado 
realizar una historia individual, original y creativa donde incluyan un mínimo de 
las palabras, el texto debe incluir tema, contexto, personajes, ubicación de 
espacio tiempo e intensión literaria.  

El docente da un tiempo para el desarrollo del texto y al terminar pide que entre 
pares intercambien sus historias, los estudiantes leerán e identificarán la trama, 
el contexto, los personajes y realizaran una breve reseña de lo leído.  

El plenaria se leerán algunas de las historias, se comentarán las reseñas, el 
docente guiará al grupo reafirmando las características de los textos literarios, 
analizaran y compararan en conjunto el lenguaje y estilo.  

Poniendo de ejemplo alguno de los textos, el docente hace referencia a los 
regionalismos, arcaísmos y neologismos, explicando sus elementos 
característicos, así como el uso de estos en los textos literarios.  

Pide al grupo revisar de manera individual si en sus textos integraron algún 
regionalismo, arcaísmos o neologismos, en esta actividad el estudiantado estaría 
realizando una autoevaluación y significando lo aprendido.  

Al finalizar la sesión el docente coloca una reflexión vinculada a aquello que fue 
de mayor interés para el grupo:  

• Las palabras de origen indígena que aún usamos y que tienen un 
significado único.  

• La intensión comunicativa de alguna historia (sentido de 
pertenencia o identidad). 

• La importancia de conservar los saberes propios de cada lengua a 
través de los textos. 
 

Antes de cerrar el docente les pide realizar una investigación de textos y autores 
de la región, indagar en la biblioteca, en la casa municipal, museos, con la(el) 
cronista de la ciudad, realizar una exploración entre sus familiares o vecinos, 
incluso en la web.  

Elaboración 

Encaminados por el docente y de manera colaborativa en grupo o en equipos 
comentan sobre lo investigado, qué autores coinciden, qué obras son las más 
reconocidas, realizando una línea de tiempo para identificar las épocas o 
momentos históricos donde fueron escritas, agregando breves fichas 
bibliográficas donde coloquen una descripción del autor y la intensión 
comunicativa de la obra, cultural, lúdica, crítica, social, política, romántica, etc. 

El docente va realizando explicaciones sobre la riqueza literaria de estas obras y 
del cómo han sido transmitidas generación en generación, explicando al 
estudiantado sobre la importancia de preservarlas para que sigan recreando e 
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impulsando una cultura viva, que son y serán herencia de nuestra identidad, 
historia y referentes culturales en el mundo.  

Las líneas del tiempo pueden incluir recursos visuales, al finalizar de la actividad, 
por grupos o como lo disponga el docente, pueden exponer oralmente sus líneas 
del tiempo para que estudiantes de otros grados puedan observar y aprender de 
su trabajo.  

Evaluación formativa 

De manera individual el estudiantado realizará una selección de las obras y 
autores que más le interesaron, justificando las razones en un escrito, agregando 
un pequeño análisis crítico sobre la conservación de las lenguas originarias a 
través de los textos literarios.  

• Diagnostica, durante el enganche y la exploración 
• Comunicación oral asertiva, observa la participación en las discusiones 

individuales, grupales y plenarias. 
• Auto o coevaluación al analizar los asertividades al identificar 

elementos de los textos literarios  
• Revisión del trabajo individual para comprobar la comprensión y 

aplicación de los conceptos adecuados, observando la diversidad, 
profundidad y creatividad en el escrito.  

• Retroalimentación del uso adecuado del código. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Recomendaciones para el trabajo en el aula y en la escuela 
 

En las Progresiones de aprendizaje de Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas el profesorado puede adecuarlas en su propia planeación didáctica, 
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buscando que el estudiantado logre una comunicación basada en operaciones 
cognitivas de análisis, reflexión y síntesis sobre la información, para poder 
comunicarse con eficacia y con eficiencia, así como saber establecer relaciones 
interpersonales, comprender situaciones sociales, ampliar la experiencia, 
contribuir a una sociedad democrática, entre muchos otros propósitos de índole 
práctica e interactiva.  

El lenguaje, al igual que la sociedad y el ser humano son cambiantes y dinámicos, 
reflejo de ello es que en los últimos años los códigos, los canales y las formas de 
comunicación han evolucionado, modificado las maneras de transmitir 
mensajes, generando nuevos significados o interpretaciones vinculadas con 
imágenes, gráficos, abreviaciones o códigos, generando nuevas formas de 
escritura vinculadas con el surgimiento de las tecnologías que han colocado al 
uso correcto del lenguaje como una cuestión ambigua para los jóvenes.   

Hay una tendencia creciente en las nuevas generaciones de aplicar las reglas 
ortográficas únicamente en trabajos escolares, informes, documentos oficiales o 
noticias: por lo que resulta apremiante que la juventud enriquezca el hábito por 
la lectura, que encuentre disfrute al leer diversos textos que les permitan 
enriquecer el vocabulario, mejorar la ortografía, así como comprender y aplicar el 
uso correcto del lenguaje como una prioridad.  

El uso de las múltiples redes sociales como un medio de comunicación enlaza de 
una u otra manera con la lectura; el concepto de leer también ha evolucionado, 
de papel a pantalla, leer incluso engloba identificar, comprender e interpretar 
anuncios en las calles, revistas y otras publicaciones; el enganche por la lectura 
debe apasionar al lector, vincular sus gustos y afinidades, el MCEMS sugiere al 
profesorado de Estudios Literarios Latinoamericanos e Indígenas que apliquen 
metodologías activas que le permitan al estudiantado enlazar sus intereses con 
el buen hábito de la lectura.  

Al encontrar deleite en algún texto no solo se desarrollan nuevos conocimientos, 
sino también nuevas cosmovisiones de lugares y culturas, se acrecienta la 
imaginación, la posibilidad de crear nuevas historias y una reflexión sobre la 
propia realidad; por lo que aprender de los textos literarios también debe vincular 
al estudiantado en un sentido de pertenencia, dado que el panorama de la 
literatura universal estaría incompleto sin las aportaciones y visión del mundo de 
la literatura latinoamericana e indígena, Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas proyecta conseguir que las y los estudiantes investiguen y valoren los 
aportes de las lenguas indígenas en el español de México, permitiéndoles 
desarrollar reflexión y un pensamiento crítico.   

En este sentido, la enseñanza de la literatura debe contemplar, no solamente el 
papel que juega la capacidad cognitiva en sí, sino, sobre todo, el medio social en 
el que el estudiantado está inmerso. Más aún, las actividades colaborativas son 
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esenciales en el desarrollo de la lengua y la comunicación, por medio del 
establecimiento de metas conjuntas, con roles individuales coordinados.  

Esta UAC, busca alcanzar habilidades de comunicación para la vida, para que el 
estudiantado aprenda a aprender de los textos literarios y a explorar su propia 
capacidad de deleite, interrogarse acerca de su propia comprensión, encontrar la 
relación entre el texto con su acopio personal de conocimientos, cuestionar la 
realidad, transferir lo aprendido a otros contextos, elaborando e interpretando 
diversas obras literarias 

Algunos ejemplos pueden ser: modelo 5E, estudios de caso, aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje situado y proyectos integradores. El profesorado 
puede diseñar otras prácticas o espacios de talleres según lo considere adecuado 
para desarrollar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula, se puede 
consultar ejemplos en el documento de progresiones.  

Para profundizar sobre el tema de Aula Escuela y Comunidad se sugiere revisar 
el documento en línea de la SEMS Programa Aula, Escuela y Comunidad(PAEC), 
2da_Edicion.pdf (sep.gob.mx).  

 

 

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. 
 



 

31 
 

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 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 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 
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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 (SEMS-
COSFAC, 2024). 
 
En este sentido, Moreno (2016, citado en 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 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 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. 

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 .
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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., 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. 

Para profundizar sobre el tema de evaluación formativa y la retroalimentación se 
sugiere revisar el documento de Evaluación Formativa de la SEMS 
Evaluacion_formativa en el MCCEMS.pdf (sep.gob.mx).   

 
 
 
 
 
 
 

VII. Recursos didácticos 
 

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.
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Recomendamos que durante todo el curso que el profesorado procure incluir en 
el aprendizaje práctico fuera del aula, intercambiar conocimientos con miembros 
de la comunidad, generar dinámicas con amigos, vecinos o familiares, ejecutar 
actividades comunicativas y académicos específicas, así como la aplicación 
progresiva de métodos didácticos. Observar e identificar las habilidades y 
aptitudes de los estudiantes para encaminarlos, desarrollarlas mejor y apoyarles.  

En el abordaje de las progresiones de la unidad de aprendizaje, es importante 
recordar que los ambientes de aprendizaje pueden ser variados, desde esta 
perspectiva, es indispensable que el docente adopte una actitud empática, capaz 
de: 
 

1. Promover el placer de la lectura desde los intereses y afinidades del 
estudiantado y vincularlos con el reconocimiento de la identidad 
pluricultural del país a partir de un sentido de pertenencia.  

 
2. Introducir una visión de la literatura inclusiva y descriptiva, capaz de 

reconocer, celebrar y fortalecer aquellos elementos lingüísticos únicos de 
cada comunidad o región. 

 
3. Promover la identificación de obras, autoras, géneros, movimientos y 

corrientes de la literatura latinoamericana e indígena y su asociación con 
la literatura universal. 

 
4. Introducir prácticas que generen capacidad de análisis, comprensión y 

síntesis de diversos textos literarios, desarrollando un pensamiento crítico 
que les permita interpretar la realidad. 
 

5. Promover una actitud reflexiva y crítica de diferentes corrientes 
lingüísticas y literarias, con la finalidad de relacionarlas con diversos 
contextos sociales.  

 
6. Incluir el diseño de recursos didácticos y actividades que reconozcan el 

carácter plurilingüe de nuestro país, especialmente la relevancia de las 
lenguas originarias como parte fundamental del universo lingüístico de 
nuestro país. 

 
7. Diseñar una estrategia continua de lectura y composición de textos capaz 

de generar hábitos y prácticas de trabajo para el desarrollo del 
pensamiento complejo (recursivo, espiral y reflexivo). 

 
8. Involucrar al estudiantado en la búsqueda, investigación y valoración de 

obras literarias semejantes a sus intereses, gustos y satisfacciones, para 
lograr una conciencia sobre la utilidad e importancia de la literatura y de 
comunicar emociones, mensajes o cosmovisiones mediante un texto. 

 

Con estos propósitos se plantea la formación de habilidades, conocimientos y 
experiencias de comprensión, escritura, lectura, interpretación y comunicación 
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efectiva que permitan al estudiantado ampliar su capacidad de percepción y 
recepción de información, incluyendo una mayor sensibilidad sobre el carácter 
identitario único de su lengua y de su cultura. 

Emprender y deleitarse con la exploración del mundo a través de la literatura y 
del desarrollo de textos literarios propios donde puedan expresarse de manera 
libre y natural, en un proceso individual, recursivo de asimilación, análisis crítico y 
creación de nuevos conocimientos que serán continuos durante su paso por la 
escuela y durante toda su vida, que le permitan participar en su comunidad como 
un integrante activo con propuestas de cambio para la mejora de las condiciones 
de vida de todos.  

Para llevar a cabo tales aprendizajes, Estudios Literarios Latinoamericanos e 
Indígenas contempla el diseño de estrategias didácticas activas que se vinculen 
con las categorías que se componen de  habilidades, saberes y conocimientos, 
invitamos a las academias, docentes y alumnos a participar en un repositorio 
literario local donde todas y todos abonen con obras de acceso libre, propuestas 
o vínculos para lograr una conjunción de materiales que sirvan de repositorio y 
se logren transmitir textos inéditos de la región y la comunidad escolar.  

Cabe hacer explícita la necesidad de garantizar en la escuela el acceso a 
materiales de lectura, ya sea en una biblioteca o bien por medio de equipos con 
acceso a internet, como condición material mínima para garantizar la viabilidad 
de realización de la presente propuesta curricular.   

En 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 física.  
b. Escuela: laboratorio, taller u otro.  
c. Comunidad: casa, localidad o región.  

Recomendamos que los aprendizajes adquiridos en cada progresión sean 
retroalimentados de forma constante, que la práctica de estos sea continua para 
que logre ser progresiva, recomendamos consultar el documento de 
orientaciones pedagógicas para revisar ejemplos de recursos didácticos: 
https://bit.ly/3osCcKv. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3osCcKv.
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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 
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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), 
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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. 

o 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. 
 

• 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 
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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. 

• Composición de textos: Se refiere a la construcción de significados a partir de 
textos de cualquier tipo (escritos, orales o visuales). Los textos se ven afectados e 
influenciados por la forma en que se transmiten, ya sea desde una computadora, 
un celular, la televisión, la radio, un libro o incluso un diálogo directo.  
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• Comunicación no verbal: La comunicación no verbal es un nivel fundamental de 
la comunicación humana, para transmitir mensajes a través de una gran 
diversidad de elementos que no involucran el uso de la palabra, tales como los 
gestos, las expresiones faciales o determinadas posturas, símbolos y signos no 
verbales, imágenes, sonidos, y otros estímulos sensoriales, entre muchos otros 
más. Usualmente, aunque no necesariamente siempre es así, estos elementos de 
la comunicación no verbal están acompañados por los otros elementos de la 
comunicación, que en conjunto integran todo el mensaje.  

 
• Fuentes primarias y secundarias de información: Se trata de aquella 

información obtenida directamente. En las ciencias naturales y experimentales es 
la información que proviene directamente del objeto o fenómeno de estudio, que 
se obtiene ya sea por medio de los sentidos o a través de la aplicación de diversas 
técnicas especializadas de medición y recepción de datos. En el caso de las 
ciencias sociales y las humanidades se trata de información original que proviene 
de testimonios o discurso directo (oral o escrito) únicos por parte directa de 
actores, o bien por la observación de acciones u objetos y vestigios culturalmente 
significativos. Las fuentes secundarias se refieren a aquellos corpus de 
información primaria que se presenta de manera sintetizada y reorganizada, con 
el fin de facilitar o mejorar su accesibilidad.  

 
• Fuentes terciarias o indirectas de información: Las fuentes terciarias o indirectas 

resultan de un análisis e interpretación de las fuentes primarias y secundarias, e 
incluso de otras fuentes terciarias. En conjunto conforman el acervo de 
conocimiento que está en conversación y debate en torno al universo del 
conocimiento de la humanidad.  

 
• Lectura de textos: La lectura se refiere a la construcción de significados a partir 

del análisis de textos de cualquier tipo (escritos, orales o visuales). El un ejercicio 
que permite la interpretación y la construcción de significados, lo que se puede 
transformar por las experiencias, los conocimientos y las ideas de cada persona 
lectora y eso provoca que la lectura de un texto pueda tener sentidos distintos, así 
como abrir espacios para discutir e intercambiar los sentidos de la lectura.  

 
• Lengua escrita. Leer y escribir: La lectura y la escritura son poderosos medios de 

comunicación y aprendizaje. Por medio de la lectura y la escritura las personas 
amplían sus conocimientos, su vocabulario y el dominio de la lengua, aumentan 
la comprensión sobre sí mismos y sobre los demás y experimentan placer y 
satisfacción personales. La lectura proporciona un medio para acceder a las ideas, 
los puntos de vista y las experiencias de los demás. Mediante el uso de habilidades 
y estrategias de lectura efectivas, se construyen el significado, la interpretación 
reflexiva y crítica de una variedad de escritos, de autores que pueden ser 
contemporáneos o de generaciones pasadas, locales o provenientes de otros 
lugares del mundo, los textos pueden estar escritos en su idioma o en otras 
lenguas (y haber sido traducidas), pueden tratarse de cualquier asunto de 
cualquier índole, ya sea real o ficticio. La información del escrito puede ir 
acompañado y complementado de otros medios de comunicación, ya sean 
gráficos, visuales, sonoros, gestuales, entre muchos más. La escritura permite 
explorar, dar forma y aclarar los pensamientos y comunicarse con los demás.  

 
• Lengua oral. escuchar y hablar: La lengua oral es un medio para participar en el 

intercambio de información en una comunidad, es el conjunto de conocimientos 
lingüísticos que se adquieren de manera natural y espontánea como resultado de 
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la interacción social. Al escuchar y hablar, las personas interactúan y se vinculan 
como miembros de una comunidad, reciben y comunican pensamientos, 
sentimientos, experiencias, información y opiniones, y aprenden a entenderse a sí 
mismas y a los demás. A través de la lengua oral se transmiten las historias, los 
valores, las creencias y las tradiciones de una comunidad.  

 
• Medios digitales: visualización y representación. La visualización y la 

representación son parte integrante de la vida contemporánea. Las imágenes 
pueden potenciar y ampliar la capacidad del texto escrito para transmitir ideas, 
valores y creencias. La visualización es un proceso activo de atención y 
comprensión de medios visuales como la televisión, las imágenes publicitarias, las 
películas, los diagramas, entre muchos otros. La visualización es una vía muy 
eficaz para adquirir información y apreciar las ideas y experiencias de los demás. 
La representación permite comunicar información e ideas a través de una 
variedad de medios, presentaciones de vídeo, carteles, diagramas, gráficos, 
símbolos, arte visual, entre otros.  

 
• Texto: El texto es la unidad mínima de trabajo del Recurso Sociocognitivo de 

Lengua y Comunicación. Se refiere a todas las formas de lenguaje que pueden ser 
discutidas, estudiadas y analizadas. Esto incluye textos escritos, textos orales y 
textos visuales.  

 
• Texto continuo: Es el tipo textual más tradicional. Se trata de textos (escritos, 

orales o visuales) dispuestos en una estructura lógica, que usualmente se analizan 
en una secuencia lineal, e incluye títulos y subtítulos, notas y en ocasiones el apoyo 
de gráficas o tablas de información.  

 
• Texto discontinuo: Se trata de textos gráficos no lineales, por lo que su lectura no 

se realiza siguiendo un orden gradual y de manera sucesiva. Algunos ejemplos 
pueden ser diagramas, mapas, cuadros, gráficos, listas de elementos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendación de obras Latinoamericanas e Indígenas 
 

AUTOR(A)/OBRA COMENTARIO ENLACE  

* La cola del ratón es de otra 
colección  
* El Banquete es de 4 cuentos 
marinos  
 
Ángel Bernardo López Rivera  

Cuentos  https://docs.google.com/document/d/1v
3ptDEjIo8HwD4gGzRjkwHAdOwIZVfN
w/edit?usp=drivesdk&ouid=1012925980
68724740945&rtpof=true&sd=true  
 
https://docs.google.com/document/d/1f

https://docs.google.com/document/d/1v3ptDEjIo8HwD4gGzRjkwHAdOwIZVfNw/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v3ptDEjIo8HwD4gGzRjkwHAdOwIZVfNw/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v3ptDEjIo8HwD4gGzRjkwHAdOwIZVfNw/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1v3ptDEjIo8HwD4gGzRjkwHAdOwIZVfNw/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1feA6m41ZamMiUXYxCHuqvLuHpeyX8Nh_/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
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eA6m41ZamMiUXYxCHuqvLuHpeyX8N
h_/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598
068724740945&rtpof=true&sd=true  

Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social 

Acervo digital de Lenguas 
Indígenas  

Acervo Digital de Lenguas Indígenas - 
Investigación (ciesas.edu.mx) 

AMOXTE 
Publicaciones en Lenguas 

Originarias  
Amoxte Publicaciones en lenguas 
originarias - (tlacuatzin.org) 

Tlacuatzin 
MÚSICA.  

Pistas populares en lenguas 
originarias  

Escucha a Tlacuatzin | Disfruta de 
álbumes en streaming gratis en 
SoundCloud 

MEDIATECATL 
VIDEOS Mediatecatl Video - (tlacuatzin.org) 

TEMACHTILOYAN 
Revitalización lingüística  Temachtiloyan Productos de 

investigación - (tlacuatzin.org) 

Guía de revitalización 
lingüística. Para una gestión 
formada e informada 

 Guía de revitalización lingüística. Para 
una gestión formada e informada - 
(tlacuatzin.org) 

“UN CAMINO HACIA LA 
REALIDAD” 
Paulina Sánchez Gómez 

Poesía Repositorio 
https://view.genially.com/66ec6c3ab76

06616344a8401   

“Por esta vez” 
Valeria Muñoz Arias 

Poesía Repositorio  
https://view.genially.com/66ec6c3ab76

06616344a8401  

“Luna” 
Alondra Huerta Herrera 

Poesía Repositorio  
https://view.genially.com/66ec6c3ab76

06616344a8401  

Páginas, cuentos y 
publicaciones en lenguas 
originarias 

Mapa de páginas y publicaciones Mapa de Tlacuatzin - 

“La Rumba”  
Ángel de Campo  

Novela de costumbres 
mexicanas 

 

“Los Esclavos” 
Alberto Chimal  

Novela de las relaciones de 
poder, la sexualidad y la 

libertad  

 

“Nadie Me Verá Llorar”  
Cristina Rivera Garza  

Novela de investigación  

https://docs.google.com/document/d/1feA6m41ZamMiUXYxCHuqvLuHpeyX8Nh_/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1feA6m41ZamMiUXYxCHuqvLuHpeyX8Nh_/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1feA6m41ZamMiUXYxCHuqvLuHpeyX8Nh_/edit?usp=drivesdk&ouid=101292598068724740945&rtpof=true&sd=true
https://ciesas.edu.mx/investigacion/acervo-digital-de-lenguas-indigenas/
https://ciesas.edu.mx/investigacion/acervo-digital-de-lenguas-indigenas/
https://tlacuatzin.org/amoxte-publicaciones-en-lenguas-originarias/
https://tlacuatzin.org/amoxte-publicaciones-en-lenguas-originarias/
https://soundcloud.com/user-525812733/tracks
https://soundcloud.com/user-525812733/tracks
https://soundcloud.com/user-525812733/tracks
https://tlacuatzin.org/mediatecatl-video/
https://tlacuatzin.org/temachtiloyan-productos-de-investigacion/
https://tlacuatzin.org/temachtiloyan-productos-de-investigacion/
https://tlacuatzin.org/2021/03/04/guia-de-revitalizacion-lingu%cc%88istica-para-una-gestion-formada-e-informada/
https://tlacuatzin.org/2021/03/04/guia-de-revitalizacion-lingu%cc%88istica-para-una-gestion-formada-e-informada/
https://tlacuatzin.org/2021/03/04/guia-de-revitalizacion-lingu%cc%88istica-para-una-gestion-formada-e-informada/
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://tlacuatzin.org/mapa-de-tlacuatzin/
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“Nostalgia del Lodo”  
Óscar David López 

Marginalidad, género y 
cultura pop 

 

La invención de Morel  

Adolfo Bioy Casares  

Novela corta https://tinyurl.com/27hpkcc7 

“La Giganta”  
Patricia Laurent Killick  

Novela contemporánea  

“Nuevo Álbum de Zoología”  
José Emilio Pacheco  

Poesía   

“Me Llamo Cuerpo que no Está”  
Cristina Rivera Garza  

Poesía Completa   

* Los Límites de la Noche 
* Nadie Los Vio Salir  
* Límites de la noche  
Eduardo Antonio Parra  

Poesía y cuentos   

“Son Necios los Fantasmas”  
Paulette Jonguitud  

Cuentos contemporáneos  

“Los Espíritus y sus mundos”  
Zenia Yébenes Escardó  

Ensayos  

“El invencible verano de Liliana” 
Cristina Rivera Garza 
Premio Pulitzer  

Memorias o Autobiografías  

“Invisible” 
Eloy Moreno  

Novela sobre bullying  

“Persona Normal” 
Benito Taibo  

Novela de amor por los libros 
y referencias de literatura 

clásica 

 

“Menstruación Consciente” 
Gina Castellanos 

Reconocimiento del cuerpo   

Arráncame la vida 
La Tía Daniela  
Cuentos Para Leer el Mundo  
ÁNGELES MASTRETTA 

Novelas y cuentos   

El Libro de los Seres Imaginarios 
Jorge Luis Borges  

Relatos y Mitos   

El Aleph 
Los Dos Reyes y los dos 
laberintos. 
La muerte y la brújula. 
La lotería de Babilonia. 
Funes el memorioso. 
Posesión de ayer.  
El Inmortal  

Recopilación de cuentos Vuelta-Vol7_80_01PosAyrJLBrg.pdf 
(letraslibres.com) 

 
Los dos reyes y los dos laberintos 

(ub.edu) 
 
 

https://tinyurl.com/27hpkcc7
https://letraslibres.com/wp-content/uploads/2016/05/Vuelta-Vol7_80_01PosAyrJLBrg.pdf
https://letraslibres.com/wp-content/uploads/2016/05/Vuelta-Vol7_80_01PosAyrJLBrg.pdf
http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/uno/wunderkammer/antologiaborges/Tres_cuentos/dosreyes.htm
http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/uno/wunderkammer/antologiaborges/Tres_cuentos/dosreyes.htm
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Posesión del ayer  
Los dos reyes y los dos 
laberintos  
La escritura del dios 
Jorge Luis Borges  

La Prima Águeda  
La Suave Patria  
A Fuerza de Quererte  
RAMÓN LÓPEZ VELARDE  

Poemas y cuentos  Ramón López Velarde: poemas, 
ensayos y cuentos | Poéticous 

(poeticous.com) 

Altavoz o El Viaje del Paracaídas  
Vicente Huidobro  

Poemas en Cantos  “Altazor o El Viaje en Paracaídas”, 
Poema en VII Cantos. (uchile.cl) 

Altazor (unam.mx) 

La invención de Morel 
Adolfo Bioy Casares: 

Novela corta https://tinyurl.com/27hpkcc7 

La casa de los espíritus 
Más allá del invierno 
El amante japonés 
La Ciudad de las bestias 
(memorias del águila y el jaguar) 
ISABEL ALLENDE  

Novelas y relatos   

Dalton 
El Peso de las Cosas  
Liana Cortez Rodríguez  

Cuento con diálogo  Repositorio  
https://view.genially.com/66ec6c3ab76

06616344a8401  

Infestación silenciosa  
Arlett Cancino  

Narración  Cuento mexicano actual: Arlett 
Cancino – Circulo de Poesía 

(circulodepoesia.com) 

Olas de arena 
Sonia Ibarra Valdez 

Relato  Sonia Ibarra Valdez - Detalle del autor - 
Enciclopedia de la Literatura en México 

- FLM (elem.mx) 

La hora y el sitio, Antología 
poética 
José Carlos Becerra 

Poesía https://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-
content/uploads/2020/07/la-hora-y-el-
sitio-becerra.pdf 

Grafitti 
Julio Cortázar 

Cuento https://planlectura.educ.ar/wp-
content/uploads/2016/01/Graffiti-en-
Queremos-tanto-a-Glenda-Julio-
Cort%C3%A1zar.pdf 

No’on (Soy) 
Alejandro Luciano Domingo 

Poesía https://www.nacionmulticultural.unam.
mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas06.
html 

Tajimol  ch’ulelaletik (Juego de 
nahuales) 
María Enriqueta Luna Pérez 

Poesía https://www.nacionmulticultural.unam.
mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas12.h
tml 

Los amorosos: cartas a Chepita 
Jaime Sabines 

Epístola https://www.academia.edu/39151640/Ca
rtas_a_Chepita_Jaime_Sabines 

Redoble por Rancas Novela https://www.cervantesvirtual.com/obra-

https://www.poeticous.com/ramon-lopez-velarde?locale=es
https://www.poeticous.com/ramon-lopez-velarde?locale=es
https://www.poeticous.com/ramon-lopez-velarde?locale=es
https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/altazor.htm
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_H/HUIDOBRO/Altazor.pdf
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://view.genially.com/66ec6c3ab7606616344a8401
https://circulodepoesia.com/2019/09/cuento-mexicano-actual-arlett-cancino/
https://circulodepoesia.com/2019/09/cuento-mexicano-actual-arlett-cancino/
https://circulodepoesia.com/2019/09/cuento-mexicano-actual-arlett-cancino/
http://www.elem.mx/autor/datos/129155
http://www.elem.mx/autor/datos/129155
http://www.elem.mx/autor/datos/129155
https://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/07/la-hora-y-el-sitio-becerra.pdf
https://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/07/la-hora-y-el-sitio-becerra.pdf
https://culturatabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2020/07/la-hora-y-el-sitio-becerra.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Graffiti-en-Queremos-tanto-a-Glenda-Julio-Cort%C3%A1zar.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Graffiti-en-Queremos-tanto-a-Glenda-Julio-Cort%C3%A1zar.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Graffiti-en-Queremos-tanto-a-Glenda-Julio-Cort%C3%A1zar.pdf
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Graffiti-en-Queremos-tanto-a-Glenda-Julio-Cort%C3%A1zar.pdf
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas06.html
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas06.html
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas06.html
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Manuel Scorza visor/redoble-por-rancas-capitulo-
1/html/96957ec0-523c-11e1-b1fb-
00163ebf5e63_4.html#I_1_ 

Dios en la tierra 
José Revueltas 

Cuento https://www.yaconic.com/cuentos-
novelas-jose-revueltas/ 

Operación Bolívar 
Edgar Clement 

Narrativa gráfica https://issuu.com/canaco.gaceta.ecos/d
ocs/operacion_bolivar 

El Café 
Juan García Ponce 

Cuento https://circulodepoesia.com/2022/02/el-
cafe-cuento-de-juan-garcia-ponce-2/ 

La vela perpetua 
Jorge Ibargüengoitia 

Cuento https://circulodepoesia.com/2020/07/la-
vela-perpetua-de-jorge-ibarguengoitia 

La Flor de la Palabra 
Víctor de la Cruz 

Poema de la cultura zapoteca  

Ni gudxi’ba xmani` Duarte (El 
que montó el caballo de Duarte) 
Gabriel López 

Cuentos extraídos de la 
tradición oral zapoteca, 

poemas amorosos y épicos 

 

U yok’ol auat pek’ (El quejido del 
perro en su existencia),  Je’ bix 
k’in (Como el sol) y Ti? u billil in 
nook? (Del dobladillo de mi 
ropa).   
Briceida Cuevas Cob 

El rol de la mujer maya  

Reflexiones sobre la identidad 
étnica, La América profunda 
habrá de emerger, Relatos 
huicholes y autor de Tatei 
Yurienaka. 
Gabriel Pacheco Salvador 

Cuentos huicholes 
wixárika 

Literatura Indígena - Enciclopedia de 
Literatura Indígena 
(enciclopediaindigena.com) 

Doo yoo ne ga’ bia’  (De la casa 
del ombligo a las nueve cuartas), 
Xilase qui rié di’ sicasi rié nisa 
guiigu’ (La nostalgia no se 
marcha como el agua de los 
ríos) y Xilase Nisadó (Nostalgias 
del mar). 
Chupa ladxidua’ Dos es mi 
corazón 
Irma Pineda Santiago 

Cuentos diidxazá La literatura en lenguas indígenas: 
tradición oral y escrita (unam.mx) 

Literatura Indígena Literatura zapoteca, literatura 
náhuatl, literatura maya, 
literatura mixe, literatura 
otomí, literatura tsotsil, 

etcétera. 

Literatura Indígena - Enciclopedia de 
Literatura Indígena 
(enciclopediaindigena.com) 

Yancuic nenonotzaliztli itechpa 
in xochitl in cuicatl/Nuevo 
diálogo de flor y canto.  

Lenguas y literaturas 
indígenas en el México 

Contemporáneo  

historicas.unam.mx/publicaciones/publ
icadigital/libros/414/414_04_08_Yancuic
Nenonotzaliztli.pdf 

https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_05_LiteraturaLenguas.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_05_LiteraturaLenguas.pdf
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/literatura-tsotsil/
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://www.enciclopediaindigena.com/literatura-indigena/
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_08_YancuicNenonotzaliztli.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_08_YancuicNenonotzaliztli.pdf
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/414/414_04_08_YancuicNenonotzaliztli.pdf
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Xochime J. Concepción Flores 

Xolo  
Mardonio Carballo 

Etnia nahua  

Versos de sal  
Yenny Muruy Andoque  

Yiche, Colombia  

Tesituras da Terra, poesía, Flor 
da mata, El conejo y el zorro, La 
rana y el dios de la lluvia y Baak, 
el pequeño dios. 
Criaturas de Ñanderu 
Graça Graúna 

Brasil 

 

 

Soy un búho, Lienzos de 
herencia, A orillas del fuego, 
Tz'ula. Guardianes de los 
caminos, Kikotem: historias, 
cuentos y poesía kaqchikel  
Negma Coy 

Escritos en maya kaqchikel, 
español y glifos mayas 

 

Los Ríos Profundos.  
José María Arguedas. 

Novela quechua  

Puente en la Selva.  
Bruno Traven. 

Canasta de Cuentos 
Mexicanos 

 

Los Recuerdos del Porvenir.  
Elena Garro. 

Novela indigenista  
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