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INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad develar cómo se lleva a 

cabo el acompañamiento pedagógico por parte de los orientadores, en el proceso de la 

enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus Textos”, además de 

favorecer a través de una propuesta el desarrollo de la competencia Interactiva. Para 

lo cual, desde la Pedagogía dentro del campo de la Orientación Educativa, de manera 

específica, se puede ayudar a los sujetos inmersos dentro del campo educativo a 

desarrollar competencias académicas. En este caso particular, hablaremos de cómo el 

desarrollo de la competencia Interactiva es parte fundamental del proceso de 

formación de quienes nos encontramos dentro del ámbito escolar.  

Lo que se pretende abordar, es la situación en la que se encuentra la labor del 

orientador del Colegio de Bachilleres, Plantel 1 “El Rosario”, DF, dentro del aula, ya 

que es importante revisar si se da un acompañamiento que pueda favorecer o 

fomentar el desarrollo de la competencia interactiva por parte de los Orientadores. 

Aquí se destaca que la interacción tiene que ver con los intercambios entre sujetos 

que tienen su propia historia personal, cultural y social. Se retomará de manera muy 

particular a la orientación educativa, debido a que a partir de este campo se trata de 

dar una explicación de cómo se concibe el discurso de las competencias a partir de lo 

que el orientador realiza cuando se encuentra en el proceso de enseñanza de las 

estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”.  

Es preciso mencionar que la comunidad con la que se llevó a cabo la investigación es 

una población diversa en todos los sentidos, ya que son personas que vienen de 

distintas zonas del DF y, por lo tanto, las condiciones que cada alumno tiene son 

diferentes en todos los ámbitos. 

En este trabajo, se contó con la colaboración de dos grupos de primer semestre para 

poder recabar información y datos que pudieran servir en la realización de una 

propuesta de trabajo para el orientador dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El 

Rosario”, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, entre Mecánicos y Cultura Griega, 

Unidad INFONAVIT-El Rosario, C.P. 02430 Delegación Azcapotzalco, DF.  
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Para lo anterior, es necesario tener presente que la competencia interactiva como tal 

no está definida pero en esta propuesta se hace referencia a la noción que reconoce la 

integración del sujeto y la integración del otro. Se busca recuperar al otro. Es decir, es 

la capacidad del sujeto que actúa socialmente con los otros sujetos. 

Dentro del modelo educativo del Colegio de Bachilleres la Interacción se concibe 

como el conjunto de normas, valores, concepciones teóricas y metodologías que dan 

identidad y dirección a la práctica educativa de la institución, y determinan tanto su 

interacción con la sociedad como su estructura curricular y sus formas de operación y 

evaluación. 

Esta investigación se apoyó en autores como Tobón, Habermas, Perrenoud, Delors, 

entre otros, quienes se relacionan con el tema y, con los orientadores educativos del 

plantel del Colegio de Bachilleres donde se realizó la investigación. 

Es importante mencionar que anteriormente no se le daba tanta importancia al 

desarrollo de competencias académicas, aunque en la actualidad es el tema que más 

auge tiene dentro del campo educativo. En el caso de la competencia Interactiva se 

desconoce que con su desarrollo se pueden favorecer otras competencias que le 

pueden servir a la persona para tener una mejor forma de vida. La importancia del 

desarrollo de la competencia interactiva permite entender y tener una mejor 

comunicación hacia los otros, ayudando a que haya más y mejores relaciones con los 

otros para poder resolver problemas que se puedan presentar dentro del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Lo importante de esta investigación radica en la importancia que tiene fomentar o 

favorecer la competencia Interactiva a través del acompañamiento, en el aprendizaje 

de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos” con los alumnos del 

Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, para llegar a lo anterior se elaboró un 

taller para los orientadores educativos del mismo plantel para favorecer el desarrollo 

de la competencia antes mencionada. 

Dentro del Colegio de Bachilleres en el área de orientación Escolar, los programas 

ubicados en esta área deben auxiliar en la adaptación del estudiante a la institución 

educativa a la que pertenece y propiciar la formación de actitudes, habilidades, 
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funciones del pensamiento e intereses para el mejor aprovechamiento académico 

(Dirección de Servicios Académicos. Departamento de Orientación, 2005). 

Asimismo atienden necesidades relacionadas con el proceso de aprendizaje y con 

aquellos factores que intervienen en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes, como ausentismo, motivación, falta de estrategias de estudio o de interés 

por aprender y/o de habilidades para el estudio. 

Su intención es propiciar la permanencia, avance académico y egreso de los 

estudiantes, además de favorecer su formación integral para que adquiera el interés 

por aprender. 

Por consiguiente es preciso tener en cuenta que los estudiantes deben tener claro que 

la educación es para toda la vida y que es exitosa siempre que se tengan los objetivos 

definidos, los cuales ayudarán a alcanzar a desarrollar las competencias necesarias 

para poder movilizar e integrar los conocimientos mediante un proceso reflexivo que 

propiciará mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje de las estrategias del 

cuadernillo “Comprende tus textos” dentro de la escuela, lo cual se puede lograr con 

el desarrollo de la competencia Interactiva. 

Por tanto, lo que se concreta es una propuesta de cómo se pretende que el orientador 

del CB1, fomente el desarrollo de la competencia Interactiva, con los alumnos de 

primer semestre. 

La competencia interactiva es una competencia universal que les permitirá tener una 

mejor comunicación con los demás y consigo mismos y, de esta manera, adquirir 

nuevos saberes que puedan seguir movilizando en otros contextos que no 

necesariamente es el educativo. 

Las preguntas iniciales que se realizaron, para el logro de este documento, giran en 

torno a conocer: 

1) ¿Cómo el orientador trabaja con los alumnos de bachillerato? 

2) ¿El orientador sabe qué es una competencia?   

3) ¿Qué competencias son las que conoce?  

4) ¿Qué es la competencia interactiva y por qué es importante desarrollarla en el 

ámbito educativo? 
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5) ¿Cómo interactúa el orientador con los alumnos?   

6) ¿Qué tipo de enseñanza llevan a cabo para desarrollar la competencia 

interactiva? 

Por lo tanto, las preguntas iniciales surgieron a partir de la experiencia de ser ex 

alumna del CB1 y observar si los orientadores fomentan, o no, el desarrollo de la 

competencia interactiva en los alumnos. 

Posteriormente, se pudo recordar que durante el paso, como estudiante, por el CB1 

generación 2001-2004, era poca o quizá nula la interacción que existía entre el 

orientador y el alumno, y la que se fomentaba para favorecer el aprendizaje. Lo cual 

permitió realizar algunas preguntas de por qué la competencia interactiva no se 

desarrolla y se fomenta en los alumnos de esta institución educativa.  

El eje de la sistematización, que integra la parte metodológica, se basa en la 

importancia de revisar cuáles son las estrategias que son utilizadas por el orientador, 

para poder llevar a cabo el desarrollo de la competencia interactiva, y así decir si son 

las adecuadas para que el alumno pueda interactuar con los demás e integrar los 

contenidos del cuadernillo “Comprende tus textos”. 

Para lo anterior, la metodología que se ha empleado para este trabajo es la 

Sistematización de la Experiencia. La sistematización pone énfasis en el desarrollo de 

los procesos. De esta manera, se diferencia de la evaluación, la cual enfatiza los 

resultados, y de la diagnosis, que se centra en la realidad sobre la que se actúa. Así, a 

quien sistematiza le interesa rescatar el proceso, evidenciar cómo se ha actuado, 

analizar los efectos de la intervención en los sujetos y el carácter de las relaciones que 

se han generado, sin por ello dejar de considerar el éxito o fracaso del proyecto en 

términos de resultados. Permite construir una visión común sobre la experiencia 

vivida entre aquellos que la han protagonizado: aciertos, errores, obstáculos, 

posibilidades. 

Los temas que se abordarán en cada apartado, muestran una visión particular de cómo 

es que se puede construir una propuesta de trabajo donde se tenga en cuenta los 

diferentes contextos educativos a los que se enfrenta el pedagogo día a día.  
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En el primer capítulo “La Orientación Educativa como parte de un proceso de 

formación”, se da una breve recapitulación del origen y desarrollo de la Orientación 

Educativa a través de los años, también se menciona cuáles han sido las bases y 

prácticas que se han realizado para conformar una conceptualización de lo que puede 

ser la Orientación Educativa desde un contexto mundial, nacional y escolar, con la 

finalidad de dar a conocer de qué manera se puede intervenir en alguna problemática  

educativa que se pueda presentar. 

En el capítulo dos “Surgimiento de la noción de Competencias y la Competencia 

Interactiva”, se plantean los argumentos que conforman los antecedentes históricos 

de las Competencias, de igual manera, se hace un breve acercamiento a dicho 

concepto, el cual nos ayudará a entender cómo repercute en el ámbito educativo la 

formación basada en competencias, así como las condiciones internacionales que 

impulsan dicho discurso y cómo es que se introduce en el contexto mexicano; lo 

anterior nos permite reconocer la concepción que se tiene de la competencia 

Interactiva como parte de la competencia Comunicativa en el contexto educativo.  

Posteriormente, en el capítulo tres, “El diagnóstico pedagógico como elemento inicial 

de  intervención en el desarrollo de la Competencia Interactiva”, se da a conocer 

cuál es el panorama en el que se llevó a cabo el diagnóstico pedagógico como parte 

de la intervención en el desarrollo de la competencia interactiva dentro del Colegio de 

Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1). Para esto es importante tener claro qué es el 

diagnóstico pedagógico desde un marco conceptual y metodológico, lo cual permitió 

revisar y conocer el contexto escolar donde se realizó la propuesta de intervención. A 

través de las necesidades detectadas, por medio del diagnóstico, se pudieron valorar 

los resultados y, por último, presentar la propuesta. 

En el cuarto capítulo “Metodología de Sistematización de la Experiencia”, se 

menciona el panorama general que guió esta investigación, es decir, qué es la 

Sistematización, el por qué de su elección y cuál fue el proceso que se realizó para 

este trabajo. En pocas palabras, es la metodología de investigación. En este capítulo 

se retomará la sistematización de la experiencia desde la postura del autor Oscar Jara 

(1994). 
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Para finalizar este trabajo, se concluye con el capítulo “Propuesta Pedagógica”, aquí 

se presenta, cómo se pretende que el orientador del CB1 fomente el desarrollo de la 

competencia interactiva.  

El objetivo general de la misma es propiciar que el orientador educativo del Colegio 

de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, fomente o favorezca el desarrollo de la 

competencia interactiva, a través de una propuesta que recupere el espacio destinado 

a la enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos” con los 

alumnos de primer semestre de esta institución. Para lograr este propósito, se propone 

llevar a cabo un taller, dirigido a los orientadores del plantel.  

Es importante recordar que la competencia interactiva es una competencia universal, 

la cual permitirá tener una mejor comunicación con los demás y consigo mismos y, 

de esta manera, adquirir nuevos saberes que puedan seguir movilizando en otros 

contextos que no necesariamente es el educativo. 
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CAPÍTULO 1 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA COMO PARTE DE UN PROCESO 

DE FORMACIÓN 
En este capítulo se dará una breve recapitulación del origen y desarrollo de la 

Orientación Educativa a través de los años, también se mencionarán cuáles han sido 

las bases y prácticas que se han realizado para poder conformar una 

conceptualización de lo que puede ser la Orientación Educativa desde un contexto 

mundial, nacional y escolar, con la finalidad de dar a conocer de qué manera se puede 

intervenir en alguna problemática educativa que se pueda presentar. 

Al hablar de la Orientación Educativa y de cómo poder intervenir en alguna 

problemática, es necesario tener presente cuál es el origen y desarrollo por el que 

pasó esta disciplina, es conveniente saber qué competencias desarrolla el orientador 

para poder dar una adecuada atención al alumno, debido a que la orientación no sólo 

es remedial, también es preventiva y hay que proporcionarla a quien la necesite.  

Cuando hacemos mención de la Orientación Educativa, aludimos que también hay 

desarrollo de competencias, porque implica la integración de las habilidades 

particulares, los conocimientos y actitudes del individuo de cualquier edad, para 

poder enfrentar y resolver problemas en diferentes situaciones. 

Por esa razón, cuando hablemos del desarrollo de competencias y, en específico, de la 

competencia Interactiva, se hará referencia también a la Orientación Educativa, 

porque a través de esta disciplina podremos realizar una propuesta de intervención 

para lograr el desarrollo de dicha competencia. 

 

1.1. La Orientación Educativa en el contexto Mundial 
Lo que se abordará a continuación, es el origen y el desarrollo de la orientación 

educativa dentro del contexto mundial, debido a que es importante conocer cómo es 

que se ha conformado desde los diferentes acontecimientos que permitieron su 

surgimiento. 
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Para Rafael Bisquerra (1996), la orientación nace a partir de los siglos XVIII y XIX 

como orientación vocacional a través de los diversos acontecimientos que tuvieron 

lugar en la historia de la humanidad. La primera guerra mundial y la revolución 

industrial son los principales hechos históricos que permitieron, mediante la 

psicología experimental, asimilar las características del sujeto y poder integrarlo a la 

vida productiva de acuerdo a sus niveles de inteligencia, a sus habilidades, destrezas y 

cualidades. De esta manera, es como se comienza a marcar el rumbo de lo que hoy en 

día es la práctica de la orientación. Por ello, se dice que la figura del orientador nace a 

partir del siglo XIX. La orientación es considerada como la guía que forma parte del 

proceso formativo de cada sujeto. 

Álvarez (1997), menciona que es a través del surgimiento de la figura del orientador, 

y a partir de los estudios que se realizan dentro de la psicología experimental, las 

aportaciones que realizan Wundt, Cattell, Alfred Binet y David Wechsler, que se ve 

al sujeto de manera aislada y, a su vez, se busca atender sus necesidades mediante la 

adecuada colocación de éste en la vida productiva, de acuerdo a sus cualidades.  

Aunque es importante mencionar que si bien en algunos casos se ve al sujeto de 

manera individual, y se busca intervenir de manera clínica, también se vale llevar a 

cabo intervenciones de manera grupal y no necesariamente de manera individual, 

dado que en ocasiones la intervención se puede proporcionar a través de un programa. 

La orientación vista desde esta postura atiende tres características principales:  

• Lo educativo: guiar, conducir. 

• La innovación: adaptar al sujeto a las nacientes formas de vida. 

• Lo cualitativo: observar y tener conocimiento de habilidades, destrezas y 

cualidades del sujeto para integrarlo a los nuevos modos de producción. 

Para 1908, Frank Parsons, realiza los planteamientos que forman parte de la 

orientación vocacional, en la cual se busca formar cuadros productivos a partir de la 

capacitación y especialización del sujeto para incorporarlo a la vida laboral 

(Bisquerra, 1996).  

El método utilizado por Parsons consiste en: 
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• Auto-análisis: el sujeto se conoce a sí mismo y hace uso de sus habilidades, 

destrezas y aptitudes. 

• Información profesional: conocerá las demandas sociales con respecto al 

mundo laboral. 

• Ajuste del hombre a la tarea más apropiada: se integrará al mundo productivo 

al hacer una revisión de las demandas sociales y, a su vez, de las cualidades 

personales. 

A principios del siglo XX, la orientación es vista como parte de la intervención 

específicamente educativa, esto es, como proceso de ayuda integral a los alumnos a lo 

largo de toda su escolaridad para optimizar su desarrollo personal y social; esto 

provoca que algunos autores den a conocer la postura que tienen referente a la 

orientación educativa. 

Para Bisquerra (1996), es Jesse Davis quien plantea que la orientación debía servir 

para mejorar la vida de los individuos. Desde la orientación educativa se puede dar a 

los alumnos ayuda continua y dirigida al desarrollo integral de la persona. Dewey, por 

su parte, hace un planteamiento a partir de la escuela nueva y la escuela activa, la cual 

tiene como objetivos de la orientación, lograr que el alumno tenga una mejor 

comprensión de sí mismo, contribuir al desarrollo del individuo. Este autor propone 

que se debe aprender haciendo.  

Es en 1914, cuando Truman L. Kelly, utilizó por primera vez el término Orientación 

Educativa. Para él la orientación era una actividad meramente educativa, de carácter 

procesual, la cual debería estar dirigida a proporcionar ayuda al alumno (Bisquerra, 

1996). 

Cabe mencionar que surgieron movimientos sociales que influyeron en la orientación 

educativa, los cuales contribuyeron a su surgimiento y desarrollo, para Álvarez 

(1997), estos factores son:  

• División del trabajo: se tiene la urgencia de disponer de obreros y técnicos 

adecuados a las necesidades de la producción y de la expansión capitalista. 

• Extensión de la formación profesional: surge de la preocupación por una 

adecuada selección de los operarios que han de manipular las máquinas en las 
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industrias y, en particular, para la selección de los trabajadores cuyas tareas 

son más especializadas e importantes en los procesos productivos, y el interés 

de los reformadores sociales por hacer más humana la vida del trabajador y 

disminuir los riesgos de accidentes laborales. 

• Difusión de las nuevas formas de la democracia moderna, incorporando a la 

mujer a la educación: la escuela como institución debe hacer frente a la tarea 

de evaluar, orientar y preparar a grandes masas de alumnos, de distinta 

procedencia social y con diferentes capacidades, hacia objetivos 

educacionales y profesionales que puedan ser aprovechables por el sistema 

productivo. 

• La reforma social: surge en todos los países industrializados o en aquellos que 

habían iniciado recientemente su proceso de industrialización, con la finalidad 

de dar solución a problemas sociales como el desempleo, la explotación de 

trabajadores y el analfabetismo, entre otros conflictos sociales. 

• Movimiento para el estudio del niño: psicología del desarrollo para entender 

qué pasa con la educación. 

• Psicometría: como parte de la ciencia matemático experimental o conjunto de 

métodos e instrumentos de medida que se utilizan para la investigación, 

descripción y comprobación de datos sobre el comportamiento psíquico del 

hombre. 

• Salud mental y el counseling: donde se busca apoyar al enfermo mental para 

ser tratado con dignidad y no con violencia y represión. 

• Apoyo a la educación obligatoria: para que los jóvenes tengan más 

conocimientos y puedan aplicarlos en sus contextos con el fin de lograr 

cambios sociales favorables para tener una calidad de vida mejor. 

• La Guerra Civil: después de ésta, se busca posibilitar el desarrollo óptimo y el 

bienestar de los individuos, pero no de forma aislada sino en un contexto 

social. Los consejeros deben comprender, en la medida de lo posible, los 

factores que afectan a la gente y adoptar una aproximación interdisciplinar a 

los mismos. 
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• Procesos de emigración: esto contribuyó al crecimiento económico de los 

países.  

• Los cambios de lo rural por lo urbano: es una exigencia de los nuevos 

procesos productivos que concentran a cientos de miles de personas en un 

espacio reducido, con diferentes ocupaciones y cuya consecuencia inmediata 

es la desorganización de las instituciones tradicionales y de los patrones 

relacionales rurales. 

• La necesidad de personal técnico en la industria: en relación con los procesos 

tecnológicos que surgen y están incorporados a la educación. 

• Movimiento de reeducación pedagógica: incluida en este caso: a) fracaso 

escolar, b) casos problema y c) integración de personas con necesidades 

educativas especiales.  

Lo anterior, nos lleva a conocer que los antecedentes de la orientación educativa se 

han dado desde un contexto sociolaboral que es parte del desarrollo histórico de la 

sociedad. 

 

1.2. La Orientación Educativa en el contexto Nacional 
En este apartado se hablará de la orientación educativa dentro del contexto mexicano, 

en el cual la orientación y la educación comienzan a ser vistas como parte de una sola 

disciplina: orientación educativa. 

Meneses (2002), señala que el origen de la Orientación Educativa en México se 

relaciona estrechamente con el proceso de la industrialización y el impacto que éste 

tiene sobre el Sistema Educativo Nacional. Esto se reflejó en 1921, con la creación de 

la Secretaría de Educación Pública, la cual dio paso a que en 1926 se estableciera el 

Departamento de Psicopedagogía e Higiene Mental, la sección de Orientación 

Educativa y Vocacional, así como el Instituto Nacional de Pedagogía, el cual tenía 

como objetivos: 

1. Conocer el desarrollo físico, mental y pedagógico del niño mexicano. 

2. Explorar el estado de salud de maestros y alumnos. 
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3. Valorar las aptitudes físicas y mentales de los escolares para orientarlos en el 

oficio o profesión del que puedan obtener mayores ventajas. 

4. Diagnosticar a los niños anormales. 

5. Estudiar estadísticamente las actividades educacionales en todo el país. 

En algunos de estos objetivos aparece condensada la actual conformación de la teoría 

y práctica de la orientación. 

Con esto se puede ver que la Orientación Educativa continúa en un proceso de 

construcción desde su nacimiento mismo. Meneses (2002), menciona que en el año 

1908 Frank Parsons estableció la primera oficina de orientación vocacional en la 

Boston Civic Service House de Massachussets, Estados Unidos. En México, desde el 

año de 1952, Luis Herrera y Montes y sus colaboradores lograron que la Secretaría de 

Educación Pública autorizara el establecimiento de la primera Oficina de Orientación 

Educativa y Vocacional en la Escuela Secundaria Anexa a la Escuela Normal 

Superior de México. Desde entonces la orientación educativa ha integrado su corpus 

y consolidación de aquellas disciplinas que apoyaron en su gestación, como la 

Pedagogía, la Psicología, la Sociología, la Economía, la Educación y la Filosofía, 

entre las principales.  

Desde la Pedagogía es importante tener presente que se puede dar una orientación de 

tipo educativa, debido a que se puede ayudar a resolver problemas derivados del 

proceso enseñanza-aprendizaje, así como atender a alumnos con necesidades 

educativas especiales, de igual manera, aquellas problemáticas familiares, sociales y 

afectivas que puedan surgir; con lo que se busca proporcionar una orientación de 

corte Psicopedagógico. 

En 1952, se realizó el primer programa de orientación sistemático denominado 

Programa de los Orientadores en las Escuelas Secundarias del Distrito Federal, el cual 

operó hasta 1966.  

Para 1956 se crea el Departamento de orientación para el nivel Bachillerato, su 

principal función fue la de proporcionar al alumno información, para comenzar a 

forjar su elección hacia su vocación a futuro. 
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Este departamento se crea por la necesidad de atender a los alumnos en: 

 Un desarrollo adecuado de su personalidad. 

 Atender los problemas que están relacionados con el fracaso escolar. 

 Bajo índice de aprovechamiento. 

 La deserción en planteles. 

 Problemas de conducta y aprendizaje. 

Al iniciar sus labores, el Departamento de orientación incluye un programa de 

Orientación en forma escolar, después integra otro programa de Orientación 

Vocacional y, por último, lo complementa con Orientación Profesional. 

Este departamento de Orientación estuvo principalmente encargado de organizar y 

planificar el servicio de orientación. 

Con lo anterior, se observa el desarrollo histórico de la orientación en México. 

Meneses (2002), menciona que se han encontrado prácticas orientadoras durante la 

formación del Estado Mexicano en el siglo XIX, esto realizado por pedagogos y 

médicos con niños y jóvenes, enfocados al mejoramiento del aprendizaje. De igual 

manera, en 1966 se presenta en el Plan General de Reforma Universitaria, un 

replanteamiento de los servicios de orientación, lo que da origen a la Orientación 

Educativa Integral en México.  

 

1.3. Concepción de la Orientación Educativa  
En este apartado se pretende revisar la importancia de conceptualizar a la Orientación 

Educativa, debido a que las definiciones realizadas se dan de acuerdo al contexto en 

el que se lleva a cabo la labor orientadora, por lo tanto, el concepto de Orientación 

Educativa debe formularse de manera que todos los orientadores educativos asuman 

una postura para llevar a cabo la función que cada uno debe realizar, y así ayudar al 

individuo a realizar su proyecto de vida y toma de decisiones de manera responsable.  

Con lo anterior, se pueden expresar algunos aspectos de cómo la orientación 

educativa puede ser vista como un proceso de ayuda personalizada y de madurez 

social del individuo. 
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Meneses (2002), menciona que la Orientación Educativa ha pasado por diferentes 

conceptualizaciones: es vista como ciencia porque señala que debe tomarse en cuenta 

la influencia de las necesidades industriales de la división del trabajo, así como 

insertar al sujeto a su realidad social, legitimar las diferencias individuales, a lo cual 

se recurre a lo vocacional para anticiparse a la selección que realiza el sistema 

productivo. En esto intervienen: 

 Teoría de rasgos y factores: con los cuales se busca identificar características 

personales de corte psicológico y aquellas situaciones que afectan o 

posibilitan el desarrollo personal en todos los aspectos. 

 Modelo clínico adaptativo: tiene como propósito insertar al sujeto a su 

realidad social para legitimar las dificultades individuales (actitud, aptitud, 

intereses).  

 Aplicación de tests: aspecto que intenta evaluar y clasificar al sujeto para 

insertarlo al funcionamiento del sistema. 

También señala que la Orientación Educativa es vista como tecnología (como rama 

de la psicología) con una concepción cientificista donde: 

 El orientador sólo requiere de técnicas e instrumentos para orientar. 

 Se pretenden potenciar capacidades individuales para ampliar las 

posibilidades de trabajo. 

 Identificar la influencia utilitaria y funcionalista. 

 Teoría del capital humano que busca formar mano de obra calificada. 

Y por último, la Orientación Educativa pensada como un híbrido en construcción 

(deriva de la corriente culturalista). La Orientación Educativa recibe influencia 

directa de la diversidad cultural: 

 La Orientación Educativa ya no es objeto sólo de la psicología, sino también 

de otras disciplinas. 

 Se pretende ubicar a la orientación desde el ámbito social. 

 Se revisa que existan aproximaciones ontológicas, es decir, tomar en cuenta el 

aspecto existencial del ser humano a través del plan o proyecto de vida. 
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Con todo lo anterior, se puede ubicar a la orientación como un híbrido en 

construcción, debido a que la concepción que se tiene de la Orientación Educativa, 

desde la Pedagogía, es que en ella el pedagogo puede comprender y explicar los 

procesos, acontecimientos y prácticas en el ámbito vocacional, escolar y psicosocial 

del sujeto, de acuerdo al tipo de interacción y aprendizaje que se pueda presentar, 

porque las actividades a realizar son guiadas por el orientador de manera profesional, 

debido a que la Orientación Educativa tiene que ver con las inquietudes que surgen 

durante el transcurso de la vida, es decir, durante los momentos de interacción y 

aprendizaje con los otros, pero siempre en contexto. 

Para Nava Ortiz (1993: 32), “la orientación educativa es un proceso educativo, que 

atiende oportunamente a los alumnos en sus necesidades y propicia aptitudes y 

hábitos para una acción eficaz en la vida diaria”.  

Desde una concepción personal, la orientación Educativa es un proceso de ayuda 

continua, en el cual se guía al sujeto a reconocer sus habilidades, intereses, 

aptitudes, actitudes, destrezas y capacidades, para poder guiarlo a la toma de 

decisiones en la resolución de problemas durante su vida, es decir, se busca que 

la persona se reconozca a sí misma. Insistimos en que lo anterior se puede realizar 

tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el sujeto, para poder ubicarlo 

en la realidad en la que se encuentra. 

En términos generales, la Orientación Educativa, de acuerdo con Rodríguez (1992), 

pretende: 

 Prevenir antes de intervenir. 

 Intenta reconocer cuál es la formación que necesita el sujeto y ver la manera 

de intervenir, para poder derivar cuál es el propósito de la formación del 

sujeto. 

 Se busca que el orientado tenga una mejor comprensión de sí mismo. 

La orientación ayuda a los profesores a conocer a los alumnos individualmente y 

completar este conocimiento con medios y técnicas que faciliten su desarrollo total. 

La orientación es, necesariamente, un proceso continuo, porque está íntimamente 

relacionada con el desarrollo. 
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Se deduce que la orientación educativa es un proceso en el que se incluye la 

orientación escolar, vocacional y social, cuyo propósito es ayudar y guiar al individuo 

en dificultades de desarrollo y adaptación hacia sí mismo en el medio en que vive y 

además tomar decisiones correctas. 

Con lo que es evidente, que la principal problemática que presenta la Orientación 

Educativa es la poca reflexión y crítica en el campo, lo que puede provocar que una 

práctica o actividad que se realice sin antes reflexionarla, provocará que lo realizado 

sea improvisado y no se de una adecuada atención. Por lo tanto, conceptuar la 

Orientación Educativa requiere: 

 Pensarla 

 Reflexionar acerca de su objeto como campo de conocimiento 

 Construirla como práctica social e institucional 

 Preguntarse ¿por qué, para qué y hacia dónde orientar? 

Igualmente, se pretende que el orientador educativo tenga siempre presente que su 

labor orientadora influirá en la toma de decisiones y en el modo en el que el orientado 

asuma la responsabilidad de sus actos, ya que es preciso tener presente de qué manera 

se ayudará y para qué se orientará al individuo. 

 

1.3.1. Funciones y Áreas de la orientación educativa 
En este apartado se darán a conocer las funciones y áreas, donde la orientación 

educativa realiza una serie de procesos que proporcionan una ayuda al alumno, de 

acuerdo a las necesidades y a los contextos donde se requiera una intervención por 

parte del orientador educativo. 

Para Nava (1993), hablar de funciones es hacer referencia a una acción planificada, la 

cual es desempeñada a través de actos o acciones que están previamente planificadas 

en un documento. Es importante tener claro que las funciones de un orientador 

educativo, deben estar dirigidas al proceso de orientación de un individuo de manera 

planificada y con el propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo 

social. Por lo tanto, las funciones sociales del orientador educativo están estructuradas 

de la siguiente manera: 
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 Función Pedagógica: se refiere principalmente a la posibilidad de formar y 

transformar las capacidades cognitivas de los seres humanos, es decir, enseñar 

a pensar mediante programas de entrenamiento que estimulen el pensamiento 

crítico y la actitud solidaria de ayuda a otros para alcanzar mejores niveles de 

vida mediante su desarrollo intelectual. 

 Función Psicológica: consiste principalmente en salvaguardar la integridad 

física, emocional y espiritual de los seres humanos así como propiciar 

actitudes y valores de responsabilidad, respeto, convivencia y participación 

como factores de organización y transformación social. 

 Función Socioeconómica: se ayuda al individuo a conocer sus intereses, 

aptitudes, destrezas, habilidades, actitudes y valores y la relación que guardan 

con las distintas carreras técnicas, profesionales y de posgrado, con los planes 

y programas de estudio, con las actividades laborales de los sectores sociales y 

productivos, con las políticas y, en general, con el modelo de desarrollo del 

país. 

Las funciones específicas del orientador es ayudar al educando a valorar sus 

habilidades, aptitudes, intereses y necesidades educativas; apoyarlo en el 

conocimiento de oportunidades educativas, permitirle adaptarse al ámbito escolar y 

social. El orientador participa en la faceta organizativa del currículo porque ayuda a 

detectar y cubrir las necesidades que el alumno pueda tener durante su formación 

escolar. 

Para Rodríguez (1992), dentro de las funciones de la orientación se encuentran: 

 Función de ayuda: adaptar o adoptar medidas correctivas en cualquier 

momento o en cualquier contexto. 

 Función educativa y evolutiva: reforzar técnicas de resolución de problemas y 

adquisición de confianza. 

 Función asesora y diagnosticadora: recoger datos de la personalidad del 

orientado, pero no sólo de la aplicación de tests. 

 Función informativa: dar información del campo profesional y escolar. 
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Las funciones del orientador deben estar dirigidas a áreas de formación, debido a que 

es necesario reconocer cómo es que el orientador puede brindar ayuda desde 

diferentes temáticas de conocimientos, de formación y de intervención. 

Dentro de las áreas de formación de los orientadores se encuentran: 

 Orientación para la carrera u orientación profesional: se lleva a cabo una 

orientación vocacional enfocada a la carrera o a la profesión. 

 Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje: se dan a conocer 

métodos de estudio, estrategias de aprendizaje y se fomenta el aprender a 

aprender. 

 Orientación para la prevención y el desarrollo humano: se ayuda a 

desarrollar y a fomentar las habilidades sociales y socio-afectivas. 

Para este trabajo el área abordada fue la orientación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Por lo tanto, recuperar las funciones del orientador educativo es importante para este 

trabajo, ya que se busca apoyar al orientador y al alumno en la integración al ámbito 

escolar y social y, en este caso particular, a través de la competencia interactiva. 

Debido a que la interacción con otras personas puede permitir que el sujeto en 

formación se de cuenta que tiene los atributos necesarios para poder desempañarse e 

interactuar en situaciones diversas, donde se combinan los conocimiento, actitudes, 

valores y habilidades con las tareas que se tienen que desarrollar en distintos 

contextos. De esta manera, el orientador podrá proporcionar un acompañamiento a 

través de la interacción durante el proceso de aprendizaje. 

 

1.3.2. Modelos de Intervención orientadora 
Los modelos de intervención dentro de la orientación, buscan recuperar diferentes 

teorías para poder llevar a cabo una intervención de tipo psicopedagógica con los 

alumnos, desde diferentes contextos educativos. 

Bisquerra (1998), menciona que los modelos de la orientación educativa hacen 

referencia a los modelos de intervención psicopedagógica. Estos son una 
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representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un 

proceso de intervención en la orientación. 

Conocer los modelos de orientación es de suma importancia, debido a que el modelo 

de intervención que se elija para ayudar al individuo a prevenir o a solucionar algún 

problema educativo, nos proporciona resultados que serán importantes en el momento 

en que él tome decisiones, que impliquen su escolaridad o proyecto de vida, en una 

palabra, permiten mejorar su proceso formativo.  

Para Bisquerra (1998), los modelos básicos para la intervención orientadora son: 

 Modelo de Servicio: es un modelo de intervención directa, aquí la 

intervención la realizan los especialistas para atender cada caso en particular. 

Se caracteriza por una oferta institucional de servicios especializados, tales 

como el diagnóstico, terapia, etc., han sido creados para atender determinadas 

disfunciones, carencias o necesidades de los grupos sociales implicados en la 

educación. 

 Modelo de intervención por Programas: realiza una intervención amplia, 

incluyente, preventiva y participativa donde se establecen metas, objetivos, se 

realiza un diagnóstico y como consecuencia se elabora un programa de 

intervención. En este modelo el orientador se involucra en 4 tareas principales 

(diagnóstico, planificación, diseño e implementación y evaluación del 

programa). 

 Modelo de Consulta: este modelo es de intervención indirecta Consultoría-

Asesor Externo, la atención es individualizada (un proceso de ayuda, de 

asesoramiento de un profesional a otro profesional). El orientador brinda 

atención a las siguientes fases; contacto inicial, contrato, diagnóstico del 

problema, establecimiento de objetivos y planificación de la acción, puesta en 

práctica del plan de acción, evaluación del proceso y finalización de la 

realización de consulta. 

Mencionado lo anterior, es importante señalar que se realizó una propuesta de 

intervención, en esta investigación, desde el modelo de Consulta a partir de una 

intervención Indirecta, de manera individual con los orientadores quienes son los 
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sujetos de estudio, debido a que las acciones que se buscan como respuesta, por parte 

de los orientadores y alumnos, es preferentemente proactiva, pues es preciso que el 

orientador pueda reflexionar y razonar las causas y las consecuencias que pueden 

surgir al momento de la toma de decisiones, esto con la finalidad de que asuma la 

responsabilidad de sus actos durante el acompañamiento del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. 

Lo anterior, se debe a que desde la problematización que se realizó para poder llevar 

a cabo este trabajo, se pudo observar que el desarrollo de la competencia interactiva 

es primordial dentro de un contexto escolar. 

 

1.4. La Intervención en orientación educativa 
La importancia que tiene la intervención dentro de la orientación educativa, es 

primordial en el sentido que intervenir es la manera en la cual se puede interactuar 

con el otro para poder llevar a cabo un acompañamiento durante el proceso de 

aprendizaje dentro de un contexto escolar. 

Para Rodríguez (1992), desde la Pedagogía, la intervención tiene que ver con el 

proceso de ayuda que permite que el sujeto se integre de manera armónica al medio 

escolar, para poder prevenir, corregir o potenciar el mismo desarrollo integral del 

sujeto. Con esto se busca realizar una intervención desde la orientación, la cual pueda 

atender a problemas de aprendizaje, problemas familiares, sociales, educativos y 

afectivos, es decir, se busca que la intervención sea Psicopedagógica. 

La intervención Psicopedagógica tiene que ver con la fusión delicada de lo 

psicológico con lo pedagógico, la cual tiene el interés en la persona, para poder 

atenderla en los problemas de aprendizaje, familiares, sociales, educativos y 

afectivos, para poder vincular los conocimientos de ambas disciplinas y así lograr una 

intervención preventiva o correctiva. 

En la orientación educativa los ámbitos de intervención surgen con el fin de brindar 

una atención oportuna en el contexto educativo (Álvarez, 1994), es por ello que se 

busca que la orientación sea más eficaz y contemple a todo el sistema educativo, para 

ello se han establecido los siguientes ámbitos de intervención: 
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 De Intervención Orientadora en el Proceso de Aprendizaje: este ámbito 

integra a los individuos a las exigencias de los diferentes programas 

educativos, intentando propiciar en el alumno el conocimiento de sí mismo, 

tiene como fin la adecuación de los individuos a las exigencias de los 

diferentes programas educativos y el ajuste de los programas a las 

peculiaridades de los sujetos, la optimización de los procesos de aprendizaje y 

su incorporación a los contextos en que se producen, intenta generar en el 

alumno el conocimiento de sí mismo y del mundo. A través de la orientación 

escolar se pretende que el alumno adquiera las herramientas y destrezas 

necesarias para su desarrollo óptimo en el contexto educativo. 

 De Intervención Orientadora y Desarrollo Socio-Afectivo: está centrado en la 

personalidad del sujeto, sus necesidades afectivas, motivaciones, conflictos 

personales, etc. A partir de una orientación oportuna se pretende que el sujeto 

logre una satisfacción personal y un ajuste social. 

 De Intervención Orientadora en los Procesos de las Relaciones con el 

Entorno: aquí se pretende la transformación de la enseñanza al adaptar el 

currículo a las necesidades del alumno para que éste, a su vez, conciba, 

elabore y ejecute su propio proyecto de vida, a través de tomar como 

referencia los recursos con los que cuenta y partir del contexto donde se ubica. 

Dicho proceso se ha empleado generalmente en la orientación profesional, ya 

que se ponen de manifiesto las habilidades y destrezas que el sujeto tiene para 

la toma de decisiones. 

 De Intervención Orientadora en el Desarrollo de las Organizaciones: en esta 

intervención el principal protagonista es la institución educativa. El orientador 

debe contemplar las relaciones humanas para tomar en cuenta el 

establecimiento de roles (relaciones entre maestros, alumnos, personal de 

intendencia, etc.), este tipo de intervención se encarga de trabajar con las 

escuelas, para facilitar y canalizar dos procesos básicos:  

a. Proceso de adaptación a las condiciones cambiantes que se generan en 

el ambiente. 
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b. Proceso de cambio que posibilita a la institución escolar anticiparse a 

los cambios del ambiente. 

Por lo tanto, los ámbitos de intervención de la orientación educativa tienen que ver 

con el ámbito de actuación u objeto de una disciplina científica para realizar una 

intervención orientadora.  

En este caso, la intervención que se pretende llevar a cabo, incide en el proceso de 

aprendizaje, ya que a partir del desarrollo de la competencia interactiva se puede 

realizar una intervención para mejorar el acompañamiento del proceso de aprendizaje 

del alumno así como el desarrollo socio-afectivo. 

Por otro lado, es necesario tener presente que la orientación educativa amplía el 

campo de intervención hacia la familia, el tiempo libre, la comunidad, las 

organizaciones, etc. A estos aspectos debe atender un enfoque actual de la 

Orientación Psicopedagógica.  

Al orientador se le puede concebir como un psicopedagogo que requiere de 

habilidades, teorías, estrategias, herramientas y métodos para facilitar el desarrollo 

humano. Se dice que un orientador que hace una intervención desde la 

psicopedagogía realiza actividades de diagnóstico e intervención desde la Psicología 

y, además, realiza actividades que tienen que ver con el proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de la Pedagogía. Por lo tanto, un psicopedagogo es aquel que 

interviene, asesora y orienta en el sentido estricto de la palabra. 

La intervención educativa entonces engloba un tipo particular de práctica desarrollada 

por un profesional, bajo ciertos marcos delimitados por la profesión o formación que 

tiene. La intervención profesional como expresión de la experiencia la contiene y, a 

su vez, influye para condicionarla. Por lo tanto, la intervención educativa es una 

experiencia pero no la experiencia total, pues ésta rebasa los límites del tiempo, y del 

campo social en que el agente desarrolla su práctica dentro de un proyecto educativo 

específico.  
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1.5. La Orientación Educativa del Colegio de Bachilleres Plantel 1 

“El Rosario” (CB1) 
En este apartado se dará a conocer la importancia que tiene la Orientación Educativa 

en una institución escolar de educación media superior como es el caso del Colegio 

de Bachilleres (Plantel 1 “El Rosario”). Es importante mencionar que dentro de esta 

institución, el nombre con el que se reconoce al departamento de orientación es 

“Orientación Escolar”, aunque para este trabajo se aludirá como Orientación 

Educativa.  

Se pretende establecer cómo es que el orientador podría realizar su función dentro de 

esta institución educativa, para poder desarrollar la competencia Interactiva, lo que a 

su vez implica favorecer una adecuada comunicación entre el orientador y el 

orientado. Por consiguiente, el orientador debe saber cuál es la función que tiene que 

realizar en un contexto educativo. 

Es necesario ofrecer a los estudiantes como profesionales de la educación, situaciones 

de aprendizaje ricas en oportunidades para la construcción del conocimiento como 

mejor vía para el desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje; y para 

ello, necesitamos aprender a generar estas situaciones desde lo individual, pero sería 

mejor si fuera desde el colectivo docente (González, 2005: 3). 

Por consiguiente, es preciso que los estudiantes asuman que la educación es para toda 

la vida y que es exitosa siempre que los objetivos estén definidos, los cuales ayudarán 

a desarrollar las competencias necesarias para poder movilizar e integrar los 

conocimientos mediante un proceso reflexivo que propiciará el aprendizaje dentro y 

fuera de la escuela.  

Para este trabajo es necesario reconocer que los sujetos principales de estudio son los 

orientadores educativos del plantel, quienes tienen como referentes a los alumnos y 

docentes de la institución. De esta manera, se puede argumentar que cuando se habla 

de educación, es para hacer mención que el orientador educativo también realiza una 

función pedagógica, dicha función consiste básicamente en desarrollar las 

capacidades cognitivas de los alumnos, es decir, enseñar a pensar mediante 

programas de entrenamiento que estimulen el pensamiento crítico y la actitud 
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solidaria de ayuda a otros para alcanzar mejores niveles de vida mediante su 

desarrollo intelectual. 

Se busca que el orientador educativo pueda favorecer o fomentar el desarrollo de la 

competencia interactiva, igualmente acompañar el proceso de aprendizaje del alumno, 

debido a que, dentro de la escuela, es preciso generar un buen ambiente de trabajo 

para que tanto los orientadores como los alumnos puedan encontrarse con 

oportunidades para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fijar metas y 

objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al 

equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen ambiente escolar, es uno de los requisitos 

indispensables para lograr el desarrollo de una competencia. 

Con lo antes mencionado, el papel que juega la orientación educativa en el contexto 

escolar es fundamental. Es importante que se conozca el tipo de herramientas que 

proporciona el Orientador Educativo al alumno para fomentar o favorecer la 

competencia Interactiva, la cual es el eje principal de esta investigación.  

A partir de la interacción se pretende reconocer cómo se lleva a cabo el  

acompañamiento en el proceso de la enseñanza de las estrategias del cuadernillo 

“Comprende tus textos” (Ver anexo núm. 1), con el que trabaja el alumno del Colegio 

de Bachilleres (Plantel 1 “El Rosario”) en el primer semestre, para observar si 

realmente hay un desarrollo de la competencia interactiva y de qué manera se 

fomenta o favorece, con el fin de identificar si hay o no un acompañamiento con el 

alumno durante su proceso de enseñanza dentro de un contexto escolar.  

Antes de continuar es necesario mencionar que en el Colegio de Bachilleres, aún no 

hay un enfoque basado en competencias con el cual deban trabajar los orientadores. 

El mapa curricular de esta institución, se encuentra en un proceso de revisión para 

poder realizar las adaptaciones necesarias debido a que se busca trabajar con el 

enfoque basado en competencias. 
En la Reforma Integral del Bachillerato, que está impulsando de manera decidida 

la Subsecretaría de Educación Media Superior, una competencia significa la 

movilización de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos específicos. 

Implica el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas 
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como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias sociales. Esto se logra por medio de esquemas integrados de saberes o 

atributos para el logro de desempeños relevantes, la realización exitosa de tareas 

o la resolución de problemas específicos tanto en situaciones comunes de la vida 

diaria como en situaciones complejas (Gaceta Núm. 14. “Hacia una enseñanza 

basada en competencias”,  2008: 15)1

Después de dar a conocer cómo es que la orientación educativa es parte de un 

proceso formativo, y todo lo que conlleva trabajar desde esta disciplina, es 

importante destacar que ésta, junto con la formación basada en competencias, 

pueden proporcionar mejores formas de enseñanza que redunden en el aprendizaje 

de los alumnos. Es necesario que haya un fomento y desarrollo de competencias 

académicas que ayuden a resolver problemas que puedan presentarse durante el 

transcurso de la vida escolar del alumno y que impactan en su vida personal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1 Documento interno dado a conocer en la Gaceta Núm. 14. Hacia una enseñanza basada en  

competencias. En: Órgano Informativo del Colegio de Bachilleres, 14 de marzo de 2008. 
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CAPÍTULO 2 

SURGIMIENTO DE LA NOCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA 

COMPETENCIA INTERACTIVA 
En este capítulo se plantean los argumentos que conforman los antecedentes 

históricos de las competencias, de igual manera, se hace un breve acercamiento a 

dicho concepto, el cual nos ayudará a entender cómo repercute en el ámbito educativo 

la formación basada en competencias,  así como las condiciones internacionales que 

impulsan dicho discurso y cómo es que se introduce en el contexto mexicano; lo 

anterior nos permitirá reconocer la concepción que se tiene de la competencia 

Interactiva como parte de la competencia comunicativa en el contexto educativo.  

Es importante reconocer que, cuando se dice que se tiene una formación basada en 

competencias, nos referimos a formar en el ámbito educativo a personas abiertas a 

todo tipo de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, con 

gusto y curiosidad por aprender y comprender, así también con la capacidad de 

buscar, imaginar e implementar soluciones innovadoras y diferentes, a la vez, que se 

logren adaptar a las transformaciones que se puedan presentar durante la formación. 

Por tanto, se busca que con el desarrollo de la competencia Interactiva las personas 

puedan ser capaces de insertarse en un futuro a un sistema productivo y enfrentar los 

desafíos científicos, tecnológicos, económicos y sociales que se le presenten. 

 

2.1. Antecedentes de las competencias 
Hablar de los antecedentes en el surgimiento del concepto de Competencias, nos 

remite a 1965, cuando el concepto fue planteado en la lingüística, por primera vez, 

por Noam Chomsky. En 1970 Chomsky da a conocer su teoría Lingüística y 

Gramática Transformacional, en la cual se estudia la capacidad lingüística para 

apropiarse de la gramática, con lo que se busca entender el orden de las oraciones 

entre el hablante y el oyente, dentro y fuera de una institución escolar (Tobón, 2005).  

Chomsky (citado en Tobón, 2005), menciona que la competencia lingüística se 

refiere, al conocimiento de las reglas o principios abstractos que regulan el sistema 
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lingüístico. Dicha competencia se basa en un sistema más abstracto como es la 

gramática universal o dispositivo para la adquisición del lenguaje común a la especie 

humana. Por lo tanto, el concepto de Competencias no es nuevo, sino que viene 

estructurándose hace siglos desde fuentes psicológicas y filosóficas, sin olvidar que 

Chomsky es el primero que da el nombre al crear la categoría de competencia 

lingüística.  

Cuando se habla de la competencia lingüística, como categoría, se hace referencia a 

que en su constitución, también se encuentran otras “categorías” que la conforman, 

las cuales pueden ser la comunicación, la compresión lectora, el aprender a aprender, 

la motricidad y la psicomotricidad, la interacción, las habilidades lógico-matemático, 

entre otras más.  

Lo anterior nos lleva a reconocer algunos escenarios de la educación, por ejemplo, en 

la década de los 70 empieza a verse al sujeto como mercancía, lo cual implica 

comenzar a hablar de la profesionalización para poder involucrarse en al ámbito 

laboral. Como se puede apreciar, comienza a haber una formación centrada en el 

saber hacer. 

Posteriormente, Tobón (2005) señala que, Dell Hymes en 1980,  argumenta que lo 

que Chomsky da a conocer, es una competencia comunicativa, donde se interactúa 

con los otros, plantea los usos y actos concretos dados a partir del lenguaje, dentro de 

contextos específicos, es decir, cuando hay desarrollo de la competencia 

comunicativa se dice que hay interacción. Tobón (2005), señala que desde la 

perspectiva de Vigotsky, la competencia comunicativa, tiene en cuenta las actitudes, 

los valores y las motivaciones relacionadas con el lenguaje, con sus características y 

sus usos, asimismo, busca la interrelación de la lengua con otros códigos de conducta 

comunicativa. De igual manera, Flores de Gortari (citado en De la Torre Zermeño & 

De la Torre Hernández, 2001), menciona que el hombre, la sociedad, la cultura, la 

civilización y el progreso, son conceptos que recíprocamente se convalidan en una 

proximidad indiscutible, pero la interacción, es la fuerza que pone en movimiento 

estos procesos a partir del hecho fundamental de la existencia, tal y como el fluido 

sanguíneo permite la vida del hombre fisiológico, es la comunicación; es decir, la 
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interacción es un elemento fundamental dentro del proceso de comunicación para 

poder integrarnos de mejor manera a cualquier contexto, pero en este caso, la 

interacción permite que dentro de un contexto educativo se puedan desarrollar otras 

competencias académicas que permitirán mejorar la vida del alumno. 

Se puede decir que, sin la competencia comunicativa y la competencia Interactiva, no 

sería posible que la educación se lleve a cabo y, aunque el ser humano cuenta con sus 

sentidos, no se podría saber qué papel se encuentra desempeñando cada sujeto, claro 

está que se habla del papel dentro del campo educativo. De cualquier forma, la 

comunicación es la causa por la cual entre los sujetos se puede llevar a cabo una 

interacción, esto con la finalidad de que haya una convivencia y un intercambio de 

ideas entre los sujetos para lograr que exista un desarrollo cultural dentro de la 

sociedad, el cual dará pie a que se logren cambios en todos los ámbitos.     

Habermas (2001), por su parte, aporta en el año de 1974 la noción de Competencia 

Interactiva. Él menciona que hay que desarrollar primero una competencia 

comunicativa, para que posteriormente haya una relación directa entre el oyente y el 

hablante para poder entender al otro. Habermas plantea que la comunicación requiere 

de presupuestos universales que necesariamente deben de cumplirse para que las 

personas puedan entenderse con respecto a un determinado asunto y así poder lograr 

que haya una interacción. 

Con el paso de los años comienzan los cambios en el mundo laboral, lo que lleva a la 

exigencia por solicitar que haya flexibilidad y movilidad de los conocimientos para 

poder llevar a cabo un mejor desempeño laboral. Hyland en 1994, comienza a definir 

las competencias como parte de la organización del trabajo, debido a que en la década 

de los 60 inicia la organización en el ámbito laboral y empresarial; dando como 

resultado que en los años 90, con Mertens, se aborde el reconocimiento del talento 

humano (creatividad) para que el hombre pueda desarrollar otras habilidades, 

destrezas y actitudes (Tobón, 2005). 

Es importante mencionar que la mayor parte de los antecedentes de las competencias 

han surgido del campo laboral y que éstas se han insertado al ámbito educativo dado 
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que se requiere llevar a cabo una formación educativa basada en competencias para 

atender, precisamente, al mercado laboral.  

En México, por su parte, se crea en 1995 el Consejo de Normalización y Certificación 

de Competencias Laborales, donde se establece que debe haber una flexibilidad, 

movilidad, capacidad para la resolución de problemas para trabajar en equipo. Ese es 

el ideal de un trabajador o profesionista. Sin embargo, se dejan de lado otros aspectos 

personales como el ser de las personas que influye en el desarrollo de las 

competencias (Tobón, 2005). 

Por otro lado, Tobón (2005), señala que para Gardner, por ejemplo, el ser humano 

tiene inteligencias múltiples y que cada una expresa una capacidad que opera de 

acuerdo con sus propios procedimientos, sistemas y reglas, lo cual permite el 

desarrollo de competencias personales. Por tanto, las personas son capaces de 

desarrollar y resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales. Otro ejemplo lo da Perkins en 1999, para él es conveniente 

realizar una enseñanza para la comprensión, donde se desarrolle la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Como se puede observar 

con estos dos ejemplos se reconoce que el ser humano es capaz de desarrollar otras 

competencias que le puedan servir para resolver posibles problemas que se le 

presenten. 

Por tal motivo, insistimos en que las competencias deben ser vistas como parte de la 

investigación educativa, sobre todo en este momento en que el nivel básico de 

educación y el nivel medio superior las están incorporando en planes y programas de 

estudio. Como se observa, las competencias nacen en un contexto particular, pero se 

trasladan al ámbito educativo. 

En el documento de Eurydice (http://www.eurydice.org, fecha de consulta: 07-09-07), 

se hace una categorización de las competencias, en las cuales podemos situar las 

habilidades, destrezas, capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos que un 

individuo tiene, éstas se clasifican en: 

 Cognitivas 

 Sociales  

http://www.eurydice.org/�
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 Personales 

A su vez, se pueden dividir de acuerdo a: 

  Si se fomentan o especifican en el curriculum: se denominan Específicas 

  Si son extracurriculares o que no pertenecen exclusivamente a una materia: se 

conocen como Transversales 

 

2.2. Un breve acercamiento a la noción de competencia 
Con los antecedentes que se tienen respecto a las competencias, es preciso reconocer 

cuál es la noción que se manejará en esta investigación, para lo cual es necesario 

retomar las posturas de algunos autores quienes nos ayudarán a entender mejor esta 

concepción. 

Es importante tener una noción clara de lo que se entiende por competencias, esto 

permitirá entender mejor por qué es necesario formar bajo este enfoque. Una noción 

clara de esta categoría nos permitirá hacer una diferenciación entre habilidades, 

destrezas, capacidades, actitudes, aptitudes y saberes, pero también entender cómo 

influyen estos componentes en el desarrollo de competencias. 

Perrenoud (2003: 7), menciona que la formación de una competencia permite a las 

personas que pongan en movimiento, apliquen e integren los conocimientos que han 

adquirido en situaciones diversas, complejas e impredecibles, definiéndola como “una 

capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que 

se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”. 

Las competencias se tienen que observar a través de las acciones, debido a que con la 

competencia se movilizan los saberes para poder interactuar con el conocimiento y 

con los otros; un saber, un saber ser, saber hacer y saber convivir (Delors, 1996). 

Como se señaló, dentro del discurso de las competencias es preciso diferenciar los 

conceptos de destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, debido a que por su 

cercanía pueden llegar a confundirse. Es decir, estas categorías son parte de la 

conceptualización de la competencia, la cual es considerada como una estructura de 

atributos necesarios para poder desempeñarse en situaciones diversas. 
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Las destrezas son parte de la competencia, es un hacer con un proceso reflexivo, está 

asociada a un conocimiento por procedimiento, que puede derivar mediante la 

automatización, la simplificación y el enriquecimiento progresivo. Tobón (2005), 

menciona que son habilidades motoras que permiten desarrollar las actividades con 

precisión. De igual manera, las habilidades son una capacidad de realizar actos 

complejos motores y/o cognitivos, con facilidad, precisión y adaptabilidad a las 

condiciones que cambian. 

Las aptitudes, por otro lado, son parte de la conducta estable o de la manera de actuar 

representativa de un sentimiento u opinión (están asociadas a las competencias 

personales). Las actitudes son esenciales dentro de la conceptualización de las 

competencias, debido a que son la postura del cuerpo que denota cierta intención o 

estado de ánimo manifestada exteriormente (gestos, posiciones corporales, 

señalizaciones, etc.) (Tobón, 2005), es la manera de enfrentarse a cierto saber. 

Con lo anterior, podemos apreciar que en el currículum por competencias no basta 

una educación sólo informativa que se limite a lo cognitivo y conceptual, por el 

contrario, va más allá, hacia una práctica concreta, en situaciones reales de lo 

aprendido. Es recuperar los conocimientos, las habilidades y los valores para 

aplicarlos en la vida cotidiana, para participar en la resolución de problemas con la 

información suficiente para lograrlo. 

El enfoque de competencias no sólo se centra en el aprendizaje, en realidad presenta 

un gran sistema en el que intervienen diversos y complejos procesos, entre los que 

podemos mencionar la formación, pero además la evaluación, la acreditación, la 

certificación y la socialización. Por lo tanto, el aprendizaje desde las competencias a 

lo largo de la vida, implica una noción integrada del aprendizaje en los ámbitos 

formal, no formal e informal, y el acercamiento entre el mundo educativo y el laboral, 

a lo largo de toda la vida en busca de funciones de desarrollo. 

El proyecto elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) denominado Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), 

es uno de los referentes básicos del enfoque comprensivo de las competencias, que 

son definidas como: 
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“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz” (Pérez, 2007: 10). 

Se trata, por tanto, de un “saber, y un saber hacer”, esto es, un saber que se aplica, es 

susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y tiene un carácter integrador, 

abarca conocimientos, procedimientos y actitudes. Desde el punto de vista de la 

institución escolar parecería que es una propuesta profundamente innovadora, puesto 

que se sitúa al margen de la perspectiva tradicional segmentada en áreas de 

conocimiento o disciplinas. 

Cabe mencionar que la postura que brinda el proyecto sólo se centra en una 

formación que se basa en la inducción a la vida productiva laboral, la cual deja de 

lado una formación integral, debido a que no integra las distintas áreas o disciplinas 

que se dan dentro de un contexto escolar. Por lo tanto, se centra mucho en el hacer, 

como en la educación física, la educación artística, una parte de las pedagogías de la 

lengua materna y las lenguas extranjeras, y deja de lado el saber ser, el saber y el 

saber convivir. Esta propuesta es muy poco innovadora y no favorece del todo al 

desarrollo de competencias académicas. 

Dicho lo anterior, se recupera la postura de Perrenoud (2003), para quien es necesario 

comenzar por decir que la escuela no es realmente extraña a las competencias. La 

escuela elemental, la formación profesional y algunas disciplinas desarrollan 

competencias. Es por eso que se tratan de reforzar las competencias, en particular, en 

los campos donde los conocimientos disciplinarios se centraron en ellos mismos y 

dejaron pues muy poco en su aplicación. Sin embargo, en algunos ámbitos y en 

algunos niveles de enseñanza, el discurso de las competencias tardará en ser 

entendido y aplicado. Por ello, no se dará en un día. Las reformas educativas en curso 

constituirán "una primera aproximación", pero serán necesarias muchas más, para que 

generaciones sucesivas de profesores y responsables escolares logren llevar a cabo la 

lógica de las competencias. 
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2.3. Las competencias en el ámbito educativo 

La formación basada en competencias dentro del campo educativo debe atender en 

una primera etapa a formar para interactuar con los nuevos principios que rigen el 

sistema educativo, esto con el fin de favorecer el desarrollo de individuos autónomos 

y formar ciudadanos para una sociedad “Democrática”. 

Como se había mencionado, antes de insertarse al ámbito educativo, el discurso de las 

competencias surgió dentro del campo laboral. Para Mertens: 

El concepto de competencia laboral emergió en los años ochenta con cierta fuerza 

en algunos países industrializados, sobre todo en aquellos que venían arrastrando 

mayores problemas para relacionar el sistema educativo con el productivo, como 

una respuesta ante la necesidad de impulsar la formación de la mano de obra. El 

problema que estos países visualizaron no era solamente de tipo cuantitativo; era 

también y sobre todo cualitativo: una situación en donde los sistemas 

prevalecientes de educación-formación ya no correspondían a los nuevos signos 

de los tiempos. La respuesta era la competencia laboral, que pretende ser un 

enfoque integral de formación que desde su diseño mismo conecta el mundo del 

trabajo y la sociedad en general con el mundo de la educación.  

(Mertens, 1996: 1). 

Por tal razón, se dice que las competencias que posee el individuo, son parte de su 

acervo y su capital intelectual y humano. Es decir, es el trabajador o profesional quien 

posee y moviliza sus recursos para llevar a cabo con éxito una actividad, tarea u 

operación. Por tanto, las competencias individuales, grupales y organizacionales se 

convierten en un poderoso motor del aprendizaje y en un aspecto fundamental en la 

gestión del recurso humano (Posada, 2004). 

Asimismo, las competencias que la persona llegue a desarrollar y aquellas que se 

encuentren en progreso, serán de suma importancia para que el individuo pueda 

lograr sus objetivos y, de igual manera, el aprendizaje que reciba le sea provechoso 

para poder interactuar con los demás en las situaciones que se le presenten. 

Coll (1985), argumenta que un primer acercamiento a la formación basada en 

competencias dentro del ámbito educativo, tiene que ver con la necesidad de avanzar 

en la formación de nuevas bases para la política donde los ciudadanos sean capaces 
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de movilizar los conocimientos adquiridos en función de una participación 

argumentativa en la esfera pública y ampliar los márgenes de gestión sobre los 

problemas sociales que puedan presentarse.  

Con esto se puede decir que el debate acerca de las competencias educativas se 

inserta en la necesidad de reformular los perfiles deseables de la formación de los 

sujetos y reclama un abordaje múltiple en el que se integren visiones socio-

educativas, psicológicas y didácticas. 

Esto nos lleva a la preocupación por la calidad de la educación, generalizada en los 

sistemas educativos, y que es una de las principales razones de la atención a las 

competencias básicas. 

Estas competencias son necesarias para cualquier individuo y para la sociedad en su 

conjunto, debido a que subrayan la puesta en práctica de los aprendizajes, al facilitar 

tanto su transferencia como su evaluación. 

Por ello, la capacidad de aprender dentro del contexto educativo significa que las 

expectativas de las personas se ponen a disposición para cambiarse y que éstas se 

reestructuran; es un riesgo que las personas tienen que asumir. Es decir, para poder 

lograr un aprendizaje es necesario reconocer cuáles son las estrategias que se utilizan 

para poder aprender y cómo es que se llevan a cabo, dado que esto permite que el 

sujeto pueda reconocer cómo es que aprende.  

Torres (1998), menciona que es necesario lograr que los alumnos y maestros 

desarrollen tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (la lectura y la 

escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas), como los 

contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 

actitudes) necesarios para que puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo de 

nuestro país, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo. Es decir, implica que todos los que trabajamos en el sector educativo, 

enfrentemos con profesionalismo y responsabilidad todas y cada una de las 

actividades que realizamos diariamente, con la finalidad de potenciar el desarrollo de 
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las competencias académicas que nos servirán para todo el transcurso de la vida 

escolar y social.  

Bellocchio (2006), argumenta que las competencias de interacción social no pueden 

ser un desarrollo de las competencias individuales pues, justamente las individuales 

se desarrollan más cuanto más desplegamos relaciones interpersonales de 

comunicación. 

Por tal motivo, Bellocchio (2006), señala que en el momento de realizar la 

construcción de un curriculum basado en competencias, sus pasos principales a seguir 

son los siguientes: 

1. Realizar la definición del perfil profesional. 

2. Realizar la definición de los objetivos. 

3. Hacer la selección de los contenidos. 

4. Hacer la incorporación de las actividades. 

5. Seleccionar la metodología de la enseñanza. 

6. Construir la evaluación. 

7. Tomar en cuenta los tiempos. 

De igual manera, se puede reconocer que este enfoque permite avanzar en la lucha 

contra el enciclopedismo y el saber erudito como finalidad de la educación. Esto no 

quiere decir que anteriormente no había personas competentes, más bien no se daba la 

importancia que se requería para que el individuo desarrollara sus capacidades, 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, para poder tener una mejor formación 

académica. Cuando el conocimiento obtenido sólo era información que no se aplicaba 

en otras circunstancias que no fueran escolares era más difícil movilizar los saberes. 

Por tal motivo, recuperar el discurso de las competencias es importante para este 

trabajo de investigación, porque se pretende que a través del desarrollo de las 

competencias se puedan movilizar los saberes obtenidos en la escuela a otros 

contextos, en los cuales se podrán integrar otros saberes a través de un proceso 

reflexivo y de interacción con los demás. 

En todo caso, el reto del enfoque basado en competencias en la educación, es enorme, 

ya que requiere clarificar la propuesta, lo cual significa construir un lenguaje que 
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contenga tanto sus alcances como sus límites. Tobón (2005), menciona, por ejemplo, 

que se requiere evitar la diversidad de interpretaciones que desde la perspectiva de las 

competencias se están elaborando en el campo de la educación, por lo tanto, la 

intervención de los docentes, orientadores, autoridades educativas es de suma 

importancia, porque es necesario reconocer de qué manera se lleva a cabo el proceso 

de formación de los alumnos dentro de la escuela y cómo es que desarrollan sus 

competencias académicas, para que después puedan recuperar lo aprendido en la 

práctica profesional o cotidiana.  

 

2.4. Condiciones Internacionales que impulsan el discurso de las 

competencias 

A continuación se presentarán algunas condiciones internacionales que impulsan el 

discurso de las competencias dentro del contexto educativo. Es importante revisar de 

qué manera se están realizando las prácticas educativas basadas bajo un enfoque por 

competencias, es decir, se requiere revisar las condiciones internacionales que dentro 

del contexto educativo se están gestando, a fin de entender cuáles son los fines y 

desafíos que se quieren alcanzar cuando se trabaja bajo este enfoque. 

Como consecuencia de tales desafíos, Pérez (2007), señala que a lo largo de la última 

década del siglo pasado y la primera de éste se intensifica la preocupación 

internacional por la reforma de los sistemas educativos, por la búsqueda de nuevas 

formas de concebir el curriculum, nuevos modos de entender los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, en definitiva, de nuevos modelos de escolarización, como 

puede comprobarse en los múltiples documentos elaborados por la UNESCO y la 

OCDE. 

Uno de estos documentos iniciales, como se había mencionado, es el denominado 

DeSeCo cuya primera versión aparece en el año 2000 y cuya versión definitiva se 

difunde en el año 2003. A partir de él, la mayoría de los países integrantes de la 

OCDE, entre ellos los que integran la Unión Europea y España, han comenzado a 

reformular el currículo escolar en torno al controvertido, complejo y poderoso 

concepto de competencias. Convertir el desarrollo de competencias personales en el 
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eje vertebrador del currículo escolar implica modificaciones sustantivas en todos los 

componentes de la escuela actual e incluso en la misma concepción del escenario 

escolar: obviamente, en el diseño y desarrollo del currículo de todas las etapas, y en 

consecuencia, en la organización del espacio y del tiempo, las relaciones sociales y la 

función y actividad de todos los agentes implicados. 

Para hacer operativo este cambio tan sustantivo parece imprescindible entender la 

complejidad del concepto de competencias en torno al cual gira la transformación del 

currículo y de la escuela. 

El concepto de competencias fundamentales, en España denominadas “básicas”, es 

visto como eje de la configuración del currículo escolar que se consolida de forma 

definitiva en el documento DeSeCo. 

Por lo tanto, cuando se menciona que  el propósito de estimular políticas educativas y 

prácticas escolares que respondan a las exigencias de los complejos, inciertos y 

cambiantes escenarios contemporáneos, la OCDE hace una apuesta decidida por 

acercar el aprendizaje escolar a los problemas y exigencias de la vida contemporánea: 

al entender el conocimiento disciplinar o interdisciplinar que se trabaja en la escuela 

no como un fin en sí mismo sino como un instrumento, el instrumento privilegiado, al 

servicio de las competencias fundamentales que requiere la ciudadanía del mundo 

contemporáneo; al insistir en el valor de uso del conocimiento académico para 

entender las características complejas de la vida contemporánea y para desarrollar en 

cada individuo las competencias que les permitan conocerse y gobernarse a sí 

mismos, relacionarse con los demás en contextos heterogéneos y elaborar los propios 

proyectos de vida personal, social y profesional. Esto con la finalidad de proporcionar 

los recursos necesarios a los individuos que se encuentran dentro del contexto escolar, 

para que se puedan insertar al campo laboral en cuanto terminen su formación 

académica (Pérez, 2007: 10). 

Es cierto que el término competencias es polémico y alude a un campo semántico 

brumoso. Se deriva de una tradición claramente inclinada a la interpretación 

conductista del aprendizaje y comportamiento humano, por lo que exigirá estar 
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atentos y detectar los inevitables influjos mecanicistas que se infiltrarán en el 

desarrollo de esta propuesta a nivel nacional, regional y local. 

Cabe mencionar que lo anterior, nos lleva a reconocer que las propuestas que se han 

dado a conocer, son buenas e incluso innovadoras aunque, en algunos países como lo 

es el caso de México, la formación basada en competencias aún no se lleva a cabo en 

su totalidad, dado que apenas se comienza a entender a qué se refiere todo este 

discurso que nos propone la OCDE y otros organismos internacionales, y aún falta 

comprender cómo tratar una enseñanza y una evaluación bajo este discurso de las 

competencias académicas. 

Es importante mencionar que el enfoque de competencias se hizo popular en los 

Estados Unidos hacia 1970 en el movimiento de formación profesional de los 

docentes basado en competencias. Apegada a esta tradición se alimenta y mantiene la 

interpretación conductista del concepto de competencias y el movimiento de 

formación o, mejor, “entrenamiento basado en competencias”. En esta acepción la 

formación basada en competencias es claramente reduccionista, estrecha, atomizada, 

rígida y lineal (Pérez, 2007: 10). El planteamiento conductista divide el concepto de 

competencia en comportamientos y actuaciones que corresponden a discretas y 

simples tareas, cuya suma o agrupación aproximada constituyen una competencia 

personal o profesional.  

Por otra parte, la UNESCO junto a la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el Siglo XXI, propuso en 1993 como misión, realizar un trabajo de estudio y reflexión 

sobre los desafíos a que deberá hacer frente la educación en los años venideros y 

presentar sugerencias y recomendaciones en un informe que pudiera servir de 

programa de renovación y acción a los decidores y a los responsables oficiales en el 

más alto nivel. Dicho informe trató de proponer enfoques, tanto de política como de 

práctica de la educación, que fueran a la vez innovadores y realistas, y tener en cuenta 

la gran diversidad de situaciones, necesidades, medios y aspiraciones según los países 

y las regiones. Está dirigido principalmente a los gobiernos, pero, como uno de sus 

objetivos consiste en tratar el papel de la cooperación y la ayuda internacional en 

general y, más concretamente, la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
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Siglo XXI, debe procurar también formular en ella recomendaciones útiles para los 

organismos internacionales (Delors, 1996). 

Lo anterior, nos lleva a reconocer que para poder entender este discurso, es necesario 

tener presente que tanto el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establecen convenios para 

poder realizar préstamos económicos (financiamientos) a países más pobres, con la 

finalidad de “ayudar” al desarrollo económico, social e institucional, para lograr un 

mejor desarrollo y así disminuir la pobreza en todos sus aspectos (Villarreal, 2005). 

Aunque cabe mencionar que la postura que tienen los Bancos, como el BM, el FMI y 

el BID, en ocasiones perjudica a los países que establecen esos acuerdos, debido a 

que en lugar de lograr un mejor desarrollo y disminuir la pobreza, sólo se logran 

deudas que favorecen la pobreza y que no ayudan al desarrollo económico, político, 

social y cultural de los países, debido a que cada día hay menos posibilidades de 

ingresar a una institución educativa lo que nos lleva a tener mano de obra barata que 

no permite que los países pobres tengan un mejor desarrollo en los ámbitos antes 

mencionados.  

El Consejo de Lisboa invitó a los Estados Miembros, al Consejo y a la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, a que establecieran un marco 

europeo que definiera “las nuevas destrezas básicas del aprendizaje a lo largo de la 

vida: las tecnologías de la información, las lenguas extranjeras, la cultura tecnológica, 

el espíritu empresarial y las destrezas sociales” (European Council 2000, párrafo 26, 

citado en Eurydice, 2002). El Consejo Europeo de Estocolmo en marzo de 2001 

confirmó la importancia de estos temas y definió la mejora de las destrezas básicas, la 

Tecnología, Informática y Comunicación (TICs) y las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología como áreas prioritarias. La Comisión formó un grupo de trabajo de 

expertos designados por los Estados Miembros para cada una de las tres áreas 

prioritarias mencionadas anteriormente. Después de una serie de reuniones en otoño 

de 2001 y la primavera de 2002, el grupo que trabajaba en las destrezas básicas 

propuso los siguientes ocho campos: 
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√ La comunicación en lengua materna 

√ La comunicación en lenguas extranjeras 

√ Las TICs 

√ El cálculo y las competencias en matemáticas, ciencia y tecnología 

√ El espíritu empresarial 

√ Las competencias interpersonales y cívicas 

√ El aprender a aprender 

√ La cultura general 

El Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, reiteró el llamamiento de la 

Unión Europea para que se tomaran otras acciones en el área de las destrezas básicas. 

Se señalaron las lenguas extranjeras y la cultura digital como dos competencias que 

merecían mayor atención. En especial, el Consejo anunció su apoyo a la enseñanza de 

lenguas extranjeras desde una edad temprana y la introducción general de un 

certificado de usuario de Internet y de ordenadores para los alumnos de enseñanza 

secundaria. Además, invitaba a fomentar la formación europea en la educación y su 

inclusión en los trabajos sobre las destrezas básicas para el 2004. 

Simultáneamente, numerosos documentos, programas y acciones de la Unión 

Europea trataban la identificación y la promoción de las destrezas clave. Como 

resultado de la estrecha relación entre la educación y la formación, el empleo, las 

acciones en el campo de las destrezas clave son parte integral de la cooperación 

europea en la educación y en la política comunitaria en materia de empleo. 

Cabe mencionar que las propuestas que se han elaborado a nivel internacional, dejan 

de lado que no todos los países se encuentran en un mismo desarrollo en todos sus 

ámbitos, como en el desarrollo político, económico, social y cultural, lo cual 

permitiría que las propuestas pudieran realizarse de la mejor manera, sin embargo, los 

resultados que los organismos están esperando, dejan al descubierto aquellos países 

que no cuentan con los recursos antes mencionados y que sólo tratan de insertarse a 

las propuesta, más no las llevan a cabo por la falta de desarrollo y pobreza. 
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2.5. El discurso de las competencias en el contexto Mexicano 
Dentro de este apartado se pretende abordar de qué manera en el contexto mexicano 

se ha insertado el discurso de las competencias, el cual tiene como referencia a las 

propuestas internacionales que han surgido al paso de los años.  

Rojas (citado en Valle, 2000), menciona que, a principios de la década de los 

noventa, se comenzó a hablar en México de la implantación de modelos de Educación 

Basada en Normas de Competencia (EBNC), inicialmente para el nivel medio 

superior. La EBNC en México, surgió a partir de un acuerdo combinado entre la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STYPS) con las consultas a organismos empresariales, sindicales y civiles, aunque 

siguiendo las directrices técnicas y financieras del Banco Mundial. 

Es así como México instaura un sistema de formación para el trabajo mediante 

competencias laborales con las siguientes características: (1) se compone de los 

mismos usuarios (empresas, sindicatos, gobierno e instituciones educativas); (2) 

se basa en los requerimientos del sector laboral identificados a partir de estudios 

ocupacionales; (3) informa de manera precisa sobre lo que requieren las empresas 

a partir de las normas de competencia laboral; (4) le posibilita a cada trabajador 

certificar sus conocimientos y experiencia en determinadas actividades laborales 

con independencia del contexto donde los aprendió; y (5) orienta el diseño de 

programas educativos con pertinencia y pertenencia (Tobón, 2005: 30) 

Por lo tanto, cuando se aspira como sociedad a mejores condiciones de vida, de 

educación, de economía, de reformas políticas, se requiere, sin lugar a dudas, poner 

atención al tipo de educación que se ofrece a nuestros niños y jóvenes del país. 

Por consiguiente, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA), demuestra que las naciones con mejores resultados en esta evaluación, son 

las que han podido preparar estudiantes con la capacidad de ampliar sus propios 

horizontes y poseen sistemas educativos con un enfoque estratégico, objetivos 

amplios de lo que quieren ser en el futuro y tienen claridad sobre lo que sus 

estudiantes necesitan; ya que PISA no mide conocimientos curriculares sino 

habilidades básicas para la vida en la sociedad contemporánea (INEE, 2003).  
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Pérez (2007), señala que los sistemas educativos, afrontan, en las democracias 

actuales, dos grandes retos que están íntimamente relacionados: por un lado, 

consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo desarrollo de las 

capacidades de cada persona, respetar la diversidad y asegurar la equidad de acceso a 

la educación y compensar las desigualdades; por otro, favorecer la formación de 

sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones, informados sobre su propia vida y 

de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y social. 

Es por eso que la selección de competencias supone un acto político de definición de 

prioridades en función del análisis de necesidades y de posibilidades en cada 

escenario social. Por consiguiente, la escuela es un escenario primordial para el 

desarrollo de las competencias, debido a que en este contexto es donde se da a 

conocer la definición y la labor que se realiza con las competencias. 

En este sentido, el Pedagogo tiene una labor difícil en el discurso de las 

competencias, y puede ser que a través de la orientación educativa se impulse una 

postura teórica y metodológica, donde se realicen modelos o programas para apoyar o 

acompañar a los alumnos en el desarrollo de sus competencias dentro, pero que 

impacten fuera de la institución escolar. Las competencias se tienen que ver reflejadas 

en acciones concretas, de esta manera, tanto el pedagogo como el alumno, se pueden 

dar cuenta si se han consolidado y, a partir de ello, tener una retroalimentación e 

integración de nuevos saberes en la interacción con los demás. 

En nuestro país, el discurso de las competencias es relativamente nuevo. Este 

discurso nace en los años 90 en el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP). Thierry (2007), menciona que en la primera mitad de los años 

de 1990, en el CONALEP se establecieron los primeros contactos con los modelos y 

las metodologías de la educación y capacitación basadas en competencias de Canadá, 

los Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra y, posteriormente, de Australia. 

A partir del año 2000 se comenzaron a realizar trabajos enfocados al desarrollo de 

competencias académicas, se buscaba una mejor formación de los alumnos a fin de 

propiciar el desarrollo de aquellas competencias indispensables para lograr mejores 

condiciones de vida. 
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Sin embargo, en este momento puede ser que los docentes aún no estén preparados 

para poder ayudar a los alumnos a desarrollar competencias, puesto que apenas se 

están introduciendo al ámbito educativo. Los docentes se encuentran en la etapa de la 

comprensión de qué son las competencias y cómo poder trabajar bajo este enfoque, se 

puede decir que se enfrentan a la necesidad de entender adecuadamente cómo ser un 

profesional competente que pueda apoyar al alumno durante el desarrollo de sus 

propias competencias.  

 

2.6. La competencia Interactiva  
En este apartado se dará a conocer qué es la competencia Interactiva y el por qué de 

su importancia para este trabajo de investigación. 

La competencia Interactiva es parte de la competencia comunicativa, esta 

competencia se encuentra dentro de una dimensión Social, en la que la interacción 

con otras personas se puede llevar a cabo a través de un proceso de acompañamiento 

y trabajo colaborativo, para poder fomentar o favorecer, el proceso de aprendizaje 

dentro de un contexto escolar. 

Espinoza (1998), menciona que la Acción Comunicativa es igual a la Interacción, es 

decir, la interacción de por lo menos dos sujetos que tengan lenguaje y una acción 

que ayude a entablar una relación interpersonal. Por otro lado, la acción comunicativa 

integra una doble función: 

1. Contribuye a la reproducción de los órdenes estructurales de la sociedad. 

2. Participa de la integración social de los sujetos, que se desenvuelven sobre 

procesos orientados al entendimiento. 

Por otro lado, para Habermas (2001), la Competencia Interactiva hace referencia a la 

pragmática generativa que reconoce la integración del sujeto y la integración del otro. 

Es la capacidad del sujeto que actúa socialmente con los sujetos, desde la subjetividad 

del yo, la intersubjetividad y la objetividad, que son los elementos universales de la 

interacción. El trato interactivo con el entorno social no rige en el trato manipulativo 

con el entorno físico, la acción interactiva es una acción motivada, es decir, una 

acción que se orienta por la expectativa de una gratificación simbólicamente 
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generalizada o por la expectativa de evitar que la gratificación no se produzca, y está 

referida a las intenciones del otro. 

Habermas plantea que la comunicación requiere de presupuestos universales que 

necesariamente deben de cumplirse para que las personas puedan entenderse con 

respecto a un determinado asunto. 

A continuación se describe la manera en la que Habermas utiliza el término de 

competencia interactiva: 
El empleo de la expresión competencia interactiva señala la hipótesis básica de la 

que voy a partir, de que las capacidades del sujeto que actúa socialmente pueden 

investigarse desde el punto de vista de una competencia universal, es decir, 

independientemente de ésta o aquella cultura, al igual que sucede con las 

competencias de lenguaje y conocimiento cuando se desarrollan con normalidad 

(Habermas, 1989, citado en Tobón, 2005: 26). 

Referente a lo anterior, es importante destacar que la competencia interactiva es una 

competencia social, por lo que día a día se debe de desarrollar para poder entender al 

otro y así tener una mejor convivencia. La competencia interactiva se desarrolla a 

través del proceso comunicativo. 

Es importante mencionar que la competencia Comunicativa, vista desde los 

argumentos de Bogoya et al. (2000), es diferencial porque es sensible a las 

particularidades del contexto y a los diversos usos que pueden hacerse de los códigos 

lingüísticos; es dinámica, porque a partir del contacto social y cultural se modifica y 

cambia durante toda la vida. Desde esta perspectiva, la competencia aparece como un 

conocimiento en acto y no tanto como un conocimiento formal y abstracto (Tobón, 

2005). 

Pero la importancia de la interacción como elemento desencadenante de la 

construcción del conocimiento no se limita al aprendizaje escolar, sino que alcanza 

igualmente algunos procesos de cambio típicamente evolutivos. 

El análisis empírico de la interacción debe realizarse sobre unidades completas de 

enseñanza/aprendizaje (unidades didácticas) que incluyan desde la planificación y 

preparación de la tarea hasta la evaluación de los resultados. La significación de una 
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misma pauta interactiva puede variar en función del momento, del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en que aparezca. Asimismo, la aparición de una determinada 

pauta interactiva es a menudo ininterpretable si no se tienen en cuenta las pautas 

interactivas precedentes. La importancia de la dimensión temporal en el estudio de la 

interacción exige, pues, tomar en consideración la secuencia de pautas interactivas 

(Coll, 1985). 

 

2.6.1. Desarrollo de la competencia interactiva en el Colegio de 

Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1) 
En este último apartado se plantea cómo es que el orientador del Colegio de 

Bachilleres apoya en la formación de los estudiantes. Es importante revisar de qué 

manera fomenta el desarrollo de competencias y cómo es que lleva a cabo este 

proceso, y en particular el fomento de la competencia Interactiva. 
Cabe mencionar, que desde su creación, el Colegio de Bachilleres tiene la misión de 

formar ciudadanos con un proyecto de vida basado en competencias académicas y 

laborales, y una vocación profesional definida, con alta autoestima y compromiso 

consigo mismos, su familia y la sociedad; mediante procesos educativos eficientes 

que, con libertad y calidad propicien su inventiva, comprensión, creatividad y crítica; 

y con hábitos de trabajo y principios éticos que normen su conducta para su 

incorporación productiva a la sociedad o a la educación superior (Gaceta Núm. 12. 

“Jóvenes bachilleres”, 2008)2

Lo anterior, nos lleva a reconocer que dentro del Colegio de Bachilleres un alumno es 

competente porque puede realizar una actividad con un nivel de dominio 

considerable; es decir, el nivel de dominio que un individuo puede alcanzar en una 

tarea depende de los recursos con los que cuenta, involucra sus conocimientos, 

destrezas, actitudes, valores, creencias y habilidades en diversos campos. También, el 

estudiante moviliza los recursos con los que cuenta y aprovecha distintas 

competencias y conforma más, de mayor complejidad. 

. 

                                            
2 Documento interno dado a conocer en la Gaceta Núm. 12. Jóvenes Bachilleres. En: Órgano 
Informativo del Colegio de Bachilleres, 15 de febrero de 2008. 
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Antes de comenzar a hablar del desarrollo de la competencia Interactiva dentro del  

CB1, es importante conocer cómo es que conciben a las competencias y cuál es la 

clasificación que les dan dentro de esta institución educativa.  

En el Colegio de Bachilleres las competencias están clasificadas en tres tipos. Esta 

clasificación  permite comprender lo que el alumno puede realizar con un nivel de 

dominio considerable, correspondiente con un criterio establecido. El nivel de 

dominio que un individuo puede alcanzar en una tarea depende de los recursos con 

los que cuenta, involucra sus conocimientos, destrezas, actitudes, valores, creencias y 

habilidades en diversos campos. De igual manera, en determinada situación real, 

activa eficazmente distintos dominios del aprendizaje. Por lo tanto, también sabe 

movilizar los recursos con los que cuenta y los aprovecha para ejercitar distintas 

competencias y conformar competencias de mayor complejidad. 

En consecuencia, el CB1 clasifica las competencias en genéricas pero a la vez pueden 

ser claves, ya que son aplicables en contextos personales, sociales, académicos y 

laborales amplios; relevantes a lo largo de la vida. Están también las competencias 

transversales que son relevantes a todas las disciplinas académicas, así como 

actividades extracurriculares y procesos escolares de apoyo a los estudiantes y, por 

último se encuentran las competencias transferibles, las cuales refuerzan la capacidad 

de adquirir otras competencias, ya sea disciplinares o profesionales (Gaceta Núm. 14, 

“Hacia una enseñanza basada en competencias”, 2008). 

Es importante mencionar que la enseñanza con un enfoque por competencias 

corresponde a una visión constructivista que reconoce que el aprendizaje es un 

proceso que se construye en forma individual, pero que recupera el aspecto social, en 

el que nuevos saberes se estructuran con los previos y siempre en interacción con la 

sociedad. 

Dentro del Colegio de Bachilleres, se encuentran once competencias genéricas que 

integran el perfil del egresado que se desea formar. En este trabajo de investigación 

sólo se hará referencia a dos de estas competencias, debido a que éstas se relacionan 

más con la competencia Interactiva, la cual es nuestro punto de interés. 
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Las competencias que se abordan, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo: 

Hacia una enseñanza basada en competencias (Gaceta Núm. 14, 2008), están 

relacionadas con la competencia de escuchar, interpretar y emitir mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados; es decir, pensar crítica y reflexivamente. De igual manera, 

se abordará la competencia donde se busca la participación y la colaboración de 

manera efectiva en equipos diversos. 

Lo anterior, nos lleva a reconocer que estas dos competencias se relacionan con el 

desarrollo de la competencia Interactiva, debido a que esas competencias ayudan a 

que el orientador o maestro, junto con los alumnos puedan desarrollar dicha 

competencia (interactuar entre ellos), a fin de poder adquirir nuevos saberes que 

puedan seguir movilizando en otros contextos que no necesariamente es el educativo. 

Es por eso que hoy en día, los jóvenes del Colegio de Bachilleres deben ser personas 

que puedan interactuar en contextos plurales, que sean reflexivas, capaces de 

desarrollar opciones personales, asumir un papel propositivo como miembros de la 

sociedad y estar en posibilidades de actualizarse de manera continua. 

Por tanto, en el siguiente capítulo se dará a conocer cómo a partir del Diagnóstico 

Pedagógico se puede llevar a cabo la realización de una propuesta de intervención 

para poder fomentar o favorecer el desarrollo de la competencia interactiva dentro del 

CB1. 
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CAPÍTULO 3 

EL DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO COMO ELEMENTO INICIAL 

DE  INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA INTERACTIVA  
En este capítulo, se dará a conocer cuál es el panorama en el que se llevó a cabo el 

diagnóstico pedagógico como parte de la intervención en el desarrollo de la 

competencia interactiva dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” 

(CB1). Para esto es importante tener claro qué es el diagnóstico pedagógico desde un 

marco conceptual y metodológico, lo cual permitió revisar y conocer el contexto 

escolar donde se realizó la propuesta de intervención. A través de las necesidades 

detectadas, por medio del diagnóstico, se pudieron valorar los resultados y, por 

último, presentar la propuesta. 

 

3.1. Diagnóstico pedagógico: marco conceptual y metodológico 
El diagnóstico en Educación, en el campo de la Pedagogía, se puede definir como un 

proceso sistemático, flexible, integrador y globalizador, que parte de un marco teórico 

para explicar o conocer en profundidad la situación de un alumno o grupo, a través de 

diversas técnicas que permiten detectar el nivel de desarrollo personal, académico y 

social, con el fin de orientar el tipo de intervención más idónea y que optimice el 

desarrollo holístico de la persona, que tiene que ver con el desarrollo de la 

competencia interactiva (Iglesias, 2006). 

Se intenta, con este diagnóstico, identificar si hay un acompañamiento que permita 

desarrollar la competencia interactiva entre los participantes. Por tanto, el diagnóstico 

pedagógico permitió realizar una propuesta de intervención la cual se basa en los 

modelos de intervención que la Orientación Educativa propone para poder llevar a 

cabo una acción remedial o preventiva, que ayude al desarrollo de la competencia 

interactiva. 

Desde un plano etimológico, el origen de esta palabra proviene del vocablo griego 

dia-gignosco, cuyo significado es “conocimiento diferenciado”, y su equivalente en 
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latín es gnoscere, que significa “conocer, distinguir, entender” (Iglesias, 2006). El 

diagnóstico en sentido estricto puede entenderse como un proceder razonado en torno 

a un estado de anormalidad, lo que permite elaborar un tratamiento razonable. Por 

tanto, no se agota en el mero conocer y evaluar. 

Para Buisán y Marín (2001), el diagnóstico pedagógico trata de describir, clasificar, 

predecir y, en su caso, explicar el comportamiento del sujeto dentro del marco 

escolar. Incluye un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o 

de una institución con el fin de dar una orientación. Por lo tanto, el diagnóstico 

implica una labor de síntesis de toda la información recogida; es decir, el diagnóstico 

constituye el punto final del proceso informativo y el punto de partida para la 

intervención, aunque los objetivos del proceso de intervención orientadora habrán 

marcado la selección de información y el tipo de diagnóstico que realizaremos. 

Brueckner & Guy (1992), mencionan que el diagnóstico pedagógico implica tres 

problemas capitales los cuales son:  

1. Comprobación o apreciación del progreso del alumno hacia las metas 

educativas establecidas. 

2. Identificación de los factores en la situación enseñanza-aprendizaje que 

puedan interferir el óptimo desarrollo individual de los escolares. 

3. Adaptación de los aspectos de la situación enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades y características del discente en orden a asegurar su desarrollo 

continuado. 

Con lo anterior, puede considerarse el diagnóstico como una de las fases de la 

enseñanza escolar. Para poder realizar un diagnóstico, es preciso tener claro que es un 

proceso en el cual hay una serie de fases para la identificación, diagnóstico y 

tratamiento de las deficiencias de aprendizaje. Para Brueckner & Guy (1992), las 

fases del diagnóstico son las siguientes: 

1. Establecimiento de metas educativas. 

2. Comprobación del rendimiento escolar del alumno. 

3. Consideración de todos los factores que pueden contribuir al desarrollo 

anormal del aprendizaje. 
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4. Examen preliminar del caso. 

5. Comprobación y análisis sistemáticos de las realizaciones del alumno en los 

aspectos escolares. 

6. Planeamiento de un programa correctivo y consideración de las formas más 

viables para su puesta en práctica. 

7. Comprobación de la validez del diagnóstico y de la eficacia del tratamiento. 

Por lo tanto, es importante tener presente que la realización del diagnóstico es una 

labor que se debe realizar minuciosamente para que se puedan obtener los resultados 

esperados. 

 

3.2. Función pedagógica y propósitos del diagnóstico 
El diagnóstico tiene una función preventiva o correctiva. Una vez establecido el 

diagnóstico sobre las posibilidades y limitaciones del sujeto se puede predecir el 

futuro y la marcha de su aprendizaje. Una intervención de tipo preventivo se orientará 

a ayudar al alumno a que se desarrolle según todas sus posibilidades, y una 

intervención de tipo correctivo irá destinada a librarlo de los problemas que le 

impiden este desarrollo. La intervención de tipo correctivo se centrará en las causas 

que dificulten este desarrollo, que pueden ser personales o ambientales, de ahí la 

necesidad de una evaluación tanto personal como de contextos y de la interacción o 

influjo de estos contextos en el sujeto. 

El diagnóstico pedagógico tiene una función diferente según los fines u objetivos que 

se persigan. En esta investigación, el diagnóstico se realizó dentro de un contexto 

escolar, el cual está ubicado dentro de una institución educativa y, en particular, 

dentro del área de orientación educativa.  

Con el diagnóstico pedagógico se analizaron las interacciones que se producen entre 

los alumnos cuando realizan una tarea, se observó cómo se está llevando a cabo su 

ejecución y cómo se manifiesta la interacción entre los participantes.  
Se intenta con este diagnóstico identificar el proceso de aprendizaje que se da dentro 

del aula, para poder corroborar si hay un acompañamiento que permita desarrollar la 

competencia interactiva entre los participantes. 
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También se pretende con el diagnóstico interactuar con los participantes para 

observar de qué manera se da la competencia interactiva. 

Para poder desarrollar el diagnóstico, fue necesario utilizar técnicas e instrumentos 

como la entrevista, la observación y el cuestionario, para poder dar una interpretación 

de cómo se da la competencia interactiva para poder formular una interpretación que 

ayude a recopilar información para la investigación. 

 

3.3. Contexto de la intervención orientadora en la competencia 

Interactiva en el Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1) 
A continuación, se abordará el contexto que implica una delimitación geográfica, 

espacial y temporal de la institución en donde se realiza la investigación: Colegio de 

Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1) y, de manera particular, el área de 

orientación. 

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del Estado creado 

por Decreto Presidencial el 26 de septiembre de 1973. Su objeto es ofrecer estudios 

de bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en las modalidades escolar 

y abierta (www.cbachilleres.edu.mx, fecha de consulta: 11-04-08). 

El Colegio de Bachilleres es una institución relativamente joven, que con más de 28 

años de experiencia ha llevado a cabo varias actualizaciones de su Plan de Estudios. 

Se distingue por ofrecer un bachillerato general, cuyo objetivo es proporcionar una 

formación científica, humanística y tecnológica, que permite a los estudiantes 

ingresar a cualquier carrera profesional en las universidades o en las escuelas 

superiores del sistema de educación tecnológica, previo examen de admisión 

(www.cbachilleres.edu.mx, fecha de consulta: 11-04-08). 

Otro aspecto importante es que los alumnos del Colegio ya tienen acceso a becas, lo 

que implica un apoyo a los alumnos que cubren los requisitos que la institución 

marca. La Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporó al Colegio de 

Bachilleres, en septiembre de 2004, al Programa Nacional de Becas a la Excelencia 

Académica y el Aprovechamiento Escolar. En principio otorgaron 834 becas y en el 

ciclo escolar 2005-2006 se autorizaron 60 más y otra cantidad, que no se especifica, 

http://www.cbachilleres.edu.mx/�
http://www.cbachilleres.edu.mx/�
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en becas suplentes. Para el período 2006-2007 la institución recibió un apoyo de 

becas por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Gobierno del 

Distrito Federal (GDF), que fueron otorgadas a aquellos alumnos que realizaron el 

trámite correspondiente y cumplieron con las bases y requisitos para ser beneficiados. 

En ese ciclo escolar se repartieron un total de 3924 becas, de las cuales 1924 fueron 

otorgadas por la SEP y 2000 por parte del GDF.  

El Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, inició sus actividades 

administrativas el 2 de enero de 1974. Está ubicado en Avenida de las Culturas s/n, 

entre Mecánicos y Cultura Griega, Unidad INFONAVIT-El Rosario, C.P. 02430 

Delegación Azcapotzalco, DF. (www.cbachilleres.edu.mx, fecha de consulta: 11-04-

08). 

Cabe señalar que este plantel, desafortunadamente, cuenta con una zona de riesgo 

denominada “Las Brujas”, la cual se encuentra en la parte posterior del plantel. La 

institución se ubica en la 2ª. Sección de la Unidad Infonavit-El Rosario, ahí se reúnen 

los delincuentes de varias bandas del lugar, asaltando estudiantes con armas de fuego 

y punzo cortantes. Esta información es conocida por las autoridades de la institución, 

misma que fue proporcionada en una jornada de información impartida por la 

directora del plantel. 

El plantel se encuentra cercano a la línea 6 del metro “El Rosario-Martín Carrera” y 

de la línea 7 “El Rosario-Barranca del Muerto”. Donde constantemente los 

estudiantes son asaltados por delincuentes de la zona, debido a la proximidad con un 

paradero de transporte público, que aunque facilita a los estudiantes tener un acceso a 

la institución, desafortunadamente se convierte en una zona de riesgo.  

La población que se encuentra a los alrededores del Colegio de Bachilleres Plantel 1 

“El Rosario”, es una población de clase media, muchos de ellos tienen negocios como 

tiendas, papelerías, puestos de comida, que permiten a los asistentes de la institución 

educativa tener acceso a los servicios que los comerciantes prestan. 

El colegio se encuentra ubicado en la delegación Azcapotzalco que se localiza en las 

cercanías con el Estado de México, lo que implica que haya estudiantes tanto del D.F. 

http://www.cbachilleres.edu.mx/�
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como de esta entidad federativa. Esto provoca una constante migración de la 

población joven. 

Estructura física: Lo que respecta a la estructura física del CB1, podemos señalar 

que es sólida, es decir, los edificios que conforman el inmueble del Colegio de 

Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, son de loza y de tres plantas. Cuentan con 

escaleras que se ubican en los extremos de los edificios que permiten el tránsito 

adecuado de los estudiantes y profesores. Los edificios también tienen salidas de 

emergencia, disponibles si se tuvieran que utilizar. Las aulas cuentan con ventanas 

que permiten que haya una adecuada ventilación dentro, aunque cabe señalar que 

éstas, en ocasiones, son distractores para los alumnos, dado que se puede ver qué es 

lo que pasa fuera del edificio debido a que junto a las ventanas se encuentran algunas 

mesas donde los alumnos suelen trabajar. 

El Plantel 1 del Colegio de Bachilleres, cuenta con una infraestructura constituida por 

7 consultorías donde los alumnos pueden ir con los profesores a resolver algunas 

dudas que tengan referente a las materias, 1 servicio médico, 4 talleres de actividades 

paraescolares (danza, teatro, música y artes plásticas), 1 tienda escolar, 2 canchas de 

básquetbol, 1 cancha de fútbol, 2 audiovisuales, 2 talleres de dibujo, 81 aulas, 10 

jefaturas, 1 biblioteca, 6 edificios y 17 laboratorios de ciencia básica. 

La infraestructura de la institución permite que el Plantel 1 “El Rosario”, se considere 

como un plantel T7, lo cual quiere decir, tiene capacidad para atender una demanda 

de siete mil alumnos en ambos turnos (matutino,  vespertino). 

Durante el ciclo escolar agosto 2006 – junio 2007, el plantel atendió a una población 

estudiantil de 3,807 en su turno matutino, mientras que en el turno vespertino fue de 

2,796,  lo cual hace un total de 6,603 alumnos atendidos durante este ciclo escolar. 

El servicio médico, que también proporciona el plantel, beneficia a 1,002 alumnos 

que realizaron el trámite correspondiente para tener acceso a un seguro facultativo 

durante su instancia en la institución escolar. 

La estructura académica del Colegio de Bachilleres comprende el plan de estudios y 

dos áreas no curriculares, en apoyo a la formación integral del estudiante, que son:  

• Educación artística y deportiva.  
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• Orientación escolar, vocacional y de apoyo al desarrollo psicosocial del 

educando.  

(www.cbachilleres.edu.mx, fecha de consulta: 11-04-08). 

Además, contempla los servicios académicos de biblioteca, laboratorios y salas de 

cómputo.  

Plan de Estudios: El plan de estudios del Colegio es el mismo en el sistema 

escolarizado y en la modalidad abierta. Está conformado por tres áreas de formación: 

básica, específica y para el trabajo. 

Las asignaturas que conforman las áreas de formación básica y específica representan 

el 80% de los créditos del bachillerato, mientras que las del área de formación para el 

trabajo, el 20%. 

Para cursar el área de formación para el trabajo se ofrece al estudiante de tres a seis 

distintas opciones en su plantel, entre las que debe elegir una capacitación. En total se 

imparten en el Colegio Plantel 1 las siguientes capacitaciones para el trabajo: 

Administración de Recursos Humanos, Contabilidad, Dibujo Industrial, Empresas 

Turísticas, Informática y Laboratorista Químico.  

El Plan de Estudios se cursa en seis semestres y es el instrumento rector en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, al determinar los contenidos programáticos provenientes 

de diferentes campos del conocimiento. El Plan de Estudios está integrado por las 

áreas de formación Básica, Específica y Para el Trabajo, con las cuales se logra una 

formación integral para que los jóvenes puedan desempeñarse en los diferentes 

campos de la educación superior, el ámbito laboral y la vida cotidiana. Esta 

formación se complementa mediante la participación en actividades de formación 

cultural, artística y deportiva, así como por el uso de servicios de apoyo académico 

como el de orientación escolar, laboratorios, salas de cómputo y biblioteca. 

Área de Formación Básica: Proporciona los elementos teóricos y la metodología 

básica del conocimiento científico y humanístico, de la naturaleza y la sociedad, que 

son esenciales para su formación. Abarca los siguientes campos del conocimiento: 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje - Comunicación y 

Metodología - Filosofía.  

http://www.cbachilleres.edu.mx/�
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Área de Formación Específica: Fortalece los conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes para profundizar en diversos ámbitos del saber, lo que contribuye a la 

definición de sus expectativas vocacionales.  

Materias Optativas: Se eligen tres materias para cursar en el 5o. y 6o. semestres, en 

su selección deberán considerar Cálculo Diferencial e Integral o Estadística 

Descriptiva e Inferencial. 

Área de Formación para el Trabajo: Reconoce el valor del trabajo productivo, las 

responsabilidades que implica y las condiciones en que se desarrolla. Por ello, el 

Colegio ofrece un conjunto de opciones de capacitación de las que se elige una. Así, 

en caso de requerirlo, los estudiantes se incorporan al mundo del trabajo y 

simultáneamente tienen la posibilidad de continuar sus estudios a nivel superior.  

Plan Complementario: El Colegio de Bachilleres les ofrece a sus alumnos (en su área 

de formación cultural, artística y deportiva) la posibilidad de elegir libremente las 

opciones que favorezcan sus intereses culturales, sociales, recreativos, artísticos o 

deportivos, participando en talleres de danza, teatro, música y artes plásticas, así 

como en torneos de básquetbol, fútbol, voleibol y atletismo, entre otros.   

Servicios Académicos: Apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través 

de su participación en diversas actividades, uso de materiales y equipo que permiten 

perfeccionar sus habilidades y estrategias de aprendizaje para un mejor desempeño 

escolar. Comprende los servicios de orientación escolar, cómputo, laboratorio y 

biblioteca. 

El servicio de orientación escolar desarrolla actividades que contribuyen a la 

formación integral del joven y apoya su incorporación a la institución al promover la 

mejoría de sus habilidades, métodos y técnicas de estudio para lograr un óptimo 

desarrollo escolar, fortalecen su reflexión y valoración de intereses personales y 

aptitudes vocacionales, para una correcta decisión respecto a su futuro profesional y 

laboral. Además, el servicio de orientación procura apoyar el adecuado desarrollo 

personal, que optimice el avance académico y la superación individual.  

Por consiguiente, el motivo de esta investigación se encuentra centrado en la labor 

que realiza el orientador con los alumnos. 



 
59 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

Coordinación Sectorial Secretaría Académica 

Dirección de Plantel 

Subdirección del Plantel 

Servicio de Orientación en plantel 

Dirección de Servicios Académicos 

Departamento de Orientación 

Los laboratorios están a su disposición para descubrir y observar fenómenos de las 

ciencias naturales y experimentar vivencias científicas, construyendo paso a paso su 

propio conocimiento. 

Planta Docente: Dentro de la Normatividad del Servicio Académico de Orientación 

Escolar, se plantea la siguiente organización estructural de los participantes: 

 

 

 

 

 

 

De manera particular la institución cuenta con 509 trabajadores, de los cuales 33 son 

personal de confianza, 211 trabajadores son parte del personal administrativo y 265 

conforman el personal docente del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”. 

La mayoría de los docentes se encuentra en proceso de titulación: 9 están en la fase 

final de titulación y 4 profesores más se encuentran con un avance del 50 al 80%. 

El colegio cuenta con el personal necesario para proporcionar a 156 grupos un tutor. 

Actualmente debido a la demanda que tiene el plantel, cada grupo de primer semestre 

se encuentra conformado por no más de 30 alumnos, mientras que en los grupos de 

segundo a sexto semestre suelen estar entre 30 a 50 alumnos ya que el plantel en esos 

periodos tuvo una mayor solicitud de ingreso. 

De esta manera, podemos observar que el Colegio de Bachilleres y, en particular el 

CB1, es una institución pública que brinda educación media básica, pero que a 
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diferencia de otras instituciones del mismo nivel tiene características propias que 

hacen que las interacciones que se establecen entre profesores-alumnos, profesores-

profesores, alumnos- alumnos, sean peculiares. 

Como se mencionó anteriormente, la competencia Interactiva es parte de la 

competencia comunicativa, esta competencia se encuentra dentro de una dimensión 

Social, en la cual la interacción con otras personas se puede llevar a cabo a través de 

un proceso de acompañamiento y trabajo colaborativo, por mencionar algunas, para 

poder fomentar o favorecer, en el otro, el proceso de aprendizaje dentro de un 

contexto escolar. 

Espinoza (1998), menciona que la Acción Comunicativa es igual a la Interacción, es 

decir, la interacción de por lo menos dos sujetos capaces que tengan lenguaje y una 

acción que ayude a entablar una relación interpersonal. 

 

3.4. Política y Legislación educativa 
Es importante mencionar que para poder llevar a cabo la realización de una propuesta 

de intervención educativa, es necesario tomar en cuenta la política y la legislación 

educativa de nuestro Sistema Educativo Mexicano, debido a que a partir de esto se 

podrá revisar de qué manera se puede plantear una propuesta educativa que ayude a 

fortalecer la educación de los jóvenes que se encuentren en una institución escolar. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 

26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación. 

Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos 

nacionales, las estrategias y las prioridades que deberán regir la acción del gobierno, 

de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el 

compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, 

por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen 

gobierno. El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base 

para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de 

éste. 
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El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la igualdad de 

oportunidades. Cada mexicano, sin importar su lugar de origen y el ingreso de sus 

padres, debe tener acceso a genuinas oportunidades de formación y de realización. 

Esa es la esencia de la igualdad de oportunidades y sólo mediante ella puede 

verificarse la ampliación de capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de aquellos que más lo requieren. El Desarrollo Humano Sustentable encuentra en 

dichos procesos la base personal, familiar y comunitaria de su realización social. 

Una pieza importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación de 

calidad. Ésta formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y, a 

su vez, promoverá el crecimiento económico. 

Una educación de calidad debe formar a los alumnos con los niveles de destrezas, 

habilidades, conocimientos y técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe 

también promover la capacidad de manejar afectos y emociones, y ser formadora en 

valores. De esta manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y una 

fortaleza personal que les permita enfrentar y no caer en situaciones de riesgo como 

las drogas, las adicciones y la cultura de la violencia. 

Se trata de formar ciudadanos perseverantes, éticos y con capacidades suficientes 

para integrarse al mercado de trabajo y para participar libre y responsablemente en 

nuestra democracia mediante el cultivo de valores como la libertad, la justicia y la 

capacidad de diálogo. 

Por lo tanto, es importante conocer la política educativa de nuestro país para tener en 

claro, cuál es el proyecto educativo en el que se pretende dar atención a aquellas 

necesidades educativas que permiten que haya una mejor formación integral en los 

niños y jóvenes de nuestro país. Por consiguiente, es necesario proponer que se lleve 

a cabo adecuadas reformas que formulen mejorías para tener una educación 

sobresaliente en México. 

Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En las siguientes líneas se dará a conocer lo que en el artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona respecto a la educación en 
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nuestro país. Es importante retomarlo, dado que a partir de este artículo se da a 

conocer el tipo de educación que se debe impartir. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, 

Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. 

La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, 

por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 

y los prejuicios. 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 

II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 

tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el 

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesario para 

el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará 

el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En 

los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 

validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:  
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 a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y  

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en 

los términos que establezca la ley;  

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 

los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de 

libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán 

los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 

administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 

como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere; y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 

la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones 

aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 

relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

Ley General de Educación 

A continuación se presentan sólo algunos artículos de la Ley General de Educación, 

donde se concretan los preceptos del Artículo 3° Constitucional. 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos 

los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 
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La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 

es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad 

social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los 

fines a que se refiere el artículo 7o. 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados 

y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas 

de estudio. 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las 

habilidades y las destrezas que correspondan a cada nivel educativo; 

II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir 

los propósitos de cada nivel educativo; 

III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o 

unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y 

IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el 

educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de 

aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de 
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estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su 

cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar 

dichos propósitos. 

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los principios de libertad y 

responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores 

y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre 

educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. 

Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de 

participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo.  

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, 

cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de 

protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones 

relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la 

formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá 

opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de 

la participación social en la educación a través de los consejos escolares y 

municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las 

instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las 

evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en 

actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la 

educación. 

Como se puede apreciar, la educación representa un gran reto para el Estado, ya que 

no sólo se trata de brindar una educación de calidad, sino que además se deben 

generar las condiciones para lograrlo, y esto es una gran deuda que no se ha cubierto. 

Sin embargo, al interior de cada institución se deben propiciar espacios donde 

maestros y alumnos cumplan con los objetivos de la educación. 
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3.5. Valoración del diagnóstico pedagógico dentro del Colegio de 

Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1) 
A continuación se presenta la manera en la que se llevó a cabo la valoración del 

Diagnóstico (Dx) realizado, para poder dar una propuesta de intervención 

orientadora, en la cual se pueda fomentar o favorecer el desarrollo de la competencia 

interactiva a través de la enseñanza de las estrategias que se mencionan en el 

cuadernillo “Comprende tus textos”, que es impartido por los orientadores del plantel, 

en los grupos de primer semestre del CB1. 

Se intenta con este diagnóstico, observar si hay un acompañamiento que permita 

desarrollar la competencia interactiva entre los participantes (orientador-alumno, 

alumno-alumno). También se pretende con el diagnóstico, interactuar con los 

participantes para vislumbrar si hay una competencia interactiva en desarrollo. 

 

3.5.1. Presentación de los instrumentos aplicados 
Los instrumentos que se emplearon fueron el guión de entrevista, el guión de 

observación y el guión de los cuestionarios aplicados, con estos instrumentos se 

realizó una interpretación de cómo se está dando la competencia interactiva.  

La razón por la cual se eligieron estos instrumentos, obedeció a que con ellos fue 

posible recabar los datos necesarios para poder llevar a cabo la investigación que es 

de tipo cualitativa; buscando el desarrollo de la competencia interactiva en los 

participantes, desde un enfoque interpretativo. 

La entrevista semiestructurada fue elegida porque el entrevistador se asegura de que 

el entrevistado comunique su punto de vista acerca de determinados aspectos precisos 

del tema de discusión, dejándolo en libertad de abordarlos en el orden que le parezca 

conveniente. De igual manera la observación disimulada, se eligió debido a que en 

ella el investigador se integrará probablemente al grupo que está estudiando. Pero a 

su vez, es ignorado por los sujetos observados. Finalmente, el cuestionario 

autoadministrado fue elegido dado que el sujeto de estudio lee por sí mismo las 

preguntas y las contesta, de modo tal que después de terminar de responderlo lo 
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entrega personalmente al investigador. Este cuestionario puede tener preguntas de 

opción múltiple, preguntas abiertas o semiabiertas (Giroux & Tremblay, 2004). 

La entrevista fue dirigida a dos orientadoras del CB1, quienes son los sujetos 

principales de estudio, por lo tanto, las preguntas que se realizaron fueron enfocadas a 

la concepción que tienen respecto a la Orientación Educativa, la noción de 

Competencia y competencia Interactiva y Acompañamiento pedagógico dentro del 

aula, debido a que estos son los ejes fundamentales en los que se basa esta 

investigación. 

Ambas orientadoras, son licenciadas en Psicología, cabe mencionar que los nombres 

que aquí se presentan no son los reales, por motivo de confidencialidad. La 

orientadora “Rosy”, es Psicóloga Educativa, mientras que la orientadora “Mary”, es 

Psicóloga Social. 

El ambiente en el cual fueron encontradas el día que se realizó la entrevista fue 

adecuado, ambas entrevistas fueron aplicadas en el departamento de orientación 

escolar del CB1, lo que permitió que la entrevista se realizara a solas, con la menor de 

las interrupciones, aunque al estar en el departamento de orientación, algunos 

estudiantes del plantel acudían a pedir alguna información que requerían que las 

orientadoras les proporcionaran de manera personal. Cabe mencionar que las 

entrevistas fueron realizadas durante el tiempo “libre” que tenían las orientadoras, no 

se encontraban en hora de clase, aunque es importante decir que sólo fue una 

entrevista para cada orientadora y que fueron los mismos instrumentos que se 

aplicaron a ambas. 

Las entrevistas fueron contestadas de manera cordial y sin ningún inconveniente, 

aunque las respondieron en días distintos, es decir, la entrevista fue aplicada un día 

para una y otro día para la otra orientadora. La primera entrevista tuvo una duración 

de 100 minutos, que fue realizada a “Mary”, mientras que la segunda duró 40 

minutos, aproximadamente, que fue aplicada a “Rosy”. 

La entrevista constó de 20 preguntas, 15 de ellas fueron preguntas abiertas, mientras 

que las cinco restantes fueron preguntas semiabiertas. Las preguntas fueron 
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planteadas de manera que se pudiera comparar si había o no similitud y coherencia en 

las respuestas que ambas orientadoras proporcionaron. 

Pasando al otro instrumento aplicado, la observación fue realizada dentro del salón de 

clase con grupos de primer semestre del CB1, en total fueron nueve observaciones 

realizadas; tres observaciones al grupo de la orientadora “Rosy”, tuvieron una 

duración de seis horas, divididas en tres clases con duración de dos horas cada una; 

las seis observaciones restantes, al grupo de la orientadora “Mary”, tuvieron una 

duración de una hora.  

Las observaciones fueron realizadas durante la clase que cada orientadora 

proporcionaba a su grupo de primer semestre, a través de la aplicación de las 

estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, con el cual se trabaja durante el 

primer semestre en el colegio. Es importante mencionar que los grupos no son muy 

numerosos, el grupo A que se observaba durante la clase de dos horas tiene una 

población de 29 alumnos, mientras que en el grupo B, que se observó durante las 

clases de una hora, la población es de 21 alumnos. 

Las observaciones permitieron ver el trabajo de las orientadoras frente a grupo, 

además de prestar atención al trabajo que realizaban los alumnos ante las indicaciones 

que las orientadoras les proporcionaban. Las observaciones ayudaron a identificar a 

algunos alumnos que son los referentes para esta investigación, porque con quienes se 

trabajó directamente fue con las orientadoras. 

 

3.5.2. Interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos 
La interpretación de los resultado obtenidos después de haber aplicado los 

instrumentos, son de suma importancia, dado que sin ellos sería imposible llegar a 

realizar la detección de necesidades educativas, las cuales nos puedan servir para 

poder llevar a cabo la elaboración de una propuesta de intervención orientadora. 

De acuerdo con los resultados arrojados por la entrevista que fue aplicada a las dos 

orientadoras del CB1, la concepción que tienen respecto a la Orientación Educativa se 

encuentra en polos opuestos, esto puede deberse a que la formación que tiene cada 

una, les permite tener una concepción clara o no de lo que realizan dentro del plantel 
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como orientadoras escolares. Respecto a la concepción de acompañamiento, tienen 

también diferentes posturas, lo cual permite que su trabajo se vea reflejado de 

diferente manera frente al grupo.  

La noción que tienen ambas orientadoras de la Orientación Educativa, se asemeja 

mucho a la concepción que nos da a conocer Rodríguez (1992), cuando menciona que 

la orientación educativa es un proceso en el que se incluye la orientación escolar, 

vocacional y social, cuyo propósito es ayudar y guiar al individuo en dificultades de 

desarrollo y adaptación hacia sí mismo en el medio en que vive y además tomar 

decisiones correctas. 

Con lo que es evidente que si no se conoce el campo de acción, la principal 

problemática que se presenta es la poca reflexión y crítica al campo y, en este sentido, 

una práctica o actividad que se realice sin antes reflexionarla, provocará que lo 

realizado sea improvisado. 

Con respecto a la concepción que tienen respecto a las Competencias, es notorio que 

ambas tienen una noción diferente a lo que pretende ser una nueva forma de 

enseñanza. La orientadora “Rosy”, señala que competencia es sinónimo de 

competitividad, lo cual trae como resultado que no tenga claro qué es una 

competencia y mucho menos cómo se debe apoyar al alumno para que desarrolle sus 

competencias académicas. La orientadora “Mary” refleja lo que hace y dice mediante 

su trabajo frente a grupo, debido a que la concepción que tiene de las competencias y 

cómo es que se puede llevar a cabo la formación basada bajo este nuevo enfoque, lo 

tiene presente, ya que se ha informado referente al tema de las competencias 

académicas y cómo poder desarrollarlas por otros medios, aunque su noción aún es 

muy general respecto a esta concepción, se puede decir que se encuentra en una 

constante actualización acerca de la nueva formación educativa que se está 

proponiendo, es decir, comenzar a trabajar dentro del campo educativo bajo el 

enfoque de competencias. 

En relación con la noción que tienen en cuanto a la competencia Interactiva, es 

importante mencionar que ambas orientadoras coinciden en que es primordial tener 

una interacción con los demás para poder realizar diferentes actividades, dado que 
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esta interacción permite la construcción de nuevos saberes y provoca que la 

comunicación sea mejor entre los participantes, aunque mencionan que para poder 

llegar a una interacción y mucho más al desarrollo de la competencia interactiva, se 

requiere que el alumno tenga una buena actitud y estar dispuestos a escuchar al otro 

para poder entenderlo y después llegar a tener una mejor comunicación y convivencia 

hacia los demás. 

En el caso de la orientadora “Mary”, menciona que “la interacción es algo 

indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que es un pilar 

fundamental de la enseñanza activa, lo cual permite que el alumno sea activo y tenga 

un aprendizaje significativo, lo que conlleva que la competencia interactiva sea parte 

del aprendizaje personal que se ve reflejado en las acciones” (Ver anexo núm. 2).  

Por otro lado, la orientadora “Rosy”, dice que “la competencia interactiva favorece el 

aprendizaje de los alumnos, lo cual se genera a través de la motivación que se les da 

para que puedan ver de qué son capaces de realizar” (Ver anexo núm. 3). 

Las observaciones que se realizaron, fueron de suma importancia, porque se pudo 

detectar que el trabajo de las orientadoras es totalmente distinto, ya que se refleja 

cuando se encuentran frente a grupo; es decir, se puede distinguir el tipo de maestras 

que son. En el caso de la orientadora “Rosy”, podemos decir que, de acuerdo a lo que 

mencionan Fernández & Elórtegui (2008), es parte de los profesores “de Siempre”, 

porque enseña siguiendo un esquema muy parecido al que ha estado sometida durante 

todo su período de formación inicial y, también podemos decir que tiene algo del 

profesor “Artesano”, debido a que la organización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje se basa en sus rutinas, es decir, es disciplinar tendiendo a la 

interdisciplinariedad. 
La orientadora “Rosy” dicta una estrategia para trabajar en clase y así 

comprender mejor las lecturas, la lectura que dicta la orientadora se 

llama “Estrategia de Ideas Principales”, también dicta cuáles son las 

reglas que sirven para identificar una idea principal. Al parecer la 

mayoría de los alumnos se encuentran tomando nota de lo que la 
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orientadora está diciendo, aunque hay algunos que sólo simulan que 

escriben y se ponen a platicar (Observación - 07 Abril 2008)3

La orientadora “Mary” puede situarse dentro del grupo de los profesores 

“Descubridor”, debido a que normalmente negocia con los alumnos los temas sobre 

los que va a trabajar, teniendo una comunicación con los alumnos más frecuente 

durante una interacción que se procura sea más habitual, también podemos ubicarla 

con el profesor “Constructor”, porque el diseño de todo proceso educativo tiene una 

base fuertemente condicionada por la psicología del aprendizaje y, dentro de ésta, por 

las teorías constructivistas del aprendizaje (Fernández & Elórtegui, 2008). 

. 

La orientadora “Mary” le pide a una de las alumnas que comience a leer la 

lectura “Qué es la sexualidad”, en voz alta, la orientadora va pidiendo a los 

alumnos, uno por uno, que lean un párrafo de la lectura. Conforme se va 

avanzando con la lectura, la orientadora va dando una breve explicación 

respecto a lo que en cada párrafo se menciona. De esta manera, la 

orientadora hace que los alumnos participen en clase y les pide que utilicen 

las estrategias de lectura que han revisado, esto provoca que los alumnos 

realicen comentarios y pidan que la orientadora les proporcione información 

respecto al sexo para poder prevenir situaciones vergonzosas. 

La orientadora da ejemplos de relaciones sexuales, lo cual provoca que 

algunos alumnos también den ejemplos y surja un debate en el cual la 

orientadora funge como moderadora (Observación - 16 Abril 2008).  

Lo anterior, nos lleva a decir que las observaciones realizadas permitieron tener una 

visión más amplia del trabajo de las orientadoras frente a su grupo, y cómo es que los 

alumnos reaccionan ante la enseñanza y las interacciones que tratan de llevar a cabo 

desde lo que se les proporciona en la materia de Orientación, durante el primer 

semestre dentro del CB1. 

Durante las observaciones realizadas, se pudo prestar atención a las interacciones que 

se dan entre los alumnos y orientador-alumno, las cuales permiten mencionar que 

muchas interacciones se dan de manera forzada y que no necesariamente son para 

                                            
3  Para llevar a cabo todas las observaciones se utilizó el formato que se presenta como ejemplo en el 
anexo núm. 4. 
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poder llevar a cabo un proceso de desarrollo de competencias académicas y, mucho 

menos, contribuye al desarrollo de la competencia Interactiva, la cual es la 

competencia que se trabaja en esta investigación. 
La orientadora “Rosy” levanta el tono de voz ya que los alumnos no dejan 

de hablar y no ponen atención a lo que les está pidiendo, la orientadora les 

pide que se numeren del uno al cinco para formar equipos de trabajo, los 

alumnos no quieren trabajar en equipos donde no estén con sus amigos, pero 

la orientadora les dice que trabajarán así porque harán examen en equipo 

(Observación - 14 Abril 2008). 

Cabe señalar, que las observaciones realizadas fueron dentro del salón de clases 

durante la clase de orientación. Las aulas donde fueron realizadas las observaciones, 

son grandes y cuentan con el mobiliario suficiente para que cada alumno pueda tener 

un lugar propio, están equipadas con mobiliario para albergar de 40 a 50 alumnos 

como máximo. Es importante decir que las aulas cuentan con mesas para una o dos 

personas. 

Las observaciones que se llevaron a cabo con el grupo de la orientadora “Rosy” 

fueron interesantes, debido a que se pudo observar, en primera instancia, que la 

disciplina del grupo está algo deteriorada, es decir, realmente no se ve que haya un 

control de grupo, por parte de la orientadora, dado que no logra que el grupo le preste 

atención, pierde el control del grupo y, por ende, se puede decir que la disciplina de 

los alumnos suele ser inadecuada.  

La orientadora “Rosy” da las instrucciones de cómo realizarán los alumnos 

el examen y qué puntos va a calificar, pero mientras ella está hablando 

algunos alumnos se encuentran platicando, otros viendo por la ventana 

hacia afuera del edificio, mientras que unos cuantos son los que sí están 

escuchando lo que la orientadora les dice. Nuevamente la orientadora tiene 

que alzar la voz para que la escuchen y presten atención. Al terminar de dar 

las instrucciones para la realización del examen, la orientadora se sienta y 

comienza a ver unos papeles, mientras que tres equipos de alumnos, al 

parecer, están resolviendo su examen, otro equipo se ve que se ríen de lo que 



 
73 

 

otros dicen y el último equipo se encuentran platicando, pero a la vez se 

tratan de resolver su examen (Observación - 14 Abril 2008).  

También se pudo observar que la actitud del grupo es de intolerancia y que fácilmente 

se faltan al respeto entre ellos, aunque la orientadora trata de mantener al grupo en 

armonía, difícilmente lo logra dado que, como se mencionó anteriormente, los 

alumnos no reflejan que haya interés por acudir a la clase de orientación y, por tanto, 

la atención y la actitud que tienen, no permite que haya un desarrollo adecuado de 

competencias académicas y mucho menos, del desarrollo de la competencia 

Interactiva. 

Con esto, se puede decir que la orientadora “Rosy” necesitaría llevar a cabo algunas 

estrategias de integración de grupo, para poder desarrollar su trabajo sin que haya 

desinterés y apatía por parte de los alumnos por acudir a clase. 

De igual manera, podemos decir que el grupo de la orientadora “Rosy”, es un grupo 

muy heterogéneo, se puede observar claramente que los alumnos representan muchas 

de las clases sociales o mejor dicho, representan a las diversas “culturas” o “tribus 

urbanas” que han venido surgiendo con el paso de los años, un ejemplo de esto es que 

en el grupo se puede observar a alumnos que pertenecen a distintos grupos juveniles, 

como es el caso de los “Emos”, “Skatos”, “Metaleros” y algunas adolescentes que las 

clasifican como “Niñas fresa”, también se encuentran aquellos jóvenes que no se les 

puede clasificar dentro de un grupo en particular. Estos son algunos de los ejemplos 

de que la población del grupo de la orientadora “Rosy” es muy diverso y que, por lo 

tanto, es difícil poder llegar a tener una buena interacción, aunque no es imposible. 

En el caso del grupo de la orientadora “Mary”, se puede observar que es menos 

numeroso que el otro grupo, aunque es importante mencionar que en este grupo sí 

existe entusiasmo y una actitud por querer aprender algo nuevo durante la clase, de 

igual manera, se puede mencionar que la comunicación entre los alumnos y con la 

orientadora es buena y, por lo tanto, las interacciones que suelen darse son buenas y 

tratan realmente de entender al otro. Esto se ve reflejado durante el trabajo de clase, 

los alumnos prestan atención a las indicaciones y a los contenidos que la orientadora 

les proporciona, además de que durante la clase los alumnos suelen ser participativos 
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y no temen a equivocarse, aunque sí se puede decir que hay algunos jóvenes que son 

algo distraídos, pero eso no quita que trabajen durante la clase y que se pierda la 

buena interacción que se da entre los alumnos y con la orientadora; realmente hay 

empatía entre los participantes. 

La orientadora “Mary” les pide a sus alumnos que saquen la lectura que 

revisaron la clase pasada para poder señalar de qué manera se debe realizar 

la estrategia de subrayado. Les pide que escriban en su cuaderno lo que ella 

anote en el pizarrón. La orientadora anota cuáles son las estrategias que se 

deben utilizar para realizar un subrayado en una lectura, por lo que algunos 

de los alumnos le piden que de ejemplos de cómo realizar la estrategia, la 

orientadora les da ejemplos y les explica con detalles cómo realizar la 

estrategia. Algunos alumnos también dan ejemplos de las estrategias de 

subrayado, esto hace que otros más digan que ya entendieron, por lo que la 

orientadora agradece la participación de los chicos al dar los ejemplos. La 

orientadora les pide que con la lectura que sigue, realicen la estrategia de 

subrayado, por lo que los alumnos comienzan a trabajar en silencio 

(Observación - 21 Abril 2008).  

También podemos mencionar que, durante las clases donde se realizaron las 

observaciones del trabajo de la orientadora “Mary”, es caso contrario al otro grupo, 

en éste sí se ve reflejado el trabajo que hace la orientadora para poder tener un 

adecuado ambiente de trabajo en el cual los alumnos no se distraigan fácilmente y 

que la disciplina sea buena y que, por tanto, no haya descontrol. 

Dicho lo anterior, se puede recuperar lo que menciona Santoyo (1981), cuando hace 

referencia a la comunicación que debe haber entre el maestro y el grupo, la cual debe 

tener una interacción, entendida como una participación cualitativa, estructurada y 

estructuradora, en tanto que toma en consideración las intervenciones anteriores y las 

organiza, añadiendo algo nuevo, dando lugar a otras interacciones que se van 

integrando en forma de espiral y que convierten la comunicación en un diálogo 

enriquecedor, pues dialogar no significa plantear preguntas al azar y responderlas, 

quedando satisfecho al rozar de un modo desordenado la periferia del objeto de 

nuestra curiosidad.  
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Por tanto, es importante que las orientadoras tengan presente siempre que es 

necesario trabajar bajo una dinámica de grupo adecuada al trabajo, dado que esto 

permite que haya una mejor comunicación y, por ende, una mejor interacción, es 

decir, se puede llevar a cabo el desarrollo de la competencia Interactiva durante una 

sesión de grupo. 

 

3.5.3. Detección de necesidades educativas para fomentar o favorecer 

el desarrollo de la competencia interactiva 
En este apartado daremos a conocer las necesidades que se detectaron después de 

realizar la interpretación de los resultados de los instrumentos que fueron aplicados, 

esto dio paso a la realización de la propuesta de intervención, en la cual se puede 

contribuir al fomento o favorecimiento del desarrollo de la competencia interactiva 

durante el proceso de enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus 

textos”, el cual está dirigido a los grupos de primer semestre del CB1 y con el cual se 

trabaja durante el curso, las encargadas de dar estas clases son las orientadoras del 

plantel. 

De acuerdo a lo que se menciona en el artículo: Hacia una enseñanza basada en 

competencias (Gaceta Núm. 14, 2008), son dos competencias las que favorecen y 

fomentan el desarrollo de la competencia interactiva en el CB1; la primera es la 

competencia de escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados; es 

decir, piensa crítica y reflexivamente, y la segunda competencia donde se busca la 

participación y la colaboración de manera efectiva en equipos diversos.  

De manera general, podemos mencionar que con los instrumentos que se aplicaron se 

pudo detectar que es necesario que los alumnos sean capaces de interactuar con los 

demás para poder tener una mejor comunicación y poder entender lo que los demás 

nos piden. 

Se detectó que los alumnos tienen poco interés por interactuar con la orientadora, lo 

que provoca que haya una apatía por parte de ellos, lo que, a su vez, provoca que lo se 

les enseña durante la clase de orientación tenga poca importancia para el grupo. 
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También, se detectó que las orientadoras no tienen una definición concreta del 

concepto de competencia y, de manera particular, de la competencia interactiva, 

aunque son conscientes que deben de informarse más respecto a esta nueva formación 

basada en competencias, es decir, necesitan mayor información para poder entender 

mejor este nuevo enfoque educativo.  

Del mismo modo se pudo detectar, con los cuestionarios aplicados a siete alumnos, 

que la interacción, la ven como la manera de relacionarse con los demás a través de la 

comunicación, pero que no se tiene el propósito de trabajar con el orientador o con 

los demás para realizar una actividad educativa, más bien entienden por interacción, 

la manera en la que se hacen de amigos (Ver anexo núm. 5 y 6).  

De igual manera, se detectó que las orientadoras no tienen dentro de sus objetivos 

principales favorecer o fomentar la competencia interactiva en los alumnos, aunque 

esté marcado, como se señaló, de manera oficial. 

Los orientadores mencionan que es importante la interacción con los alumnos, pero 

no la fomentan mucho. 

Es importante recordar nuevamente lo que Bellocchio (2006) menciona, respecto a 

las competencias de interacción social, aquí argumenta que no pueden ser un 

desarrollo de las competencias individuales pues, justamente las individuales se 

desarrollan más cuanto más desplegamos relaciones interpersonales de comunicación. 

Con lo anterior, el trabajo realizado con los instrumentos aplicados, nos muestra que 

el diagnóstico es un proceso que se debe de efectuar en toda institución educativa 

para detectar el nivel de desarrollo personal, académico y social de los participantes, 

lo cual permitirá realizar una propuesta de intervención orientadora y así poder 

promover el desarrollo de competencias académicas y, en específico, el desarrollo de 

la competencia interactiva. 

La Sistematización de la experiencia, metodología utilizada, nos ofrece múltiples 

miradas, estrategias e instrumentos para mejorar la práctica educativa. Es por ello que 

en esta propuesta de intervención orientadora se muestra cómo es que podemos 

favorecer o fomentar el desarrollo de la competencia interactiva desde el trabajo del 

orientador educativo dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1). 



 
77 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Enseguida, se dará a conocer el panorama general que guió esta investigación, es 

decir, qué es la Sistematización, el por qué de su elección y cuál fue el proceso que se 

realizó para este trabajo. 

 

4.1. Antecedentes 
El comienzo de la sistematización fue en los años cincuenta en el marco de la 

Academia de Ciencias Sociales y del Servicio Social en América Latina. En ese 

momento y para ese grupo, sistematizar era recuperar, ordenar, precisar y clarificar el 

saber del servicio social para darle un carácter científico. 

En cualquier caso, la sistematización surge en América Latina en los años setenta y 

desde organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación popular. 

Estas organizaciones reconocen que han realizado apuestas educativas interesantes y 

que, pasado el tiempo, queda poco de ellas. La inquietud surge de querer recoger y 

aprender de las experiencias realizadas, contando con las propias personas implicadas 

en ellas. Se formula como sistematización porque quiere ser fundamentalmente una 

recuperación de la experiencia y un análisis crítico con las personas implicadas, desde 

donde obtener nuevos conocimientos (Verger, 2002)

Esta metodología y forma de entender la sistematización tuvo un gran desarrollo en 

América Latina durante estos años y tuvo relaciones y confluencias con la 

metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), las escuelas universitarias 

de trabajo social, así como con el Consejo de Educación de Adultos de América 

Latina (CEAAL). 

. 

Durante los años setenta tuvo un amplio desarrollo que posibilitó concretar tanto el 

término como la metodología y herramientas a aplicar. Fue un tiempo de propuestas y 

experiencias vinculadas en gran medida a la educación popular. 

No obstante, desde entonces hasta la actualidad, ha habido momentos más álgidos 

que otros que han posibilitado que la sistematización se desarrolle por diferentes 
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caminos y se materialice en diferentes propuestas. A continuación se presenta 

brevemente este recorrido. 

En la década de los ochenta, condicionados por el nuevo contexto sociopolítico de los 

diferentes países de América Latina, se frena el desarrollo de esta propuesta tanto a 

nivel de los trabajadores y trabajadoras sociales como a nivel de la academia. 

Sin embargo, en los años noventa, con el surgimiento de nuevas técnicas en proyectos 

de cooperación (como el diagnóstico rural participativo) se comienzan a desarrollar 

metodologías y herramientas propias de la educación popular en estos ámbitos. Así la 

sistematización sale del ámbito de la educación popular y comienza a desarrollarse en 

el ámbito del desarrollo rural, comunitario, etc. (Viendo la sistematización ¿Qué es la 

sistematización?, 2008)

No obstante, de la mano de personas vinculadas a la educación popular llega esta 

propuesta de trabajo que presenta una metodología y herramientas determinadas para 

aprender de las experiencias realizadas. 

. 

Esta propuesta llega en un momento de cuestionamiento de las prácticas de 

cooperación al desarrollo y de educación al desarrollo, así como de otras iniciativas 

de intervención en el ámbito de la transformación social. Es el mismo momento en el 

que la calidad y los procesos de mejora están abriéndose paso no sólo en empresas, 

sino también en entidades sociales y organizaciones no gubernamentales. 

En este contexto de cuestionamientos y búsqueda de herramientas para la mejora del 

trabajo de intervención social, la metodología propuesta por la sistematización 

recupera su atractivo.  

Así pues, nos encontramos con una propuesta que está abierta y en permanente 

construcción. En la actualidad, el debate se centra en la relación de la sistematización 

con otros procesos y herramientas como la elaboración de informes, la investigación 

y la evaluación. 

Se empieza a vincular la sistematización con otras metodologías como técnicas de 

diagnóstico comunitario, planificación participativa, evaluación iluminativa, etc. Ello 

posibilitó que durante los años 90, y todavía en América Latina, se desarrollaran 

adaptaciones y nuevas experiencias de sistematización en diferentes ámbitos. En 
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cualquier caso se va vislumbrando que hay diversos niveles de sistematización en 

función de los objetivos, personas destinatarias, utilidad, etc., que marcan los 

contenidos de la misma. 

 

4.1.1. Concepto 
Se entiende por sistematización de experiencias el proceso de reconstrucción y 

reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención mediante la cual 

interpretarla y comprenderla. Con el proceso de sistematización se obtiene un 

conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia, confrontarla con otras 

experiencias o con el conocimiento teórico existente. Así, se contribuye a la 

acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica, y a su difusión o 

transmisión (Verger, 2002

La sistematización pone énfasis en el desarrollo de los procesos. De esta manera, se 

diferencia de la evaluación, la cual enfatiza los resultados, y de la diagnosis, que se 

centra en la realidad sobre la que se actúa. Así, a quien sistematiza le interesa rescatar 

el proceso, evidenciar cómo se ha actuado, analizar los efectos de la intervención en 

los sujetos y el carácter de las relaciones que se han generado, sin por ello no 

considerar el éxito o fracaso del proyecto en términos de resultados. Permite construir 

una visión común sobre la experiencia vivida entre aquellos que la han 

protagonizado: aciertos, errores, topes, posibilidades. 

). 

Por lo tanto, la sistematización resulta un mecanismo o una herramienta con la que 

diferentes colectivos pueden lograr objetivos como: capturar los significados de su 

acción y sus efectos; no repetir determinados errores; mejorar la propia práctica y la 

forma de hacer política; compartir aprendizajes con grupos similares; generar nuevas 

motivaciones; lograr mayor cohesión grupal; desenmascarar aquellos elementos de la 

ideología dominante que impregnan sus prácticas; contribuir al enriquecimiento de la 

teoría; generar nuevas articulaciones; revalorizar los movimientos sociales y dotar de 

sentido su acción; incidir positivamente en la autoestima de los activistas; transformar 

componentes autoritarios o sexistas en el funcionamiento de los movimientos 

sociales; promover la politización y concienciación de los activistas, etc. Además, en 
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el ámbito de los movimientos sociales, la sistematización puede acontecer un proceso 

constructor de pensamiento, identidad y de sentido; rescatar aquello innovador de las 

formas y métodos de organización; identificar nuevas maneras de pensar y hacer 

política; rearticular tejidos sociales fragmentados; acontecer factor de unidad y 

constructor de propuestas alternativas (Jara, 1998 citado en: Verger, 2002

En definitiva, con la sistematización los actores pueden dotar de sentido su acción, 

adoptar una posición privilegiada para la interpretación de las experiencias en las que 

participan, observarlas de forma integral y completa, compartir esta mirada con otros 

actores y contar con más elementos para saber cuáles deberían ser los próximos pasos 

a dar. 

). 

 

4.1.2. Proceso 
Es necesario plantear, de la manera más precisa y concreta posible, el proceso por el 

cual se puede o se debe hacer la sistematización.  

Su puesta en práctica posibilitará, sin duda, su cuestionamiento, modificación, 

enriquecimiento y adaptación a las condiciones particulares de cada quien. Por ello, 

es importante tener siempre presente que sistematizar es: 

“aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y 

por qué lo han hecho de ese modo” (Jara, 1994: 91). 

Así pues, el proceso por el cual se llevó a cabo esta investigación, tiene que ver con lo 

que Jara (1994), propone para poder realizar una sistematización, dado que es una 

propuesta de método coherente, el autor menciona que todo ejercicio de 

sistematización debería contener los siguientes cinco tiempos: 

1. El punto de partida: se trata de partir de la propia práctica, no se puede 

sistematizar algo que no se ha puesto en práctica previamente. 

2. Las preguntas iniciales: se trata de iniciar propiamente la sistematización, 

teniendo como base el punto de partida. 
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3. Recuperación del proceso vivido: aquí entramos de lleno a la 

sistematización, pero enfatizando eliminar los elementos descriptivos 

acerca de la experiencia. 

4. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó?: es el tiempo clave del 

proceso, ahora se trata de ir más allá de lo descriptivo, de realizar un 

proceso ordenado de abstracción, para encontrar la razón de ser de lo que 

sucedió en el proceso de la experiencia, es decir, es la interpretación crítica 

del proceso vivido. 

5. Los puntos de llegada: es la nueva forma de arribar al punto de partida, 

enriquecidos con el ordenamiento, reconstrucción e interpretación crítica de 

la(s) experiencia(s) sistematizada(s). 

Con estos cinco tiempos, la sistematización puede realizarse sin ningún problema, 

dado que lo importante es haber estado durante la práctica y, por lo tanto, estar 

involucrado en el procedo vivido. 

 

4.2. Sistematización de la experiencia en la intervención orientadora 
En este apartado de la investigación, desarrollaremos el proceso cotidiano de la 

práctica educativa donde cada tiempo, cada espacio y las interacciones que en ellos 

suceden nos proporcionan nuevos y mejores saberes para poder mejorar la labor 

educativa. Por lo tanto, durante el proceso vivido, nos permite mirar hacia las 

prácticas del orientador educativo, el cual nos lleva a la reflexión de cómo se dan  las 

estrategias que aporta a los alumnos y cuáles son los posibles aprendizajes que éstos 

adquieren, dado que es necesario mostrar cuáles fueron los procedimientos y 

herramientas que permiten realizar la labor del orientador de una manera exitosa.  Por 

consiguiente, una sistematización de la experiencia nos ofrece múltiples miradas, 

estrategias e instrumentos para mejorar la práctica educativa. Es por ello que la 

propuesta de intervención orientadora, que se presenta en el siguiente capítulo, se 

muestra cómo es que se puede favorecer o fomentar el desarrollo de la competencia 

interactiva en el trabajo con los alumnos de primer semestre, por parte del orientador 

educativo del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1).  
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4.2.1. El punto de partida 

En este punto de partida comenzaremos por dar a conocer de qué manera iniciamos la 

investigación, debido a que es importante reconocer las estrategias, herramientas e 

instrumentos que fueron requeridos para poder mostrar cómo es que se lleva a cabo la 

práctica educativa. En este caso, la razón por la cual se realizó esta investigación, se 

debe a la preocupación por desarrollar la competencia interactiva a través del proceso 

de enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, por parte del 

orientador educativo del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1). El por 

qué de la preocupación por el desarrollo de la competencia Interactiva se debe a que 

es importante destacar que la competencia interactiva es parte de una competencia 

social, por lo que día a día se debe desarrollar para poder entender al otro y así tener 

una mejor convivencia, además el proceso de aprendizaje no es un proceso aislado.  

En este proceso de sistematización, la participación que se tuvo, fue referente a la 

recolección de datos para poder develar si se fomenta el desarrollo de la competencia 

interactiva en los alumnos de primer semestre del CB1. 

Las primeras participaciones que se llevaron a cabo, fueron mediante varios 

encuentros previos con la directora del plantel. El 29 de Octubre de 2007, fue la 

primera visita a la dirección del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1), 

en esa ocasión se buscó tener una entrevista con la directora del plantel y así pedir la 

autorización para realizar algunas prácticas profesionales con los orientadores del 

plantel. La entrevista con la directora no fue posible ese día. 

Fue hasta el  06 de Noviembre de 2007, cuando, en la segunda visita a la directora del 

CB1, se pudo dar la primera entrevista. Se le pidió la autorización para realizar 

algunas prácticas profesionales y se le platicó en qué consistirían las prácticas, la 

directora pidió que regresara otro día para dar una posible respuesta a la petición 

solicitada. 

Después de conseguir una primera cita con la directora, se siguió teniendo otras citas 

más. El 12 de Noviembre de 2007, nuevamente se acudió a visitar a la directora del 

CB1 para recibir una respuesta respecto a la realización de las prácticas, la directora 

pidió, en esa ocasión, que se le proporcionara un escrito donde se mencionara en qué 
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consistían las prácticas y cuáles eran las fechas en las que se realizarían para poder 

decidir si autorizaba o no las prácticas en el plantel. 

El 05 de Febrero de 2008, después de no poder acudir al CB1 por algunos meses 

debido a que llegaron las vacaciones de invierno y además de que fue fin de semestre, 

nuevamente se pudo tener una entrevista con la directora. En esa ocasión se me pidió 

que se hablara directamente con los orientadores para solicitar su opinión y saber si 

no había inconveniente para trabajar con ellos, en ese momento fue imposible tomar 

un acuerdo debido a que se encontraban en grupo y no podían ser interrumpidos. 

El 20 de Febrero de 2008, se pudo dar la primera visita a los orientadores, pero sólo 

conversé con uno de ellos, debido a que los demás se encontraban dando clases. El 

orientador con el que pude conversar, en ese momento, no encontró ningún 

inconveniente para realizar las prácticas con ellos. Cabe señalar que el plantel cuenta 

con cuatro orientadores, tres son mujeres y uno varón, en esta ocasión con quien se 

acordó realizar las prácticas fue con el orientador. 

Sin embargo, el 27 de Febrero de 2008, al acudir a visitar nuevamente a la directora 

del plantel para saber si ya tenía una respuesta, llamó al subdirector y le pidió que se 

hiciera cargo de la autorización de las prácticas. Se tuvo una conversación con el 

subdirector, quien sugirió que se trabajara con una de las orientadoras, él propuso a la 

orientadora “Mary”; en ese momento mandó que la llamaran, la orientadora se 

presentó y dijo que no había ningún problema en realizar con ella las prácticas. El 

subdirector dijo que la siguiente semana fuese para que otorgara el permiso y así 

poder tener acceso al plantel, para lo cual pidió que se le proporcionaran algunos 

datos personales y una fotografía. 

No fue sino hasta el 05 de Marzo de 2008, cuando nuevamente acudí al plantel y el 

subdirector me otorgó la autorización, para poder estar en el CB1 y así comenzar con 

las prácticas con la orientadora “Mary”. La autorización fue recibida por el 

subdirector debido a que la directora del plantel le pidió que él se encargara 

personalmente de otorgar el permiso para realizar las prácticas con los orientadores. 

Por consiguiente, después de una entrevista previa con el subdirector, él tomó la 

decisión de autorizar que se pudieran realizar las prácticas profesionales en el plantel 
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durante todo el primer periodo semestral que restaba del 2008. Ese mismo día me 

presentaron a la orientadora del colegio con quien se realizarían las prácticas. Solicité 

a la orientadora “Mary” una entrevista, que consistió en responder a 20 preguntas. 

Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista previa con la orientadora “Mary” 

durante el mes de marzo de 2008, para conocerla y así tener la oportunidad de 

presentarnos y darle a conocer cuál era el interés por trabajar en ese plantel educativo.  

Después de conocer a la orientadora “Mary”, de igual manera, tuve la oportunidad de 

conocer a la orientadora “Rosy”, con quien después de una plática con ella del por 

qué del interés de realizar en la institución las prácticas profesionales, pidió que 

también con ella se trabajara para poder enriquecer más la investigación y así lograr 

tener una propuesta que les ayudará a mejorar el fomento del desarrollo de 

competencias académicas, en específico la competencia interactiva; después de 

conversar con ambas orientadoras pude llegar a un acuerdo para que se lograra acudir 

a realizar las prácticas en días y horarios establecidos. 

Se puede decir que, las participaciones que se realizaron comenzaron desde el 

momento en que se acudió a la institución educativa a pedir autorización para realizar 

las prácticas, de igual manera, se puede decir que las intervenciones que se efectuaron 

fueron cuando se llevó a cabo una entrevista a dos orientadoras del plantel, las cuales 

se aplicaron en el mes de marzo y abril de 2008;  posteriormente se llevaron a cabo 

observaciones dentro de los salones de clase durante el mes de abril de 2008, donde 

se buscaron elementos referentes al fomento o desarrollo de la competencia 

interactiva, la cual es el principal objetivo de esta investigación. Después se aplicaron 

algunos cuestionarios a alumnos de primer semestre en el mes de junio de 2008, para 

conocer cuál era su opinión respecto al desarrollo de competencias académicas y en 

específico de la competencia interactiva dentro de las clases de orientación. 

De manera general se puede decir que así se llevaron a cabo las participaciones 

dentro del proceso vivido. 

Los registros de las experiencias obtenidas durante ese tiempo, se registraron en un 

diario de campo, en el cual se procuró anotar los datos que fueran de ayuda para 
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poder realizar la sistematización y así poder consultarlos en el momento en que se 

pudieran requerir. 

Dentro de los registros que fueron de utilidad, se encuentran aquellos que tienen que 

ver con las primeras entrevistas con la directora del plantel, así como con el 

subdirector, dado que esto fue de suma importancia para poder ingresar al plantel. 

También se registraron aquellos datos que fueron obtenidos por entrevistas con las 

orientadoras del CB1, igualmente de las observaciones en sesiones de clases y de los 

cuestionarios aplicados a los alumnos. 

 

4.2.2. Las preguntas iniciales 
En este apartado, la sistematización de la experiencia comenzó a partir de las 

preguntas iniciales que se realizaron desde el momento en el cual se buscaron 

respuestas referentes a cómo es que el orientador trabaja con los alumnos de 

bachillerato, a partir de esta interrogante y otras más, por ejemplo, el orientador sabe 

qué es una competencia y qué competencias son las que conoce, cómo es que el 

orientador interactúa con los alumnos y qué tipo de enseñanza llevan a cabo para 

desarrollar la competencia interactiva. 

Para realizar las preguntas iniciales fue necesario efectuar una serie de lecturas y 

escritos de los cuales poco a poco surgió el interés por saber qué es la competencia 

interactiva y por qué es importante desarrollarla en el ámbito educativo. 

Por lo tanto, las preguntas iniciales surgieron a partir de la experiencia de ser ex 

alumna del CB1 y observar si los orientadores fomentan el desarrollo de la 

competencia Interactiva en los alumnos. 

Posteriormente, se pudo recordar que durante el paso, como estudiante, por el CB1 

generación 2001-2004, era poca o quizá nula la interacción que existía entre el 

orientador y el alumno, y la que se fomentaba para favorecer el aprendizaje. Lo cual 

permitió realizar algunas preguntas del por qué la competencia interactiva no se 

desarrolla y se fomenta en los alumnos de esta institución educativa.  

Por este motivo, en esta investigación se tuvo como objetivo principal develar cómo 

se presentaba el acompañamiento pedagógico, por parte de los orientadores del 
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Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” y, a partir de ahí, apoyar el proceso de 

la enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, para fomentar 

el desarrollo de la competencia Interactiva. 

El eje de la sistematización se basa en la importancia de revisar cuáles son las 

estrategias que son utilizadas por el orientador, para poder llevar a cabo el desarrollo 

de la competencia interactiva, y así decir si son las adecuadas para que el alumno 

pueda interactuar con los demás e integrar los contenidos del cuadernillo “Comprende 

tus textos”. 

Es preciso tener en cuenta que los estudiantes deben saber que la educación es para 

toda la vida y que es exitosa siempre que se tengan los objetivos definidos, los cuales 

ayudarán a alcanzar a desarrollar las competencias necesarias para poder movilizar e 

integrar los conocimientos mediante un proceso reflexivo que propiciará mejorar el 

proceso de la enseñanza de las estrategias del cuadernillo antes mencionado, lo cual 

se puede lograr con el desarrollo de la competencia Interactiva. 

Es importante mencionar que el cuadernillo de “Comprende tus textos”, tiene como 

objetivo el desarrollar y fortalecer en el estudiante habilidades de pensamiento a 

través del conocimiento y aplicación de estrategias de comprensión de lectura para 

contribuir en su aprovechamiento académico. Para poder realizar este objetivo la 

modalidad de atención es grupal y está dirigida a los grupos de primer semestre, 

durante todo el semestre. 

Fijar metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y 

fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen ambiente escolar, es requisito 

indispensable para lograr el desarrollo de competencias, esto se puede lograr con la 

adecuada atención de los orientadores hacia el maestro y alumnos. 

 

4.2.3. Recuperación del proceso vivido 
Como se mencionó en el apartado 4.2.1, después de varias visitas previas al plantel, el 

10 de Marzo de 2008, acudí al plantel para pedirle a la orientadora “Mary” las fechas 

en las cuales se podrían realizar las observaciones, ese mismo día se presentó otra 

orientadora, “Rosy”, quien pidió que también se realizaran con ella las prácticas, en 
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ese día se propusieron fechas para poder comenzar a trabajar con ambas orientadoras 

al regresar de las vacaciones de “Semana Santa”. 

El 07 de Abril de 2008, después de las vacaciones, acudí a entrevistar a la orientadora 

“Rosy” y ese mismo día realicé la primera observación de trabajo de clase con ella. 

La observación fue de las 11:00 a las 13:00 hrs. 

Posteriormente el 14 de Abril de 2008, nuevamente acudí al CB1 a realizar la 

observación del trabajo en clase de la orientadora “Mary”, la observación tuvo una 

duración de las 9:00 a las 10:00 hrs. Ese mismo día de las 11:00 a las 13:00 hrs. se 

realizó la segunda observación del trabajo en clase de la orientadora “Rosy”, en esa 

observación pude reconocer a los sujetos referentes de estudio. 

Al tercer día, el 16 de Abril de 2008, realicé la segunda observación del trabajo de la 

orientadora “Mary”, la observación tuvo una duración de las 12:00 a las 13:00 hrs. 

No fue hasta el 21 de Abril de 2008, cuando realicé la tercera observación  del trabajo 

de la orientadora “Mary” en el horario de las 9:00 a las 10:00 hrs., en ese grupo pude 

también detectar a los alumnos referentes de estudio. 

El 28 de Abril de 2008, llevé a cabo la cuarta observación del trabajo de la 

orientadora “Mary” de 9:00 a 10:00 hrs., también se realizó la tercera y última 

observación del trabajo de la orientadora “Rosy” de las 11:00 a las 13:00 hrs. 

Posteriormente el 30 de Abril  y el 07 de Mayo de 2008, realicé las últimas dos 

observaciones del trabajo de la orientadora “Mary” de las 12:00 a las 13:00 hrs. 

El 12 de Mayo de 2008, acudí al CB1 para poder recabar algunos datos respecto a la 

estructura física del plantel, estos datos fueron proporcionados por la directora quien 

los dio a conocer a través de una presentación realizada ante la presencia de los 

docentes, directivos, administradores, personal de intendencia, alumnos y padres de 

familia, para dar a conocer en qué estado se encontraba el plantel en ese momento 

antes de concluir el ciclo escolar en curso. 

Un mes después, el 16 de Junio de 2008, nuevamente acudí al plantel pero esta vez la 

visita fue con los alumnos, quienes fueron detectados como referentes de estudio, se 

les pidió que respondieran a un cuestionario que consistía en contestar 15 preguntas, 

en total fueron sólo siete alumnos que contestaron el cuestionario. Ese día fue la 
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última visita al plantel con el propósito de recabar datos e información referente a la 

investigación que se estaba llevando a cabo. 

Días antes de que se terminara el semestre en curso, acudí a agradecer a las 

orientadoras, al subdirector y a la directora del plantel, las atenciones y la 

disponibilidad, así como el apoyo que se tuvo para poder realizar las prácticas 

profesionales sin ningún inconveniente, ya que con su apoyo logré detectar las 

necesidades que tienen las orientadoras en el fomento del desarrollo de la 

competencia interactiva, lo cual me permitió la realización de una propuesta que 

pueda servir a mejorar la enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus 

textos” por parte de los orientadores hacia los alumnos, a través de la competencia 

interactiva.   

 

4.2.4. La reflexión de fondo ¿por qué pasó lo que pasó? 
A continuación se mostrarán las interpretaciones que se realizaron del proceso vivido, 

para lo cual, fue necesario realizar un análisis y síntesis para lograr hacer la 

interpretación del proceso en el que se trabajó. 

Podemos decir que a través de la información obtenida de las entrevistas, las 

observaciones y los cuestionarios aplicados, se pudo detectar en primera instancia, 

que las orientadoras del CB1, tienen el interés por mejorar su práctica educativa, 

debido a que tratan de estar en actualización en lo que respecta en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; aunque se reconoce que aún no están lo suficientemente 

“capacitadas” para poder trabajar con los alumnos de primer semestre del platel, 

desde un enfoque basado en competencias. 

Ambas orientadoras reconocen que el trabajar bajo el enfoque de competencias es 

algo complicado, debido a que no tienen una definición concreta de qué son las 

competencias y cómo poder trabajar desde este discurso con los alumnos, las dos 

orientadoras tienen una concepción diferente al concepto de competencias, lo cual 

dificulta que puedan ser capaces de reconocer una competencia y cómo poder ayudar 

a desarrollarla para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los alumnos. 



 
89 

 

Con lo que respecta al desarrollo de la competencia interactiva, por parte de las 

orientadoras, es realmente escasa, esto debido a que por el tipo de enseñanza que cada 

una de ellas realiza es difícil que pueda haber una interacción entre la orientadora y 

los alumnos. 

Es importante mencionar que el desarrollo de la competencia interactiva a través de la 

enseñanza de las estrategias que se mencionan en el cuadernillo “Comprende tus 

textos”, que es impartido en la clase de orientación por los orientadores del plantel, en 

los grupos de primer semestre del CB1, casi no se logra. En consecuencia, las 

orientadoras “Mary” y “Rosy” en la medida que pueden, tratan de buscar algunas 

estrategias que puedan ayudar a fomentar la competencia interactiva, aunque en 

ocasiones ellas mismas no se percatan de qué manera favorecen el desarrollo de dicha 

competencia, por tanto, los alumnos tampoco se dan cuenta si es que se encuentran 

desarrollando la competencia interactiva para favorecer su aprendizaje de las 

estrategias del cuadernillo, con el cual trabajan durante el curso de orientación, a 

pesar que dos de los objetivos institucionales señalan el desarrollo de la competencia 

interactiva. 

Desarrollar en el estudiante la competencia interactiva implica también desarrollar 

competencias de autodeterminación y cuidado de sí mismo; expresión y 

comunicación; pensamiento crítico y reflexivo; aprendizaje autónomo; trabajo 

colaborativo y participación responsable en la sociedad; que le permitan movilizar, de 

manera integral, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para participar 

en sus actividades individuales, laborales, profesionales y sociales, dentro de la 

sociedad del conocimiento. 

Por lo tanto, es importante que las orientadoras así como los alumnos sean capaces de 

identificar de qué manera desarrollan la competencia interactiva, la cual pueda 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Con lo que respecta a los alumnos, a través de las observaciones y de los 

cuestionarios que fueron aplicados, me pude percatar de que existen diferentes 

actitudes ante los distintos escenarios en los cuales se desenvuelven, por lo tanto, lo 

que respecta a la competencia interactiva, los alumnos a quienes se les ubicó como 
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referentes de estudio, dieron a conocer que para ellos el trabajo de la orientadora 

durante la clase es poco significativa para ellos, debido a que como no es una materia 

en la cual reciban una calificación en su historial académico, le dan poca importancia 

a los aprendizajes que puedan obtener durante el curso. 

También es importante mencionar que para los alumnos, la enseñanza de las 

estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, es poco relevante, debido a que 

consideran que el trabajo que realizan las orientadoras es regular, esto porque no 

creen que la enseñanza de las estrategias del cuadernillo sean importantes para su 

formación personal, ya que dicen que lo que aprenden en la escuela sólo lo aplicarán 

en ella, por tanto, no necesitan de las estrategias del cuadernillo para poder seguir con 

su vida fuera de la institución educativa.  

Por lo tanto, cuando los alumnos mencionan que les son poco significativas las 

enseñanzas que reciben de las orientadoras, es porque las estrategias sólo les sirven 

para identificar qué tipo de texto están leyendo y cómo es que pueden realizar una 

lectura más rápida, además de que consideran que no tienen una interacción con las 

orientadoras, ya que sólo interactúan con sus compañeros de clase a quienes 

consideran sus “amigos”. 

En consecuencia, las orientadoras así como los alumnos, consideran que hay poca 

interacción entre ellos, lo cual dificulta que se pueda fomentar el desarrollo de la 

competencia interactiva a través de la enseñanza de las estrategias del cuadernillo 

“Comprende tus textos”.  

  

4.2.5. Los puntos de llegada 

Después de realizar la investigación, me deja como enseñanza, que para poder llevar 

a cabo el fomento del desarrollo de la competencia interactiva, es importante trabajar 

en la didáctica que se maneja durante la enseñanza de las estrategias del cuadernillo 

“Comprende tus textos”, es decir, reconocer que técnicas y métodos de enseñanza se 

utilizan para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje; debido a que 

es importante reconocer que a través de la didáctica que se utilice para enseñar estas 

estrategias, las orientadoras podrán tener una mejor visión y comunicación con los 
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alumnos, y en consecuencia, se mejorará la interacción entre ellos, así como la 

interacción que pueda darse con la enseñanza de estrategias. 

En el caso de los alumnos, podemos concluir que es importante mencionar que las 

competencias para ellos significan competir contra los demás para ser el mejor, y sólo 

en algunos casos consideran que con las competencias se pueden desarrollar otras 

capacidades o saberes para ser mejores personas en cualquier contexto. De igual 

manera, los alumnos consideran que la interacción les ayuda a tener una 

comunicación con los demás y hacer amistades con otros, lo cual no da pauta para 

que la interacción pueda ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, en el caso de las orientadoras, se puede mencionar que es importante 

que reconozcan qué tipo de competencias favorecen en los alumnos durante el 

proceso de enseñanza de las estrategias del cuadernillo que trabajan durante el primer 

semestre en el CB1. 

Igualmente, es primordial que las orientadoras se actualicen en lo que respecta al 

tema de las competencias académicas, dado que dentro de la institución educativa 

para la cual trabajan, tiene una visión de cómo trabajar bajo este enfoque, aunque en 

ocasiones los mismos docentes de la institución desconozcan que el trabajo basado en  

competencias se tiene que llevar a cabo desde que el alumno ingresa a la institución, 

más no cuando éste se encuentra ya en los últimos semestres de su formación.  

Lo anterior se menciona debido a que la institución se plantea como misión: formar 

ciudadanos competentes para realizar actividades propias de su momento y condición 

científica, tecnológica, histórica, social, económica, política y filosófica, con un nivel 

de dominio que les permita movilizar y utilizar, de manera integral y satisfactoria, 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias 

naturales, las ciencias sociales y a las humanidades (www.cbachilleres.edu.mx, fecha 

de consulta: 11-04-2008). 

Por lo tanto, las orientadoras “Mary” y “Rosy”, tienen mucho trabajo por realizar, ya 

que tienen que insertarse en este discurso de las competencias para poder fomentar en 

los alumnos de primer semestre la competencia interactiva, con la cual la 

comunicación que se desarrolle podrá dar paso a que en otros contextos las 

http://www.cbachilleres.edu.mx/�
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enseñanzas sean más significativas y puedan ser entendidas por los actores, en 

consecuencia, las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos” deben de ser 

enseñadas fomentando no sólo la competencia interactiva, sino también otras 

competencias más, que puedan ayudar al alumno a mejor su formación académica y 

personal.   

A continuación, se dará a conocer una propuesta con la cual se busca que los 

orientadores del CB1, puedan fomentar y favorecer el desarrollo de la competencia 

interactiva en los alumnos de primer semestre.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Lo que se presenta a continuación, es la propuesta de cómo se pretende que el 

orientador del CB1, fomente el desarrollo de la competencia interactiva, debido a que 

es importante que los alumnos de primer semestre reconozcan que es necesario 

desarrollar dicha competencia. 

Es significativo recordar que la competencia interactiva es una competencia 

universal, la cual permitirá tener una mejor comunicación con los demás y consigo 

mismos y, de esta manera, adquirir nuevos saberes que puedan seguir movilizando en 

otros contextos que no necesariamente es el educativo. 

Para lograr este propósito, se llevará a cabo un taller dirigido a los orientadores del 

plantel, en el cual se les proporcionarán técnicas que les puedan ayudar a realizar el 

objetivo general de esta propuesta, ya que se busca que los orientadores puedan 

desarrollar en ellos mismos y en sus alumnos la competencia interactiva. Entendiendo 

que el taller es una realidad integradora, compleja y reflexiva, en que se unen la teoría 

y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más 

del equipo y hace sus aportes específicos donde se aprende haciendo de manera 

cooperativa con una finalidad educativa (Maya, 1996). 

El objetivo general de esta propuesta es propiciar que el orientador educativo del 

Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, fomente o favorezca el desarrollo de la 

competencia interactiva, a través de una propuesta que recupere el espacio destinado 

a la enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos” con los 

alumnos de primer semestre de esta institución. 

El taller será impartido en las instalaciones de la institución, es decir, se realizará 

dentro del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario” (CB1), y tendrá una 

duración de 14 horas impartidas en 14 sesiones de una hora, en un horario de 13:00 a 

14:00 horas, a la cual asistirán los orientadores del colegio. 
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Tomando en consideración, la disposición de los orientadores para tomar un taller que 

pueda apoyar a mejorar su práctica docente, se procederá a realizar un compromiso 

de aprendizaje con el propósito de que el orientador se implique a llevar a buen 

término el taller propuesto, de tal manera que se puedan alcanzar la totalidad de los 

objetivos planteados en todas y cada una de las sesiones propuestas (Ver anexo núm. 

7). 

 

5.1. Objetivos del taller de fomento de la competencia Interactiva 
Los objetivos del taller de fomento de la competencia Interactiva: 

a) Develar la importancia que tiene para el orientador el desarrollo de 

competencias y, de manera particular, la competencia interactiva. 

b) Saber cómo es que el orientador interactúa con los alumnos y qué tipo de 

estrategias lleva a cabo para desarrollar la competencia interactiva. 

c) Distinguir cómo es que el orientador trabaja con los alumnos de bachillerato 

en el desarrollo de la competencia interactiva. 

d) Ofrecer actividades, al orientador, para favorecer el desarrollo de la 

competencia interactiva en el ámbito educativo. 

 

5.2. Descripción de la propuesta presentada 
El taller que se propone fue elaborado para apoyar el trabajo de los orientadores 

quienes presentaron un escaso conocimiento de las competencias. De igual manera se 

pretende que a través de una orientación se propicie que el orientador educativo del 

Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, fomente o favorezca el desarrollo de la 

competencia Interactiva, a través del espacio destinado a la enseñanza de las 

estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos” con los alumnos de primer 

semestre. El taller se impartirá a los orientadores del plantel en 14 sesiones de una 

hora diaria, el taller se llevará a cabo en las instalaciones de la institución, para esto 

se requerirá el uso de aulas con proyectores y con el espacio suficiente para poder 

realizar actividades que requieren de desplazamientos dentro del aula. El taller se 

realizará en 14 sesiones debido a que en cada sesión se abordarán temas que 
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requieren de cierto tiempo para poder entenderlos y llevarlos a la práctica el mismo 

día que se revisen. Las sesiones que se realizarán son las siguientes: 

La primera sesión tiene como objetivo, reconocer qué es un objetivo y qué es una 

competencia. Aquí, se deben revisar los temas: Objetivos de la lectura y Qué es una 

competencia. Para esto se realizará una lectura grupal tratando de identificar a través 

de preguntas cuál es el objetivo de ésta y, con base en la lectura, propiciar una lluvia 

de ideas para poder dar una posible concepción de qué es una competencia. 

En la segunda sesión el objetivo a trabajar es utilizar la estrategia de predicción para 

poder tener una idea general de qué es una competencia, se tendrán que realizar las 

siguientes actividades: elaborar un esquema con títulos, subtítulos, palabras 

subrayadas, encabezados, etc., para poder interpretar una lectura y, formar equipos 

para que puedan identificar a través de una lectura algunas competencias, esto para 

propiciar que haya comunicación entre los participantes.  

En la tercera sesión el objetivo a alcanzar es identificar qué conocimientos previos se 

tienen de las competencias para reconocer las competencias propias.  

Para la cuarta sesión el objetivo es usar estrategias que fomenten la interacción en la 

escuela con los alumnos. Los temas a abordar son el Subrayado y el cómo utilizar las 

competencias en la escuela. 

En la quinta sesión el objetivo es distinguir la estructura que puede tener un texto así 

como la conformación de una competencia. Para poder realizar actividades los temas 

a trabajar son los Patrones de texto y los elementos de una competencia. 

Lo que se trabajará en la sexta sesión son los temas relacionados con el significado de 

palabras y las competencias académicas. El objetivo es utilizar herramientas para 

conocer el significado de palabras desconocidas y conocer qué es una competencia 

académica. 

Para la séptima sesión el objetivo es saber distinguir las ideas principales de otras y 

reconocer qué es la competencia Interactiva. Para lograr el objetivo, los temas a 

trabajar son la idea principal y la competencia Interactiva. 

En la sesión ocho los temas que se trabajarán son la formulación de preguntas y para 

qué interactuar. El objetivo que se busca con estos temas es formular preguntas que 
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ayuden a comprender mejor los textos así como la importancia de interactuar con los 

demás y con uno mismo.  

La novena sesión a trabajar tiene como objetivo mejorar las estrategias de aprendizaje 

para poder interactuar a través de formar imágenes mentales. Los temas a abordar son 

formar imágenes e interactuar para movilizar saberes.  

Para la sesión diez los temas a tratar son las Analogías y la Interacción = 

Comunicación. El objetivo a desarrollar es reconocer que la comunicación es parte de 

la interacción y que se puede mejorar la comprensión de contenidos complejos.  

En la sesión once el objetivo es aplicar estrategias que ayuden a la comprensión de 

una lectura a través de la interacción orientador – alumno. Los temas a trabajar son el 

regular la comprensión e interactuar con los alumnos.  

La sesión doce tiene como temas: recordar la idea principal y fomentar o favorecer la 

competencia Interactiva. El objetivo que se busca es vincular lo aprendido de una 

lectura con el fomento de la competencia Interactiva a través de ejercicios grupales. 

En la penúltima sesión el objetivo es el de efectuar ejercicios que ayuden a la 

comprensión de textos y que motiven la interacción durante la orientación educativa. 

Para esto, los temas a revisar son el resumen y en la interacción…orientación. 

Para la última sesión el objetivo es realizar estrategias que fomenten la competencia 

interactiva en los orientadores para después fomentarla en los alumnos. Los temas a 

revisar son los mapas conceptuales y los diagramas.  

Al concluir el taller a los orientadores se les proporcionarán dos rejillas de evaluación 

(Ver anexo núm. 8 y 9), las cuales pueden ser utilizadas para evaluar el trabajo 

cotidiano, una es para los alumnos y la otra es para ellos, la finalidad de estas rejillas 

es que tanto los alumnos como los orientadores, puedan evaluar el logro de los 

objetivos, además, con ello, el orientador puede reconocer cuáles son las 

problemáticas que no permite que se pueda fomentar o favorecer el desarrollo de la 

competencia Interactiva en los alumnos de primer semestre a través de la enseñanza 

de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, con el cual trabajan los 

alumnos. También se presenta una evaluación final para valorar el desarrollo del 

taller, por parte de los orientadores (Ver anexo núm. 10). 
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Si la evaluación es vista como un proceso dinámico que permite encontrar las 

debilidades y fortalezas que se generan en la enseñanza y el aprendizaje, propicia 

realizar los ajustes pertinentes. 

A continuación se muestra el desarrollo del taller en las 14 sesiones que lo integran. 
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CONCLUSIONES 
Al concluir la investigación realizada en el Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El 

Rosario” (CB1), con la colaboración de dos orientadoras de la institución y con 

siete alumnos de dos grupos de primer semestre quienes fueron los referentes para 

la investigación, puedo mencionar que me deja como enseñanza, que para poder 

llevar a cabo el desarrollo de la competencia interactiva, es importante trabajar en 

cómo se maneja esta competencia durante la enseñanza de las estrategias del 

cuadernillo “Comprende tus textos”, es decir, reconocer qué técnicas y métodos 

de enseñanza se utilizan para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que favorezca la competencia interactiva. 

La competencia interactiva permitirá que las orientadoras tengan una mejor visión 

y comunicación con los alumnos, y en consecuencia, se mejore la interacción 

entre ellos. 

En el caso de los alumnos, puedo concluir que es importante mencionar que las 

competencias para ellos significan competir contra los demás para ser el mejor, y 

sólo en algunos casos consideran que con las competencias se pueden desarrollar 

otras capacidades o saberes para ser mejores personas en cualquier contexto. De 

igual manera, los alumnos consideran que la interacción les ayuda a tener una 

comunicación con los demás y hacer amistades con otros, lo cual no da pauta para 

que la interacción pueda ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, en el caso de las orientadoras, puedo mencionar que es importante 

que reconozcan qué tipo de competencias favorecen en los alumnos durante el 

proceso de enseñanza de las estrategias del cuadernillo con el que trabajan durante 

el primer semestre en el CB1. 

Igualmente, es primordial que las orientadoras se actualicen en lo que respecta al 

tema de las competencias académicas, debido a que la institución educativa para 

la cual trabajan, tiene una visión de cómo trabajar bajo este enfoque, aunque en 

ocasiones los mismos docentes de la institución desconozcan que el trabajo 

basado en competencias se tiene que llevar a cabo desde que el alumno ingresa a 

la institución, y no sólo cuando éste se encuentre en los últimos semestres de su 

formación.  
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Por lo tanto, los orientadores del plantel, tienen mucho trabajo por realizar, ya que 

tienen que insertarse en este discurso de las competencias para poder fomentar, de 

igual manera, en los alumnos de primer semestre, la competencia interactiva. En 

consecuencia, las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”, deben de ser 

enseñadas fomentando no sólo la competencia interactiva, sino también otras 

competencias que puedan ayudar al alumno a mejor su formación académica y 

personal.   

Con lo anterior, los resultados obtenidos de esta investigación servirán para poder 

dar a conocer de qué manera se lleva a cabo el desarrollo de la competencia 

interactiva y cómo es que se da el acompañamiento, por parte de los orientadores, 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Ahora sólo nos queda seguir trabajando e informarnos bien de cómo poder 

continuar con el desarrollo de las competencias académicas, en especial la 

competencia interactiva, ya que de ésta podemos fomentar otras competencias que 

puedan servir al desarrollo intelectual de cada individuo, sin olvidar su vida 

social, laboral, familiar, emocional, etc. 

Esta investigación me ayudó a entender cómo podemos tener una mejor 

comunicación con los demás a través de la interacción, así como el poder mejorar 

el trabajo, por parte de los orientadores, con los alumnos de primer semestre en el 

CB1.  

La importancia de la orientación educativa en el desarrollo de competencias, tiene 

que ver con el que ambos discursos apuntalan a que es necesario tener una 

movilización de los saberes que se van adquiriendo durante el transcurso de la 

vida del individuo, y es precisamente a partir de esta movilización que se realiza 

un proceso reflexivo. Además, dentro del campo de la orientación educativa, las 

competencias también requieren de reflexionar acerca de su objeto de estudio 

como campo de conocimiento, debido a que ambas se van construyendo dentro de 

la práctica social e institucional. Por tanto, la orientación educativa y las 

competencias, tienen como propósito en común el ayudar al sujeto al desarrollo 

armónico de sus facultades, ya que se pretende dar cuenta del tipo de hombre que 

se está formando. 
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De manera particular, como pedagoga, los aprendizajes que me deja esta 

investigación radican en la importancia de dar a conocer nuestras competencias 

como sujetos en formación, ya que es importante reconocer cuáles son las 

competencias con las que contamos, y así seguir desarrollando otras a lo largo de 

nuestra vida.  

Dentro del campo de la pedagogía es importante rescatar que cuando nos 

enfrentamos a los problemas educativos que surgen día a día, es primordial 

reflexionar sobre los saberes necesarios para desarrollar una práctica educativo-

crítica que se base en una ética pedagógica y en una visión del mundo cimentadas 

en el rigor, la investigación, la actitud crítica, el riesgo, la humildad, el buen 

juicio, la tolerancia, la alegría, la curiosidad, la competencia, la generosidad y la 

disponibilidad, bañadas por la esperanza; todo lo anterior nos llevará a tener una 

autonomía que forma parte de la propia naturaleza educativa, ya que sin ella no 

hay enseñanza ni aprendizaje (Freire, 2004). 

Por consiguiente, en este trabajo lo que se ofrece es el poder reconocer que a 

través del desarrollo de la competencia interactiva es posible situar otras 

competencias que ayuden a tener mejores aprendizajes, en este caso, lo que se 

busca es que el orientador del CB1 pueda ayudar al alumno de primer semestre a 

fomentar el desarrollo de la competencia antes mencionada, esto a través de la 

enseñanza del cuadernillo “Comprende tus textos”. Asimismo el fomento de la 

competencia interactiva en el CB1, a través de la orientación educativa, nos lleva 

a continuar con la movilización de saberes y con el constante proceso reflexivo 

que permite continuar con la construcción de conocimientos.      

Es importante tomar en cuenta que éste es un proceso formativo que llevará 

tiempo, aunque es importante reconocer que mientras tanto se seguirá apoyando el 

trabajo del orientador educativo, en el CB1, bajo el enfoque de competencias. 

Asimismo, al retomar la sistematización de la experiencia durante la práctica 

pedagógica, nos permitirá seguir construyendo nuevas propuestas educativas que 

ayuden a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de la reflexión 

de los procesos vividos. 

Por lo tanto, como sugerencia a los maestros, pedagogos o aquellas personas que 

intervengan en el ámbito educativo, es que comiencen a insertarse en el discurso 
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de las competencias a través de la sistematización de la experiencia, la cual 

permitirá realizar un análisis del cómo poder mejorar y seguir apoyando los 

procesos de formación, así como desarrollar y fomentar la enseñanza basada en 

competencias, con la ayuda de la interacción.     

En el caso de los alumnos, puedo sugerirles que no tengan temor a las nuevas 

formas de enseñanza-aprendizaje, por el contrario, permitan que aquellas 

competencias con las que cuentan puedan ayudarles a facilitar su proceso de 

formación, es decir, utilicen sus competencias para seguir construyendo y 

movilizando todos aquellos saberes que puedan adquirir y que les permitan 

continuar con su proceso de formación en todos los contextos en los que se 

encuentren. 

De manera general, sólo me queda recomendarles que se acerquen a los nuevos 

procesos de formación, como es la formación basada en competencias, ya que les 

ayudará a reconocer las competencias con las que cuentan y que les permitirá 

seguir con su formación humana en todos los ámbitos en los que deseen 

desarrollarse, con la certeza de que cada actividad que se realice servirá para 

mejorar los procesos de formación de cada uno de ustedes. 

Por consiguiente, concluyo que para lograr esta investigación, fue importante 

interactuar con todas aquellas personas que permitieron la realización de este 

trabajo, lo cual es una muestra clara de que la competencia interactiva, es una 

competencia universal que da paso al desarrollo de otras competencias que ayudan 

a continuar con los procesos de formación. De manera particular, en esta 

investigación, la orientación educativa desde el ámbito pedagógico, permitió que 

los orientadores del CB1, reconocieran que la enseñanza basada en competencias 

puede mejorar los procesos de formación educativa.  
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Anexo 2. 
Entrevista a orientadora “Mary”, realizada el día 05 de Marzo de 2008. 

ENTREVISTA 1 

Datos: 33 años de edad. 
            Seis años y medio trabajando en el Colegio de Bachilleres. 
            Horario de trabajo: Lunes de 9:00 a 14:00hrs. Martes de 12:00 a 14:00 hrs. Miércoles de  
            9:00 a 13:00 hrs. Jueves de 8:00 a 12:00 hrs. 
 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 
• Buenos días, yo soy Licenciada en Psicología Social, egresada de la UAM 

Xochimilco y tengo seis años y medio trabajando en el Colegio de Bachilleres. 
 

2. ¿Cómo concibe a la Orientación Educativa? 
a) Como servicio 
b) Como proceso 
c) Como ayuda 
d) Todas las anteriores 

¿Por qué? 
• Pues… la concibo como todas las anteriores, dado que los alumnos siempre 

tiene distintas necesidades, por lo cual es necesario tener en cuenta que la 
orientación educativa forma parte de todo un proceso formativo en el cual se 
brinda un servicio, una ayuda profesional y es un proceso porque todo requiere 
de un seguimiento. 

 
3. ¿Cuáles son los motivos por los que el alumno acude al servicio de Orientación? 

a) Por reportes 
b) Por apoyo académico 
c) Por consultoría 
d) Por asesoramiento profesiográfico 
e) Todas las anteriores 
• En este momento… se ha dado que han acudido a nosotros los orientadores a 

meramente pedir ayuda psicológica, pero en especifico a pedir ayuda en 
cuestiones emocionales, ya sea problemas que tienen problemas familiares con 
sus padres, con el novio o con alguna otra persona. Pero también en su mayoría 
acuden a realizar trámites. 
En la cuestión del asesoramiento profesiográfico se les hace invitaciones a los 
chicos de los últimos semestres a que acudan a expos, a conferencias o eventos 
en los cuales puedan acudir a pedir información referente a las diversas 
carreras que hay y que a lo mejor les pueda interesar. Y en la cuestión del 
apoyo académico se hace en conjunto con los profesores que son consultores, 
dado que cuando algún profesor nos pide que apoyemos a algún alumno con sus 
trabajos de investigación los apoyamos, pero si el problema académico es 
mayor nosotros los canalizamos con los profesores correspondientes que se 
encargan de la consultoría, según sea la asignatura a trabajar. 

 
4. Dentro del departamento de OE ¿trabajan algún enfoque basado en competencias? 

a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 
• Mmm… bajo competencias no trabajamos aún, aunque es un trabajo estratégico 

con el que tratamos de ayudar al alumno a que debe ser capaz de reconocer sus 
propias habilidades y así poder realizarle un primer perfil vocacional que le 



pueda ayudar en la elección de carrera más adelante. Pero eso seria todo, no se 
si se vincule mucho con el trabajo por competencias.  

 
5. ¿Qué noción tiene respecto al concepto de Competencias?  

• Pues… aquella donde el alumno sea capaz de identificar los elementos y 
herramientas con las que cuenta para poder aplicarlas o más bien utilizarlas 
durante su vida diaria. Esos seria. 

 
6. ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo  para el aprendizaje 

de los alumnos? 
• Pues es de suma importancia ya que como dice Vigotsky, es importante realizar 

el trabajo en pares, en el cual los alumnos puedan ayudar a los otros y así tener 
una interacción, teniendo siempre presente que el profesor que se encuentre a 
cargo de un grupo simplemente fungirá como mediador, de esta manera se 
realiza un trabajo colaborativo con una interacción presente. 

 
7. ¿Cómo concibe usted a la interacción? 

• La interacción es algo indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por tanto funge como uno de los pilares de la enseñanza activa, lo cual permite 
que el alumno sea activo y pueda lograr tener un aprendizaje significativo, lo 
del aprendizaje significativo ligándolo con la teoría de Ausubel, donde la 
interacción permite la recuperación de conocimientos previos. 

 
8. ¿Qué concepción tiene respecto a la competencia Interactiva? 

• De manera personal te podría decir que es una competencia la cual va a ser 
igual a interacción, debido a que para aprender requieres de interactuar con 
otros; por tanto, la competencia interactiva seria la posibilidad de adquirir el 
propio aprendizaje. Esa sería mi definición de manera personal. 

 
9. ¿Cómo cree que interviene el capital cultural de los jóvenes en la conformación del 

desarrollo de la competencia Interactiva? 
• Tiene que ver más que nada con lo que nos han vendido respecto a que vivimos 

en un mundo competitivo, en el cual se busca que día a día las personas puedan 
ser capaces de realizar sus actividades a través de lo que uno tiene, aunque 
desafortunadamente dentro del aula escolar yo te podría decir que no hay 
competitividad, en el sentido en el que no le dan importancia a lo que cada 
alumno tiene, ya sea en cuestiones económicas o académicas. 

 
10. ¿De qué manera se lleva a cabo la Interacción con los alumnos y docentes? 

• De manera personal, yo dentro de mi sesión de clase trato de realizar trabajo 
grupal en el que podamos tratar de descubrir que es lo el otro me puede ofrecer 
o enriquecer para mi formación personal, ja, ja, ja 
Por ejemplo: con los chicos de sexto semestre yo trabajo las inteligencias 
múltiples, ahí tengo elementos para favorecer la competencia interactiva, ya que 
trato de que se den cuenta que entre más conocimientos, más herramientas 
tenemos para seguir con nuestro proceso formativo, esto lo hacemos en clase a 
través de exposiciones por equipos, debates, en los cuales yo soy solo un 
mediador, ya que el alumno es quien concluye la sesión con la reflexión de lo 
que adquirió ese día y que puede compartir con otros. Así trato de fomentar la 
interacción entre los alumnos y yo.   

 
11. ¿Cómo viven los alumnos la Interacción con los demás? 

• Mmm… los chicos de primer semestre no están acostumbrados a participar, 
aunque les gusta tomar valor y hacerlo, aunque no tienen un lenguaje oral 
adecuado para su edad, podemos decir que tiene una carencia en el lenguaje 
que tienen, su vocabulario es muy escaso y por tanto recurren a palabras o 
frases que no corresponden a un lenguaje “normal”, es decir, abrevian las 



palabras, inventan otras y escriben peor, por lo tanto te puedo asegurar que no 
son capaces de realizar una reflexión de cualquier tema. 
En el caso de los chicos de sexto semestre al principio siempre existe una apatía 
pero conforme van pasando las sesiones comienzan a participar más aunque en 
ocasiones lo hagan solo para molestar a otro, pero por eso trato de ir 
reforzando cada sesión de trabajo. 

 
12. ¿En qué contextos los alumnos llevan a cabo la competencia interactiva? 

• Pues… por lo regular siempre lo hacen sin importarles donde se encuentren, lo 
que importa es que inician esa interacción siempre molestando al otro. 

 
13. ¿Considera importante la competencia interactiva en el logro de las estrategias que usted 

les proporciona a los alumnos para poder resolver los problemas que se le presentan 
durante el curso escolar? 

• Sí, pero no se que tanto lo tomen en serio los chicos, yo trato de que se lleven 
siempre un aprendizaje significativo que les pueda ayudar a compartirlo con los 
demás. 

 
14. ¿Cómo ha contribuido el departamento de OE y la misma escuela a la presentación del 

desarrollo de la competencia interactiva? 
• Puedo decirte que solemos a tratar a los alumnos de la mejor manera, temiendo 

en cuenta que siempre así como trates serás tratado, por lo tanto es importante 
recordarles que la competencia interactiva es un pilar fundamental dentro del 
ámbito educativo, ya que de ahí podemos mejorar y ser tratados de la mejor 
manera posible por los demás. 

 
15. ¿Llevan algún acompañamiento dentro del departamento de OE con los alumnos que 

atienden dentro del área escolar? 
a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 
• Pues… el departamento trata de facilitar con él apoyo de la asesoría el 

desarrollo de competencias, en el cual el acompañamiento lo llevamos al estar 
pendientes de las necesidades de los alumnos que puedan surgir, entonces 
cuando surge algo se está con los alumnos dando el apoyo o ayuda que 
requiera, tratando siempre que sus estudios no los descuiden y que sigan 
estudiando. 

 
16. ¿Cómo se induce a los alumnos desde la OE a la vida escolar a través de un 

acompañamiento? 
• El departamento de orientación proporciona a los alumnos asesoría y que vean 

al orientador como una persona que les puede ayudar o apoyar en cualquier 
situación en la que se encuentren. Por ejemplo: se les apoya en los momentos en 
los cuales tiene que realizar trámites, cuando tiene exámenes o cuando 
necesitan de alguien que los escuche. El estar cerca de los alumnos en la 
medida que es necesario permite que ellos vayan tomando confianza en nosotros  
y que sepan que cuando requieran o necesiten algo pueden contar con uno. 

 
17. ¿Qué significado le dan los alumnos a las estrategias que usted les proporciona durante el 

curso escolar? 
• Pues… en realidad no sé bien, pero espero que por lo menos les sea de utilidad y 

que pongan en práctica todo aquello que les proporcionamos, ya sea en su vida 
académica o en su vida cotidiana, ja, ja, ja. 

 
18. ¿Qué tipo de apoyo recibe el orientador por parte de los maestros, directivos y/o 

administrativos, padres de familia, para el desarrollo del educando a través de las 
competencias?  

a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 



• El apoyo que recibimos es meramente por parte de los administrativos y en 
pocas ocasiones por parte de profesores, porque institucionalmente te puedo 
decir que no tenemos apoyo alguno. Por ejemplo: hace poco nos 
proporcionaron un pequeño espacio donde ahí es donde atendemos a los chicos 
de manera personal, sin que nadie nos moleste y sin ninguna distracción, por 
parte de los padres de familia son pocos los que se han acercado a preguntar si 
se necesita de algo en lo que ellos nos puedan apoyar pero son muy pocos los 
casos que han surgido así. El único apoyo que recibimos en el cual los alumnos 
se motivan a veces a seguir estudiando es a través de las becas que el gobierno 
proporciona, pero aun así los chicos no se motivan mucho y nosotros no 
podemos hacer nada. 

 
19. ¿Planea las actividades que se realizan en el servicio de Orientación? ¿Podría describirla 

brevemente la planeación? 
• Mmm… si trato de planear las actividades que realizo frente a mis grupos 

aunque también se hace una planeación de las actividades que cada orientador 
tiene por realizar para los chicos o para la escuela. Por ejemplo: planeo la 
clase que voy a dar en cuestión de los temas a impartir, los materiales que 
pueda utilizar, las tareas que voy a dejar y las que se van a revisar, y con los 
orientadores planeamos las actividades por fechas para ir considerando los 
materiales que se tienen que utilizar o si es que hay que hacer difusión de algún 
evento vemos quien se hace cargo de la organización. A grandes rasgos así 
planeamos las cosas que hay por realizar, ja, ja, ja. 

 
20. ¿Cómo el Orientador Educativo a través del Departamento de Orientación favorece y/o 

fomenta la competencia Interactiva, para acompañar el proceso de la enseñanza de las 
estrategias de aprendizaje del alumno en su manual “Comprende tus textos”? 

• Mmm… pues se trata de fomentar a través del trabajo colaborativo y con la 
intensión de poder apoyar al alumno en lo que se le ofrezca siempre y cuando 
sea para un bien para ellos, se trata de realizar actividades activas en las cuales 
el manual sólo sea un guión en el cómo poder realizar mejor lecturas. Eso en la 
cuestión de clases, pero cuando se requiere de otra situación preferimos 
canalizar al chico con un especialista y que sea este quien pueda ayudarle con 
el desarrollo de sus competencias, las cuales después pueda compartir con 
nosotros, aunque no siempre se tenga que tomar el manual con el que 
trabajamos con los chicos de primer semestre, que es el manual que comentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.  
Entrevista a orientadora “Rosy”, realizada el día 07 de Abril de 2008. 

ENTREVISTA 2 

Datos: 45 años de edad. 
            Diecisiete años trabajando en el Colegio de Bachilleres. 
            Horario de trabajo: Lunes de 9:00 a 13:00hrs. Martes de 7:00 a 10:00 hrs.  Jueves de  
            8:00 a 12:00 hrs. 
 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 
• Yo soy Psicóloga Educativa, egresada de la UNAM. 

 
2. ¿Cómo concibe a la Orientación Educativa? 

a) Como servicio 
b) Como proceso 
c) Como ayuda 
d) Todas las anteriores 

¿Por qué? 
• Sería como un proceso. Porque en el transcurso del taller se le van enseñando 

estrategias y en ese sentido yo diría que es un proceso en donde el alumno pues 
va asimilando cada una de estas estrategias y las pueda transferir pues a su 
vida diaria o a su vida cotidiana las trasmite y por eso considero que en este 
caso si es un proceso la orientación educativa. 

 
3. ¿Cuáles son los motivos por los que el alumno acude al servicio de Orientación? 

a) Por reportes 
b) Por apoyo académico 
c) Por consultoría 
d) Por asesoramiento profesiográfico 
e) Todas las anteriores 
• Yo creo que por todas las anteriores 

 
4. Dentro del departamento de OE ¿trabajan algún enfoque basado en competencias? 

a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 
• No, porque, ¿por qué será? Buena pregunta, mmm, lo que pasa es que como 

apenas estamos comenzando el cambio curricular, aún no tenemos el enfoque de 
competencias.  

 
5. ¿Qué noción tiene respecto al concepto de Competencias?  

• Bueno, pues sería como una estrategia para que los maestros podamos manejar 
la cuestión de la motivación con los alumnos, ya que es importante en el 
momento de realizar una actividad. 

 
6. ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo  para el aprendizaje 

de los alumnos? 
• Esto es muy importante porque así el alumno puede compartir sus 

conocimientos, socializarlos y seria como parte de su competencia interactiva. 
 

7. ¿Cómo concibe usted a la interacción? 
• Pues… como el momento en el que el alumno interactúa con otros compañeros y 

comparte los conocimientos que este tiene. Para esto hay que tener presente tres 



factores importantes para la interacción, la relación entre profesor – alumno y 
objeto de conocimiento. 

 
8. ¿Qué concepción tiene respecto a la competencia Interactiva? 

• Es aquella que favorece el aprendizaje de los alumnos, esto a través de la 
generación de motivación que nosotros los orientadores les podamos 
proporcionar para que participen e intercambien ideas con los demás. 

 
9. ¿Cómo cree que interviene el capital cultural de los jóvenes en la conformación del 

desarrollo de la competencia Interactiva? 
• Pues… existe una resistencia a la lectura, los alumnos tienen una autoestima 

baja y por lo tanto tiene una deficiencia cognitiva, es decir, los alumnos en 
ocasiones no saben leer, tienen una deficiencia en su vocabulario, lo cual quiere 
decir que su capital cultural que han conformado poco a poco no es el adecuado 
para que ellos puedan integrarse a la escuela. 

 
10. ¿De qué manera se lleva a cabo la Interacción con los alumnos y docentes? 

• A través de las distintas actividades que suelen surgir en la escuela, por 
ejemplo: tratamos de integrar a los jóvenes el programa “Chimalli”, se les 
invita a que se integren a las diferentes actividades que proporciona el colegio, 
como danza, música, actividades deportivas. 

 
11. ¿Cómo viven los alumnos la Interacción con los demás? 

• Por parte de algunos alumnos existen quejas de la relación que tienen con sus 
docentes, por lo que da a entender que dentro del salón de clases existe una 
nula interacción entre los alumnos con el profesor. 

 
12. ¿En qué contextos los alumnos llevan a cabo la competencia interactiva? 

• Cuando existen proyectos en los cuales el colegio convoca a concursos o 
actividades donde existe una competencia, entonces es donde se puede decir que 
vemos interacción de los alumnos dentro de la institución.  

 
13. ¿Considera importante la competencia interactiva en el logro de las estrategias que usted 

les proporciona a los alumnos para poder resolver los problemas que se le presentan 
durante el curso escolar? 

• Si, considero que es importante porque el alumno puede aprender de otros.  
 

14. ¿Cómo ha contribuido el departamento de OE y la misma escuela a la presentación del 
desarrollo de la competencia interactiva? 

• Ha contribuido a través del otorgamiento de reconocimientos a los alumnos, 
estos reconocimientos se otorgan a través de asignarles un punto más a su 
calificación, ya sea al final del semestre o por parcial. De esa manera creo que 
contribuimos al desarrollo de la competencia, ya que de esta manera los 
alumnos colaboran con los demás. 

 
15. ¿Llevan algún acompañamiento dentro del departamento de OE con los alumnos que 

atienden dentro del área escolar? 
a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 
• Si, se trata de llevar un acompañamiento desde el momento en el que los 

alumnos ingresan al colegio, ya que se les da una inducción a que vayan 
conociendo la institución, de esta manera los alumnos comienzan a 
familiarizarse con el colegio y van conociendo quienes somos sus profesores y 
en qué medida pueden recurrir a nosotros. 

 
 



16. ¿Cómo se induce a los alumnos desde la OE a la vida escolar a través de un 
acompañamiento? 

• A través de actividades que ayuden a reconocer la importancia de pertenecer al 
Colegio de Bachilleres e invitándolos a que se acerquen a las consultorías si es 
que requieren de algún apoyo académico o con nosotros si es que necesitan de 
alguna ayuda en particular. 

 
17. ¿Qué significado le dan los alumnos a las estrategias que usted les proporciona durante el 

curso escolar? 
• Pues en realidad no hay una seriedad por parte de los alumnos, todo lo toman a 

juego y en ocasiones hay una pequeña frustración, debido a que hay alumnos 
que se encuentran conformes con lo que se les proporciona, pero a otros les 
cuesta trabajo adaptarse a las distintas formas de trabajo, por ende, el 
aprendizaje no es significativo para los jóvenes ya que aún traen el esquema de 
trabajo de la primaria o secundaria. 

 
18. ¿Qué tipo de apoyo recibe el orientador por parte de los maestros, directivos y/o 

administrativos, padres de familia, para el desarrollo del educando a través de las 
competencias?  

a) Si, cómo y en qué consiste 
b) No, por qué 
• Si se recibe un apoyo, el apoyo lo recibimos por parte de los directivos y 

administrativos cuando requerimos de permisos o realización de actividades. 
Por parte de los padres de familia no hay apoyo, pero por parte de algunos 
profesores si se recibe apoyo. 

 
19. ¿Planea las actividades que se realizan en el servicio de Orientación? ¿Podría describirla 

brevemente la planeación? 
• Si, existe una planeación, una operación y una evaluación; tiene que ver con lo 

que se va a dar al alumno, todo tiene que ver con las estrategias que se 
realizaran durante cierto tiempo, para lo cual se hace una agenda. De esta 
manera se realizan algunas de las planeaciones.  

 
20. ¿Cómo el Orientador Educativo a través del Departamento de Orientación favorece y/o 

fomenta la competencia Interactiva, para acompañar el proceso de la enseñanza de las 
estrategias de aprendizaje del alumno en su manual “Comprende tus textos”? 

• Se hace el acompañamiento a través de la realización de actividades que pueden 
apoyar los ejercicios que se ven en el manual, por ejemplo: se elaboran 
separadores de libros, periódicos murales y otras actividades que favorecen la 
comprensión de los textos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. 
Cuadro de observación. 

 

Observación Núm. 1 

Fecha: 07 de Abril de 2008 

Observación en clase de la 

orientadora “Rosy” 

Hora de 

inicio: 

11:15 hrs 

Hora de  

término: 

13:00 hrs. 

Lo observado Hora Lo interpretado 
La orientadora “Rosy” al llegar al 

salón de clases comienza con el pase 

de lista, después de terminar con el 

pase de lista la orientadora pregunta 

a los alumnos cual fue la estrategia 

con la que trabajaron la clase 

anterior, solo dos alumnos contestan 

y los demás solo están platicando. 

La orientadora pide a los alumnos 

que guarden silencio y comienza a 

dictar la estrategia con la que 

trabajaran durante la clase, la 

estrategia a trabajar se llama 

“Estrategia de Ideas Principales”, 

también dicta cuáles son las reglas 

que sirven para identificar una idea 

principal. 

En el pizarrón, la orientadora les 

escribe cuáles son los signos que se 

pueden utilizar para identificar una 

idea principal, pero durante la 

maestra explica y escribe en el 

pizarrón, los alumnos platican y unos 

cuantos simulan poner atención a lo 

que la orientadora dice. 

11:30 hrs. La orientadora “Rosy” dicta una 

estrategia para trabajar en clase 

y así comprender mejor las 

lecturas, la lectura que dicta la 

orientadora se llama “Estrategia 

de Ideas Principales”, también 

dicta cuáles son las reglas que 

sirven para identificar una idea 

principal. Al parecer la mayoría 

de los alumnos se encuentran 

tomando nota de lo que la 

orientadora está diciendo, aunque 

hay algunos que sólo simulan que 

escriben y se ponen a platicar. 

Notas: Hay una asistencia de 27 alumnos de 1er. Semestre, ubicados en el salón 
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Anexo 5. 
Cuestionario aplicado a siete alumnos del CB1 “El Rosario” de primer 

semestre. 
 

Universidad Pedagógica Nacional 
Licenciatura en Pedagogía 

 
Nombre: ________________________________________________________________ 

Edad: ____________        Grado y Grupo: _____________________     

     

INSTRUCCIONES: Lee con atención las siguientes preguntas y contesta subrayando o 

escribiendo en la oración de la letra que corresponda a tu respuesta. Te pedimos que respondas a 

todas las preguntas, ya que la información servirá para poder mejorar la formación que estas 

recibiendo. La información que proporciones será confidencial y no se hará mal uso de ella. 

¡¡¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN!!! 

 

1. ¿Para qué acudes al departamento de orientación?                                                 

a) A pedir ayuda académica 

b) A pedir apoyo psicológico 

c) A recibir reportes     

d) Ninguna de las anteriores 

e) Otra: ________________          

 

2. ¿Cómo ves a tu orientador? 

a) Como amigo 

b) Como desconocido 

c) Como profesor 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Otra: ________________ 

 

3. ¿Sabes cuál es la formación profesional de tu orientador? 

a) Maestro Normalista 

b) Pedagogo 

c) Psicólogo 

d) No sabes, ¿te interesa? Si , No, Por qué  

e) Otra: _________________ 



 

4. ¿Cómo consideras el trabajo del orientador dentro del salón de clases? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

d) Te es indiferente 

¿Por qué? __________________ 

 

5. ¿Qué entiendes por acompañamiento? 

a) Ir uno junto al otro 

b) Involucrarse con lo que se hace 

c) Aprender con el otro 

d) No sabes 

e) Otra: ________________  

 

6. ¿Consideras que el orientador lleva un acompañamiento contigo durante tú formación 

dentro o fuera del salón de clases? 

a) Si, cómo 

b) No, por qué 

c) No sabes 

d) No te interesa 

e) Otra: _________________ 

 

7. ¿Qué entiendes por interacción? 

a) Tener una comunicación con los demás 

b) Hacer amistades con otros 

c) Entablar una comunicación para entender al otro y después a ti mismo 

d) No sabes 

e) Otra: ________________ 

 

8. ¿Crees que tienes una interacción con el orientador durante el proceso de enseñanza 

dentro del salón de clases? 

a) Si, cómo 

b) No, por qué 

c) No sabes 

d) No te interesa 

e) Otra: _________________ 

 

 

 



 

9. ¿Consideras que existe una interacción entre el orientador y tú? 

a) Si, cómo 

b) No, por qué 

c) No sabes 

d) No te interesa 

e) Otra: ________________ 

 

10. ¿Cómo consideras el trabajo que hace el orientador durante el proceso de enseñanza de 

las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”? 

a) Bueno, por qué 

b) Malo, por qué 

c) No sabes 

d) No te interesa 

e) Otra: _______________ 

 

11. ¿Para ti qué es la formación basada en competencias? 

a) Competir contra los demás para ser el mejor 

b) Desarrollar otras capacidades o saberes para ser mejor persona 

c) Estar casi siempre o siempre por arriba de los demás 

d) No sabes 

e) Otra: _______________ 

 

12. ¿Qué competencias consideras que el orientador te ayuda a desarrollar dentro del salón 

de clases? 

a) Competencias basadas en la lectura 

b) Competencias basadas en la escritura 

c) Competencias basadas en la comunicación y la interacción 

d) Todas las anteriores u otra, cuál: ____________________ 

e) Ninguna 

 

13.  ¿Cuáles son las acciones en las que el orientador debe poner más empeño durante su 

trabajo en el salón de clases? 

a) Que haya una mejor disciplina 

b) Que trabaje como lo indica el programa de estudios 

c) Que tenga una mejor comunicación e interacción con los alumnos 

d) No sabes 

e) Otra: ___________________ 

 



 

14.  ¿Consideras que existe una interacción con el orientador y los alumnos durante el 

proceso de enseñanza de las estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”? 

a) Si, cómo 

b) No, por qué 

c) No sabes 

d) No te interesa 

e) Otra: ________________ 

 

15.  ¿Para qué te ha ayudado el trabajo que hace el orientador durante la enseñanza de las 

estrategias del cuadernillo “Comprende tus textos”? 

a) Para saber cómo comprender los textos 

b) Para identificar qué texto voy a trabajar y cómo lo trabajaré 

c) Para saber cómo interactuar con los demás o con los textos cuando voy a estudiar  

d) No sabes 

e) Otra: _________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6.  
Gráfica de los resultados obtenidos de la realización del cuestionario a los 

alumnos del CB1 de primer semestre. 
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Anexo 10. 
Evaluación del taller por parte de los orientadores. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Nombre: 
Fecha: 
 

Instrucción: Expresa tus puntos de vista buscando la mejora del taller. 
 
 

1. ¿Consideras que hubo aprendizajes significativos durante el taller? ¿Por qué? 
 
 
 
 

2. Desde tu punto de vista, ¿faltó desarrollar o mencionar algo acerca de los temas revisados? 
¿Cuáles? 

 
 
 
 

3. ¿Cómo consideras que fue tu participación? 
          Insuficiente  (   )            Buena   (   )           Muy Buena   (   )     ¿Por qué? 

 
 
 

 
4. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? 

 
 
 
 

5. ¿Podrías mencionar cómo fue el desenvolvimiento del instructor del taller? 
          Insuficiente  (   )            Bueno   (   )           Muy Bueno   (   )     ¿Por qué? 

 
 
 

 
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!!!!!!!!!! 
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