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El presente trabajo es un an§lisis sobre la forma en que se implementan las 

competencias profesionales relacionadas a la ñmotivaci·n personal para los 

alumnosò de Educaci·n Media Superior, en el marco de la Reforma Integral de 

la Educaci·n Media Superior (RIEMS), a trav®s de un estudio de caso.  Lo que 

se pretende exponer son los retos y perspectivas que enfrenta una instituci·n 

educativa, como es el caso del  Colegio de bachilleres n¼mero 4 ñCulhuacanò, 

para orientar, motivar, ayudar en la autoconfianza, de los j·venes para saber si 

realmente las competencias profesionales relacionadas a este §mbito les 

ayudan a desarrollar  habilidades, conocimientos y proyecto de vida, tal como 

lo establece la reforma educativa en Educaci·n media Superior (EMS) 

Partiendo de la idea hoy entendida, de que ser joven no es una tarea sencilla, 

dentro de una sociedad cambiante y un futuro incierto, donde los medios de 

comunicaci·n e informaci·n de las redes sociales est§n a la orden del d²a. Hoy 

en d²a uno puede cuestionar la ense¶anza que recibe en la escuela y ponerlo 

en duda a trav®s del ñGoogleò. Los J·venes tambi®n enfrentamos temores, 

angustias y retos sobre nuestro futuro educativo, sabemos que una carrera 

t®cnica o comercial no necesariamente nos va garantizar una mejor posici·n 

econ·mica de la que tenemos.   

Las pol²ticas educativas como es el caso de la RIEMS, establecen acciones 

orientadas a tratar de trabajar la autoconfianza en los j·venes, para ello se 

establecen reformas curriculares basadas en el enfoque de competencias 

profesionales, con la finalidad  de ense¶ar al alumno a actuar adecuadamente 

en el contexto de la sociedad moderna. 

En este contexto, esta investigaci·n pretende identificar y describir c·mo y de 

qu® forma se enfrentan a estos nuevos retos  las escuelas a trav®s del 

desarrollo de las ñcompetencias motivacionalesò, para determinar si generan o 

no aprendizajes significativos para los alumnos. Sin olvidar la importancia de 

otros factores que intervienen en la gesti·n dentro de las escuelas, como son: 

pr§cticas tradicionales de control, una administraci·n centralista, y la cultura 

  IV 
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tradicional de mandato y obediencia que prevalecen en los sistemas 

educativos.  

Considerando que como resultado de vivir en un mundo globalizado la 

sociedad mexicana se encuentra involucrada en los cambios pol²ticos, sociales 

y econ·micos tanto nacionales como internacionales que en su momento se 

presentan, consecuencia de esto se modifican, entre otros §mbitos, la 

educaci·n y sus lineamientos. La educaci·n como aparato ideol·gico del 

estado tiene el objetivo  de preparar con m®todos apropiados con el fin de 

formar a la persona que se requiere para las demandas modernas de la 

sociedad de acuerdo a las tendencias que se presentan. 

Bajo la l·gica de Louis Althusser (1970) los aparatos ideol·gicos de estado 

son:  

ñcierto n¼mero de realidades que se presentan al observador inmediato 
bajo la forma de instituciones distintas y especializadas (é) funcionan 
masivamente  con la ideolog²a como forma predominante  (é) As² la 
escuela y las iglesias ñadiestranò con m®todos apropiadosò. (p. 27, 28, 30 y 
31). 

Sin duda alguna es innegable que con el surgimiento del cambio de 

paradigmas dentro de la sociedad en el contexto global y el papel que juega la 

educaci·n en esto, las nuevas formas de aprender y las nuevas formas de 

ense¶ar producto del avance tecnol·gico y las presiones de reformas 

curriculares hechas por organismos internacionales en las que destaca 

UNESCO, OCDE y Banco Mundial entre otras. Nos llevan a analizar la forma 

en  que dichas pol²ticas educativas son puestas en pr§ctica d²a con d²a en el 

§mbito escolar, en los centros educativos, y si estas son pertinentes para la 

calidad del aprendizaje de los j·venes en edad de bachillerato.    

Al retomar las palabras de un docente parece que las recomendaciones de los 

organismos internacionales van encaminadas a un fin distinto a lo que se 

supone debe fomentar la educaci·n.  

“los nuevos enfoques no ayudan a los alumnos en el conocimiento “crudo” 
el que lo hace progresar, crecer y avanzar. Los programas se cambian con 
esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje para mal. Quitan temas a las 
materias, yo considero que no mejoramos” (Encuesta a docente dentro del 
Colegio de Bachilleres NÜ 4, 2018)  

   V 
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Esta reflexi·n  permite plantear unas primeras preguntas de investigaci·n: àEl 

modelo de competencias ayuda al alumno a adquirir nuevas habilidades para 

obtener seguridad personal, manejar mejor sus emociones y contribuir a su 

formaci·n a lo largo de la vida? àQu® retos y perspectivas pasan en la pr§ctica 

cotidiana para implementar este modelo?  

Para desarrollar la presente investigaci·n se utiliz· una metodolog²a mixta 

(cualitativo y cuantitativo), integrando un marco b§sico de interpretaci·n y 

conocimientos de varias disciplinas como: la sociolog²a, la educaci·n y la 

estad²stica, lo que requiere tambi®n, de una combinaci·n de instrumentos. As², 

se recurri· al uso de t®cnicas cualitativas y cuantitativas como las entrevistas y 

los cuestionarios. 

En este contexto, el trabajo se encuentra dividido por cuatros cap²tulos. 

El primer cap²tulo describe el protocolo de investigaci·n. Como punto de 

partida se describe el planteamiento del problema, las preguntas de 

investigaci·n que emanan del objetivo de la investigaci·n, la justificaci·n y por 

¼ltimo la metodolog²a y la hip·tesis que se utiliza para el an§lisis en este 

estudio de caso.    

El cap²tulo dos, es un referente  general sobre lo que es la Educaci·n Media 

Superior. Se explica el origen, la adopci·n y los fundamentos internacionales 

del Marco Curricular Com¼n Basado en Competencias dentro del marco de la 

RIEMS, y por ¼ltimo se exponen algunas directrices de pol²tica educativa del 

modelo educativo 2018, el cual le dar§ continuidad al enfoque por 

competencias y entrar§ en vigor  a partir de agosto del a¶o indicado. 

El cap²tulo tres comienza con un esbozo de la faceta hist·rica del Colegio de 

Bachilleres como instituci·n y posteriormente se describe las caracter²sticas 

principales del Colegio de Bachilleres NÜ 4 ñL§zaro C§rdenasò, tomando en 

cuenta, el contexto socioecon·mico y social de la regi·n, la poblaci·n 

estudiantil,  y por su puesto la gesti·n escolar.  

   VI 
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El cap²tulo cuatro presenta el an§lisis que detonan las preguntas de 

investigaci·n, donde se da a conocer los resultados de los instrumentos de 

evaluaci·n aplicados a los distintos actores escolares. En este sentido se 

describe los resultados de los docentes, alumnos y directivos sobre los retos y 

perspectivas que presenta la aplicaci·n del enfoque de competencias 

motivacionales. Posteriormente se realiza un an§lisis de los que establece las 

pol²ticas educativas en esta materia y se compara con los resultados obtenidos 

por los actores educativos involucrados en este proceso. Al igual se presentan 

algunas recomendaciones que pueden ayudar a fortalecer las acciones que 

lleva acabo la escuela. 

Para concluir la investigaci·n, se realiza un an§lisis final sobre la informaci·n 

obtenida, dando una valoraci·n final sobre el enfoque de competencias y el 

desarrollo de las competencias que son el inter®s de esta investigaci·n. 
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CAPÍTULO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del problema 
   

La Reforma Integral de la Educaci·n Media Superior (RIEMS) que se 

estableci· en el sexenio del ex presidente Felipe Calder·n Hinojosa (2006-

2012) plantea que un factor fundamental para formar estudiantes capaces de 

desarrollarse en la sociedad del siglo XXI es mediante el desarrollo de 

competencias gen®ricas, disciplinares y profesionales. Con esta reforma se 

pretende que la educaci·n media superior (EMS) garantice una formaci·n con 

fundamentos te·rico-pr§cticos que sean transversales con la vida diaria del 

alumno. 

La RIEMS se caracteriz· por la creaci·n de un Sistema Nacional de 

Bachillerato (por sus siglas SNB), el cual define, en t®rminos curriculares, la 

Educaci·n Media Superior a fin darles a las instituciones ñuna identidad, un 

orden, articulaci·n y pertinencia, fortaleciendo la diversidad en modalidades y 

subsistemasò. Esta reforma busca dar una identidad propia y contar con un 

perfil de egreso com¼n en los distintos subsistemas y modalidades de EMS, 

con base en el desarrollo de competencias. 

De acuerdo a Ter§n Olgu²n (2014), la RIEMS: 

ñse propone como respuesta al diagn·stico que muestra la necesidad de 
introducir cambios dirigidos al desarrollo de un modelo educativo basado 
en competencias entre los mexicanos, modelo que se supone pertinente 
para los j·venes europeos y estadounidenses, como medio id·neo para la 
formaci·n de ciudadanos, que a su vez d® soluci·n a los imperativos del 
mercado de trabajo.ò (p. 79 y 80). 

 

La RIEMS no s·lo reconoce que existen insuficiencias en los diferentes 

subsistemas, sino que considera las nuevas condiciones que los alumnos 

deben tener por lo que corresponde a su desempe¶o. En  la RIEMS se 

establecen objetivos en torno a la mejora en lo que se refiere a la pertinencia, 

equidad y calidad de los servicios educativos; la coordinaci·n institucional y la 

efectividad de las decisiones acad®micas de la gesti·n, para que los alumnos 

ingresen, permanezcan y tengan un ambiente favorable de aprendizaje en pro 
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de su desarrollo de competencias de acuerdo a las exigencias y desaf²os que 

exige una econom²a globalizada, todo ello con el objetivo de potencializar los 

logros de los alumnos.  

A partir del 2009 se aplic· la RIEMS, y se prev® que ®sta se desarrolle en torno 

a cuatro ejes:  
ñla construcci·n e implantaci·n de un Marco Curricular Com¼n (MCC) con 
base en competencias, la definici·n y regulaci·n de las distintas 
modalidades de oferta de la EMS, la instrumentaci·n de mecanismos de 
gesti·n que permitan el adecuado tr§nsito de la propuesta, y un modelo de 
certificaci·n de los egresados del SNB.ò (G·mez y Miranda, 2010).  

 

En este contexto, se realiza  un an§lisis,  a trav®s de un estudio de caso en el 

Colegio de Bachilleres n¼mero 4, sobre la implementaci·n del enfoque de  

competencias entre los alumnos, y de c·mo los maestros entienden y aplican 

dicho enfoque de estudio y cu§les son los resultados obtenidos con los 

alumnos. 

En una encuesta aplicada a alumnos del Colegio de Bachilleres NÜ 4  de sexto 

semestre generaci·n 2015-2018, se observ· que la gran mayor²a fueron 

admitidos en esta escuela al agotarse las posibilidades de ingreso a otra 

instituci·n1, entendida como su primera opci·n. Dada la encuesta, se deduce 

que los alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres los hacen con cierta 

desmotivaci·n.  

La baja motivaci·n en los alumnos puede generar desinter®s escolar y/o 

ausentismo en las clases, lo que desencadena en bajo rendimiento acad®mico 

y como consecuencia final los altos n¼meros de deserci·n que presenta el 

Colegio. 

En este sentido, para fines de la investigaci·n y delimitaci·n del objeto de 

estudio se tomar§n en cuenta solamente  las ñcompetencias motivacionalesò 

que se encuentran expresadas en las competencias gen®ricas 1 y 7 del 

acuerdo 444 en el que se establecen las competencias que constituyen el 

marco curricular com¼n del Sistema Nacional de Bachillerato. 

                                                           
1
 Se encuestó a 150 estudiantes, de los cuales el 92%  (138 de 150) no eligió el Colegio de Bachilleres 

como su primera opción de Educación Media Superior. 
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El acuerdo 444 establece las once competencias gen®ricas que constituyen el 

perfil de egreso de los estudiantes de la EMS, estas competencias junto con las 

competencias disciplinares y profesionales (establecidas en el mismo acuerdo) 

forma el Marco Curricular Com¼n  (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB).   

La competencia 1 plantea que el alumno ñSe conozca y valore a s² mismo y 

aborde problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos que persigueò, 

dicha competencia consiste en que  los alumnos identifiquen sus 

caracter²sticas personales (fortalezas y debilidades), y con base en ellas tome 

decisiones que beneficien su vida a futuro. 

La competencia 7 expresa que el alumno ñAprenda por iniciativa e inter®s 

propio a lo largo de la vidaò; tiene por objetivo ayudar al alumno en la definici·n 

de metas y promover su  autoaprendizaje. 

Se puede observar que estas competencias buscan ayudar al alumno en su 

autoconocimiento, en la identificaci·n y logro de objetivos, el conocimiento y 

manejo de las emociones y la capacidad de superaci·n ante las dificultades. 

Con el desarrollo adecuado de estas competencias se podr²a hacer frente a los 

problemas de desmotivaci·n que afectan al alumno al ingresar al Colegio de 

Bachilleres y, que una vez concluido este nivel educativo, el alumno egrese 

motivado en b¼squeda de un proyecto de vida. 

El desarrollo de estas habilidades que forman parte del MCC con base en 

competencias  de la RIEMS requiere principalmente del docente y el alumno, 

sin embargo, el acuerdo 449 considera que el personal directivo tiene la 

responsabilidad de apoyar y motivar al docente  para que adopte y aplique el 

MCC y dicta que ñlos directores de los planteles son actores clave en los 

procesos de implementaci·n y seguimiento de la Reforma Integral de la 

Educaci·n Media Superiorò. (Diario Oficial de la Federaci·n 2008, acuerdo 449)  

 En s²ntesis, al alumno que egresa de la EMS le corresponde cuestionarse 

sobre qu® har§ en su vida en el plazo inmediato, tomando decisiones que 

definitivamente repercuten en su vida a futuro (ya sea continuar su formaci·n 

escolar o tomar otros caminos). Emocionalmente el alumno debe sentirse 
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capaz de tomar una decisi·n, y como lo se¶ala el acuerdo 442: la EMS debe 

ñfortalecer las bases para la toma de decisiones informada y responsableò, 

(DOF 2008, acuerdo 442). Seg¼n la RIEMS, por medio del MCC esto est§ 

cubierto, pero, en la realidad educativa dentro del Colegio de Bachilleres 4, 

cabe preguntarse àrealmente el alumno egresado desarrolla las competencias 

necesarias para la toma de decisiones informada y responsable?    

Bajo esta perspectiva, las preguntas de investigaci·n que se derivan del 

planteamiento del problema y que se pretenden contestar en este trabajo son 

las siguientes: 

1. àQu® hacen los maestros para atender los problemas de desmotivaci·n 

con los que ingresan los j·venes, y si el marco de educaci·n por 

competencias les ayuda a mejorar la confianza en ellos? 

 

2. àCu§les son las acciones que realizan  los maestros para llevar  a cabo  

lo que  exige la RIEMS, en torno al enfoque de Competencias? 

 

3. àRealmente los mandatos de la RIEMS contribuyen a la formaci·n a lo 

largo de la vida en el alumno?, àQu® resultados se han obtenido en el 

plantel? 

 

4. àSe puede asegurar que los alumnos que egresan del Colegio de 

Bachilleres identifican y  manejan sus emociones,  tal como lo establece 

la competencia gen®rica 1?; àAprenden por iniciativa e inter®s propio, 

como lo establece la competencia 7? 

 

5. àDe qu® manera la propuesta de la RIEMS apoya a los alumnos para 

orientarlos al ingreso a una instituci·n de educaci·n superior? 
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1.2. Objetivos 
 

Objetivo general 

Identificar por medio de un estudio de caso, la forma en que los docentes llevan 

a cabo la aplicaci·n del enfoque de competencias, y cu§les han sido los 

resultados obtenidos en los alumnos, en torno al autoconocimiento, la 

motivaci·n, la definici·n de aspiraciones y la autonom²a en el dise¶o de un 

proyecto de vida dentro del marco de la educaci·n por competencias, tal como 

lo establece la RIEMS a trav®s de las competencias motivacionales. 

Objetivos  espec²ficos 

 Identificar las acciones de gesti·n de los maestros para implementar en 

sus planeaciones curriculares el enfoque basado en competencias entre 

los alumnos. 

 Analizar informaci·n sobre la congruencia de la propuesta de la RIEMS 

para determinar si orienta al alumno al ingreso a la educaci·n superior.    

 

 Comparar la normatividad de la RIEMS (acuerdo 444) con lo que sucede 

en el plantel escolar donde se realiz· la investigaci·n, sobre la 

valoraci·n del desarrollo de las competencias motivacionales en los 

alumnos. 

1.3. Hipótesis  

 

El Modelo Educativo Basado en Competencias, implementado en el Colegio de 

Bachilleres, particularmente en referido a la autodeterminaci·n y cuidado en s² 

y lo referente al aprendizaje aut·nomo del alumno; ®stos no contribuyen en la 

formaci·n acad®mica del alumno con miras a continuar sus estudios 

superiores. 
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1.4. Justificación 

 

Durante el transcurso de mi carrera como Administrador Educativo logr® 

conocer y generar una postura personal sobre las problem§ticas y los temas 

educativos. Esto como resultado de acudir a clases y de desarrollar trabajos 

que requer²an leer bibliograf²a que en ocasiones generaba en m² interrogantes 

que me hac²an querer conocer m§s sobre un tema en cuesti·n, este fue el caso 

de la educaci·n por competencias, percat§ndome que fue una pol²tica 

educativa trascendente, incluso a nivel internacional. 

Debido a m² inter®s personal en el tema y por tener el deseo de contribuir al 

conocimiento de futuras generaciones, asum² el reto de desarrollar la presente 

investigaci·n, comprobando en experiencia propia que desarrollar una tesis no 

es una tarea para nada f§cil. 

Buscar un lugar donde desarrollar el tema en mi caso fue sencillo, debido a que 

al momento de interesarme en el tema me encontraba realizando pr§cticas 

profesionales en el Colegio de Bachilleres NÜ4 Culhuac§n 2  (instituci·n que 

aplica el modelo por competencias y de la cual soy egresado), lo que sin duda 

me  facilit· el levantamiento de datos que dar²an forma al trabajo.  

Finalmente, al tener elegido el tema y el lugar donde se desarrollar²a, pens® en 

las cualidades que personalmente quer²a que caracterizaran mi trabajo. Estas 

cualidades son que mi trabajo fuera un tema ¼til e innovador y que pusiera en 

juego mis conocimientos adquiridos como Administrador Educativo. Dichas 

cualidades son las que trat® de expresar al m§ximo en el presente trabajo. 

Desarrollar una investigaci·n que analice los procesos que se llevan a cabo 

para obtener los resultados  establecidos en el enfoque por competencias, 

desde la perspectiva de la Administraci·n Educativa, resulta enriquecedor, ya 

que si bien la educaci·n por competencias en Educaci·n Media Superior es un 

tema que ya se ha abordado  en  otras tesis de la UPN, ha sido desde la 

                                                           
2
 La práctica profesional consistió en dar asesoría a los alumnos mediante apoyo, sugerencias u 

opiniones de acuerdo a su situación académica dentro del área del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia (SEAD) perteneciente al Colegio de Bachilleres Nº4. 



14 
 

perspectiva de la sociolog²a educativa, pero sobre todo desde el §mbito de la 

pedagog²a debido al an§lisis curricular que representa. 

Es por ello que el presente trabajo, se propone analizar los procesos de 

implementaci·n, los resultados obtenidos en los alumnos, y la coordinaci·n y 

direcci·n que lleva a cabo una escuela para tratar de dar cumplimiento a la 

pol²tica educativa en el marco de las competencias profesionales que establece 

la RIEMS. 

Como estudiante de la Licenciatura en Administraci·n Educativa y futuro 

profesional de la misma, de acuerdo al Plan de estudios de la Licenciatura en 

Administraci·n Educativa (2009) un egresado de esta licenciatura  debe tener 

el conocimiento para poder ñconocer los principios de la planeaci·n, 

organizaci·n, y control de todo tipo de recursos en la gesti·n de programas 

educativos.ò (p. 37).  

Ubicando al profesional de la Licenciatura en Administraci·n Educativa de la 

UPN como especialista en la gesti·n acad®mico-administrativa los 

conocimientos como estudiante de esta licenciatura permiten desarrollar una 

investigaci·n que analice los procesos de gesti·n en la aplicaci·n del enfoque 

por competencias en la realidad educativa, adem§s de conocer los resultados 

de la aplicaci·n de dicho enfoque entre los alumnos en relaci·n con las 

competencias que son del inter®s de esta investigaci·n. 

  

1.5. Metodología de investigación   
  

El enfoque metodol·gico utilizado en la presente investigaci·n fue de tipo mixto 

cuantitativo-cualitativo, ya en los instrumentos aplicados para la recolecci·n de 

datos est§n presentes caracter²sticas propias de ambas metodolog²as, 

haciendo uso de encuestas y entrevistas. 

En este sentido, se vuelve necesario detallar las caracter²sticas de cada 

metodolog²a, (cuantitativa y cualitativa) y de acuerdo con Tapia Nava (2016) se 

encuentra que:  
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“La metodología cuantitativa se apoya en las generalizaciones o 
explicaciones  sistemáticas, mismas que se contrastan de manera 
empírica; asimismo, supone la existencia de regularidades básicas que se 
pueden expresar en forma de leyes o tendencias.  Desde esta lógica, se 
fundamenta en técnicas estandarizadas de los experimentos controlados y 
de sondeos masivos por medio de los cuales da crédito, validez y fiabilidad  
a través de fundamentos empíricos, insistiendo siempre en un 
conocimiento sistemático, comprobable, comparable, medible y replicable.” 
“la metodología cualitativa propone un tipo de investigación que produce 
datos o información descriptiva acerca de las palabras y comportamiento 
de los individuos.” 
Erika Tapia Nava, (2016) Diplomado de metodolog²a social 

 
 

 
  Metodolog²a Cualitativa Metodolog²a Cualitativa 
Busca comprender la conducta humana, 

desde el marco en que act¼a. 
Busca los hechos o causas de los 

fen·menos sociales presentando escaza 
atenci·n a los estados subjetivos de los 

individuos. 
Orientado al proceso. Orientado al resultado. 

Eligen la entrevista abierta y la 
observaci·n directa. 

Utiliza el experimento y el cuestionario 
estandarizado. 

Valida datos reales, ricos y profundos Confiable, datos s·lidos replicables. 
Utiliza la descripci·n densa y los 

conceptos comprensibles del lenguaje 
simb·lico. 

Prefiere la precisi·n matem§tica y los 
modelos estad²sticos de la codificaci·n 

num®rica. 
Elaboraci·n con informaci·n de Erika Tapia Nava (2016). 

Por otra parte, para  Carlos Monje (2011) las caracter²sticas principales de las 

metodolog²as son:  

 ñla metodolog²a cuantitativa, la medida y la cuantificaci·n de los datos 
constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el 
proceso de conocimiento, por otro lado la metodolog²a cualitativa tiene 
mayor inter®s por la indagaci·n m§s amplia de las actitudes, los valores, 
las opiniones, las percepciones, las creencias y las preferencias de los 
sujetosò (p.14).   

 

De acuerdo con ambos autores la investigaci·n con base en t®cnicas 

cualitativas permiten valorar y conocer la conducta humana desde el marco en 

el que act¼a, conociendo las opiniones y percepciones de los involucrados en 

alg¼n asunto. En el caso de la presente investigaci·n, se retoman narraciones 

sobre las experiencias de los docentes al aplicar el enfoque por competencias, 

el combate en la desmotivaci·n de los alumnos y experiencias del personal 

directivo sobre cuestiones que son de inter®s para los objetivos de la presente 

investigaci·n.  
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Por otra parte la metodolog²a cuantitativa permiti· (como lo mencionan los 

autores), conocer los resultados desde la percepci·n de los alumnos y de los 

docentes sobre cuestiones que son del inter®s en esta investigaci·n, usando la 

estad²stica y la cuantificaci·n de los datos para la presentaci·n de la  

informaci·n obtenida a trav®s  de las encuestas. 

La combinaci·n de metodolog²as puso en juego distintos factores contextuales 

de los conocimientos, percepciones, actitudes y valores; y por lo tanto, 

revelaron diferentes facetas de la realidad social estudiada. Es decir, si bien los 

resultados son de orden distinto, se complementan entre s². 

Como se ver§ m§s adelante en esta investigaci·n, para presentar la 

informaci·n obtenida se hizo uso principalmente de gr§ficos ya que es la forma 

m§s adecuada de presentar la informaci·n que se obtuvo de las encuestas y 

de acuerdo a las Naciones Unidas (2009): 

 ñUn gr§fico es una representaci·n visual de datos estad²sticos, en el que 
los datos est§n representados por s²mbolos como barras o l²neas. Es una 
herramienta visual muy eficaz, ya que muestra datos de manera r§pida y 
sencilla, facilita la comparaci·n y puede revelar las tendencias y las 
relaciones entre datosò (p. 19).  

Como se menciona, los instrumentos aplicados para obtener informaci·n para 

la presente investigaci·n, fueron las encuestas aplicadas a docentes y a 

alumnos y la entrevista aplicada al personal directivo. De acuerdo a Gama 

Montes (2011) ñéla encuesta, es un instrumento que permite recolectar 

informaci·n de forma an·nima; a partir de este instrumento se puede llegar a 

conclusiones sobre opiniones, tendencias, comportamientos y valoracionesò (p. 

108). Para Rodr²guez Gil y Garc²a (1999) consideran que ñla entrevista es una 

t®cnica en la que un persona (entrevistador) solicita informaci·n de otra o de un 

grupo (entrevistados, informantes) para obtener datos sobre un problema 

determinadoò. (Citado en Meneses y Rodr²guez (s,f), p. 35).  

En el cuadro 1 se presenta con detalle la muestra y el instrumento de 

investigaci·n aplicado a cada actor educativo participante. 
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Cuadro 1 

Actor educativo Instrumento aplicado Muestra Margen de error 

Alumnos Encuesta (consultar 
anexo 1) 

150 alumnos 7.7% (Consultar 
anexo 5) 

Alumnos Encuesta de datos 
Socioeconómicos 

(Consultar anexo 2) 

100 alumnos 9.7% 

Docentes Encuesta con algunas 
preguntas abiertas 
(consultar anexo 3) 

75 docentes 10.4% 

Directivos Entrevista (Consultar 
anexo 4) 

3 (Directora, 
Subdirector y jefa de 

formación laboral) 

N/A 

Elaboraci·n propia 

1.6. El estudio de caso 

Fundamentalmente el presente trabajo es un estudio de caso debido a que es 

una investigaci·n puntualizada en un entorno limitado, en alumnos de sexto 

semestre de la generaci·n 2015-2018 y algunos docentes dentro del CB NÜ 4 

Culhuac§n ñL§zaro C§rdenasò con el fin de conocer como los docentes aplica 

el enfoque de competencias entre los alumnos y los resultados de estos en 

relaci·n a las competencias motivacionales (competencias gen®ricas 1 y 7 del 

acuerdo 444) que tratan de desarrollar habilidades de autoconocimiento, 

definici·n de aspiraciones  y la autonom²a en el dise¶o de un proyecto de vida.  

ñEl estudio de casos refiere a la investigaci·n intensiva sobre una unidad, 
puede estar constituido por un hecho, un grupo, una instituci·n, una 
organizaci·n, un proceso social, etc. Constituido a partir de cierta posici·n 
emp²rica y conceptual de la realidad social que conforma un tema y/o un 
problema de investigaci·n. 
A fin de lograr una comprensi·n y un an§lisis profundo de los fen·menos 
sociales, los estudios de caso centran su atenci·n en un restringido 
n¼mero de hechos y situaciones. La mayor²a de los estudios de caso se 
originan del inter®s por parte del investigador por resolver problemas 
espec²ficos.ò (Gama Montes, 2011) 

Convengo con la autora que un estudio de caso es una investigaci·n 

rigurosamente construida sobre una unidad limitada y que algunos de estos 

estudios tienen su origen en el inter®s personal del investigador. Algunos de los 

factores para elaborar un estudio de caso que est§n desarrollados en la 

presente investigaci·n son:  



18 

ñAsegurarse que se ha elaborado un verdadero caso y no tan s·lo una 
historia. 
Asegurarse que el caso aborda un asunto relevante. 
Asegurarse que el caso provea un viaje al descubrimiento e inclusive 
pueda proporcionar sorpresas interesantes. 
Asegurarse que el caso pueda provocar controversia. 
Asegurarse que el caso contenga contrastes y comparaciones. 
Asegurarse que el caso provea la posibilidad de realizar generalizaciones 
¼tiles. 
Asegurarse que el caso tenga un toque personal. 
Asegurarse que el caso est® bien estructurado y sea de f§cil lectura.ò  

 (Aceff S§nchez, Carmona Le·n  y Miranda L·pez  2011). 
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CAPÍTULO 2: EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN BASADA EN 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
 

En el presente cap²tulo se expone de manera detallada un marco referencial 

com¼n de la Educaci·n Media Superior, al igual se expone la adopci·n del 

enfoque de competencias que se establece para dicho nivel educativo, 

asimismo se dan a conocer las pol²ticas internacionales que giran en torno la 

RIEMS, y su impacto de las mismas en el modelo educativo que se establece 

para este nivel. 

2.1.  La Educación Media Superior en México 
 

En 2005 se conforma la Subsecretar²a de Educaci·n Media Superior (SEMS) 

ñcon el fin de atender al conjunto del nivel bajo un mismo lineamiento pol²ticoò 

(Bracho y Miranda 2012 p. 131).   

En septiembre de 2011 el poder legislativo da ñla iniciativa para elevar a rango 

constitucional la obligaci·n para la federaci·n, los estados, el Distrito Federal y 

los municipios, de impartir la educaci·n media superior.ò(Ter§n, 2014). 

Finalmente la constituci·n pol²tica mexicana en su art²culo 3Á establece la 

obligatoriedad de la Educaci·n Media Superior a partir de 2012. 

 
ñToda persona tiene derecho a recibir educaci·n. El Estado -Federaci·n, 
Estados, Ciudad de M®xico y Municipios, impartir§ educaci·n preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educaci·n preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educaci·n b§sica; ®sta y la media superior ser§n 
obligatorias.ò (Diario Oficial de la Federaci·n, 2012).   

 

En la Ley General de Educaci·n en su art²culo 37 establece que la Educaci·n 

Media Superior: 

ñcomprende el nivel de bachillerato, los dem§s niveles equivalentes a ®ste, 
as² como la  educaci·n profesional que no requiere bachillerato o sus 
equivalentes. Se organizar§, bajo el principio de respeto a la diversidad, a 
trav®s de un sistema que establezca un marco curricular com¼n a nivel 
nacionaléò  (Diario Oficial de la Federaci·n 10 de junio de 2013).   
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De acuerdo a la Direcci·n General de Bachillerato (DGB 2016), establece que 

la EMS: 

ñEs posterior a la secundaria y se orienta hacia la formaci·n integral de la 
poblaci·n escolar compuesta, mayoritariamente, por j·venes de entre 15 y 
18 a¶os de edad, quienes reciben el servicio en instituciones federales, 
estatales, aut·nomas y privadas.ò (p. 5) 

La EMS est§ conformada en dos programas de estudio diferentes; uno de 

car§cter proped®utico y otro de car§cter bivalente. 

La primera de ellas prepara para el estudio de diferentes disciplinas cient²ficas, 

tecnol·gicas y human²sticas; y proporcionan una cultura general a fin de que 

sus egresados se incorporen a las instituciones de educaci·n superior y 

eventualmente, al sector productivo (DGB, 2016, p.5). 

Entre las instituciones donde se pueden cursar esta modalidad son: las 

preparatorias de las Universidades Aut·nomas, los Colegios de Bachilleres, los 

Bachilleratos Estatales, los Centros de Estudios de Bachillerato, la Preparatoria 

de la Ciudad de M®xico, los Bachilleratos Proped®uticos que ofrecen 

instituciones privadas etc. 

La educaci·n de car§cter bivalente cuenta con una estructura curricular 

integrada por un componente de educaci·n profesional y otro de car§cter 

proped®utico, ya que al mismo tiempo que prepara para continuar con  los 

estudios superiores, proporciona una orientaci·n tecnol·gica orientada a la 

obtenci·n de un t²tulo de t®cnico profesional. (DGB, 2016, P.6). 

Las instituciones que ofrecen esta modalidad son: El Instituto Polit®cnico 

Nacional, Las Instituciones del Gobierno Federal (dependientes de la 

Subsecretar²a de Educaci·n Media Superior), El Colegio de Educaci·n 

Profesional T®cnica, Las escuelas de Bachillerato Tecnol·gico etc. 

Con estas dos opciones se brinda a los egresados de EMS la oportunidad para 

continuar con sus estudios superiores o para incorporarse en la vida laboral, 

adem§s juega un papel indispensable en la preparaci·n de alumnos que sepan 

dar respuesta a los requerimientos que demanda la sociedad moderna, por 

medio de proporcionar al alumno una formaci·n integral (proporcionando 
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conocimientos y desarrollando habilidades) para cumplir el cometido de ejercer 

su ciudadan²a y aprender a vivir en sociedad.  

El acuerdo 445 (DOF, 2008) conceptualiza y define para la Educaci·n Media 

Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades, estas 

opciones son: presencial, intensiva, virtual, auto planeada, mixta, certificaci·n 

por evaluaciones parciales y certificaci·n por examen.   

El acuerdo secretarial n¼mero 71, estableci· en su art²culo 1Á que la finalidad 

del bachillerato es: 

ñgenerar en el educando el desarrollo de una primera s²ntesis personal y 
social que le permita su acceso a la educaci·n superior, a la vez que le d® 
una comprensi·n de su sociedad y de su tiempo y lo prepare para su 
posible incorporaci·n al trabajo productivo.ò (Diario oficial de la Federaci·n 
28 de mayo de 1982) 

 

Para dar cumplimento a esta finalidad la DGB (2016) se propone los siguientes 

objetivos centrales: 

 
ñOfrecer una cultura b§sica, que comprenda aspectos de ciencias, de las 
humanidades y de la t®cnica, a partir de la cual se adquieran los 
conocimientos fundamentales para la construcci·n de nuevos 
conocimientos. 
Proporcionar los conocimientos, los m®todos, las t®cnicas, y los lenguajes 
necesarios para ingresar a estudios superiores y desempe¶arse en estos 
de manera eficiente. 
Desarrollar las habilidades y aptitudes esenciales para la realizaci·n de 
una actividad productiva socialmente ¼til.ò (p.12) 

  

Por otra parte, no muy alejado de este objetivo encontramos el enfoque del 

Programa Sectorial de Educaci·n 2013-2018, que tiene por meta tanto para la 

educaci·n media superior, superior y formaci·n para el trabajo: 

ñEstos tipos de educaci·n forman a los j·venes en las competencias que 
se requieren para el avance democr§tico, social y econ·mico del pa²s. Son 
fundamentales para construir una naci·n m§s prospera y socialmente 
incluyente, as² como para lograr una inmersi·n ventajosa en la econom²a 
basada en el conocimientoò (p.27) 

   

De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluaci·n de la Educaci·n (INEE): 

 ñla oferta formativa del bachillerato ha de facilitar la integraci·n de sus 
egresados al mundo laboral, mejorando sus oportunidades de 
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empleabilidad y de acceso a ocupaciones m§s productivas. El fin de la 
EMS no puede ser otro que preparar para la vida.ò (INEE, 2011, p. 150). 

 

Como se puede observar no queda  duda alguna sobre que la EMS tiene una 

importancia destacable para el desarrollo social y econ·mico del pa²s, adem§s 

de tener la tarea de proporcionar los cimientos para que el alumno sepa 

desarrollarse en el nivel superior o en la vida laboral, tiene el papel 

trascendental de preparar ciudadanos ¼tiles para la sociedad y el pa²s. Esto se 

hace por medio del desarrollo de competencias para la vida que el curr²culum 

de la EMS debe proporcionar, sin embargo, considerando el origen 

internacional del modelo educativo por competencias y que este se empleo en 

el marco de la globalizaci·n se pone en duda si realmente este modelo es 

adecuado para contribuir de manera correcta  a la formaci·n del alumno del 

§mbito nacional. 

2.2. Marco Curricular Común Basado en Competencias y su proceso de 

adopción en  México 
 

De acuerdo con la Real Academia Espa¶ola (RAE 2018) el termino 

competencia se refiere a ñpericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asuntoò. De acuerdo con la UNESCO (citado en Santos 

Guevara 2010),  la competencia representa ñun conjunto de comportamientos 

socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicol·gicas, sensoriales y motoras 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempe¶o, una funci·n, una 

actividad o una tarea.ò  

Una definici·n del t®rmino ñcompetenciasò dentro del §mbito educativo la 

proporciona la Asociaci·n Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educaci·n Superior (ANUIES 2006) como: 

ñconjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto espec²ficas 
como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente 
las exigencias sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los 
programas educativos. Las competencias son capacidades que la persona 
desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 
relacionadas con la formaci·n profesional en general (competencias 
gen®ricas) o con un §rea de conocimiento (espec²ficas de un campo de 
estudio)ò. (p. 4) 
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La formaci·n basada en competencias busca ense¶ar a los alumnos a actuar 

en un determinado contexto de manera adecuada, desarrollando habilidades 

que le sean ¼tiles y que posean una portabilidad en su vida cotidiana. El 

concepto de competencias tiene su origen en el §mbito empresarial y 

posteriormente este concepto se ajust· al contexto educativo. 

Martens (Citado por Ruth Vargas, 2008) se¶ala que el enfoque de las 

competencias ñsurge a ra²z de la necesidad de las empresas por promover el 

aprendizaje organizacional, la competencia y la movilidad laboral.ò (p.17). 

De acuerdo con Thierry (Citado por Jorge Trujillo, 2014):  
 
ñEn congruencia con las din§micas sociales y econ·micas surge la 
educaci·n basada en competencias en Estados Unidos y Canad§ durante la 
d®cada de los  setentas. Los gobiernos y los industriales de los pa²ses 
industrializados invirtieron sumas importantes de dinero en este proyecto, lo 
que dio origen como resultado el modelo de capacitaci·n basado en 
competencias. Los pioneros fueron Alemania, Australia, Canad§, los 
Estados Unidos de Am®rica, Francia, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y 
Jap·n. Los pa²ses de la Uni·n Europea como rasgo que le caracteriz· fue a 
formaci·n profesional a trav®s de competencias transferibles, certificables y 
en consecuencia, reconocidas entre los pa²ses que la integran, y en M®xico 
en la primera mitad de la d®cada de los a¶os 1990, en el Colegio Nacional 
de Educaci·n Profesional T®cnica (CONALEP) se establecieron los primeros 
contactos con el modelo basado en competencias de Canad§, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y posteriormente Australia.ò (p. 309).  

 

El primer acercamiento que tuvo M®xico al modelo por competencias fue en el 

a¶o 1995 cuando el gobierno cre· el Consejo de Normalizaci·n y Certificaci·n 

de Competencia Laboral (CONOCER), con el fin de modernizar la educaci·n 

tecnol·gica y la capacitaci·n. Este consejo ha tenido por misi·n:  

ñPromover, desarrollar y difundir en el pa²s, un Sistema Nacional de 
Competencias de las Personas, que sea de clase mundial y que contribuya: 

 Al fortalecimiento del capital humano del pa²s. 
 Al incremento de la productividad, movilidad laboral y nivel de vida de 

los trabajadores. 
 Al aumento de la competitividad y crecimiento econ·mico de las 

empresas. 
 Al mejoramiento de la gesti·n en el sector social, el gobierno, y el 

sistema educativo nacional. 
 A una mejor alineaci·n de la oferta educativa con los requerimientos de 

los sectores productivos, educativo, social y de gobierno.ò 
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Como se puede observar, el fin principal del consejo es vincular el mundo 

laboral con la educaci·n, especialmente la educaci·n t®cnica; sin embargo, 

posteriormente este modelo no s·lo se aplic· a la educaci·n t®cnica, sino que 

fue adoptado por la  mayor parte del sistema educativo nacional.  

Jacques Delors (1996) public· el informe a la  UNESCO llamado ñLa educaci·n 

encierra un tesoroò, en el que se se¶ala que el fin de la educaci·n debe 

sustituir la transmisi·n de conocimientos, y trasladarse al §mbito de aprender a 

aprender. Se sustenta en los cuatro pilares de la educaci·n: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Este 

informe justifica la formaci·n basada en competencias.  

Por su parte el proyecto Tuning, tanto de Europa como de Latinoam®rica, 

apoya de manera notoria el enfoque basado en competencias. ñEn la Primera 

Reuni·n General del Proyecto llevada a cabo en Buenos Aires, marzo de 

2005, los grupos de trabajo en consenso elaboraron la lista de competencias 

gen®ricas que se consultar²an a acad®micos, estudiantes, graduados y 

empleadores de Am®rica Latina.ò(Proyecto Tuning Latinoam®rica 2004-2008). 

Finalmente, M®xico adopt· la formaci·n por competencias en los niveles 

b§sico, medio superior y superior. Para este fin  en la EMS se aplic· la RIEMS 

y ®sta entr· en vigor a partir del ciclo escolar 2009-2010, donde la mayor parte 

de los subsistemas de este nivel (excepto las Preparatorias y los Colegios de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM) adoptaron una formaci·n basada en 

competencias, donde se dise¶· un perfil de egreso com¼n basado en 

competencias que todos los egresados deben adquirir.  

En el Programa Nacional de Educaci·n 2001-2006, se puede encontrar 

una evidencia clara sobre la importancia que dio el gobierno nacional a 

las recomendaciones de los organismos internacionales respecto al 

desarrollo de competencias, al proponer que: ñLos planes y programas de 

estudio ser§n flexibles, permitir§n la movilidad de estudiantes entre ellos y 

se actualizar§n peri·dicamente conforme lo establezcan los par§metros 

aceptados internacionalmente en conocimientos y competencias.ò (p.170).  
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Por su parte el Programa Sectorial de Educaci·n 2007-2012 en su 

objetivo 1 dispone  "Elevar la calidad de la educaci·n para que los 

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional" 

(p. 11). En sus apartados 1.6 y 1.7 establece: 

 
“Homologar elementos comunes a las diferentes modalidades y 
subsistemas, estableciendo un marco curricular común que garantice que 
los alumnos cuenten con las competencias básicas y capacidades 
requeridas en este nivel que les permita transitar de una modalidad a otra.”  
“Establecer las competencias para la vida y el trabajo que todos los 
estudiantes de bachillerato deban desarrollar y que sean la unidad común 
que defina los mínimos requeridos para obtener una certificación nacional 
de educación media superior.” 
“Definir un perfil básico del egresado que sea compartido por todas las 
instituciones, por medio del cual se establezcan las competencias básicas 
que los alumnos deben obtener.” 
“Incorporar en los planes y programas de estudios contenidos y actividades 
de aprendizaje dirigidas al desarrollo de competencias tanto para la vida 
como para el trabajo.” 
“Diseñar talleres y cursos de capacitación y actualización docente, con 
enfoques metodológicos de enseñanza centrados en el aprendizaje y 
contenidos acordes con el desarrollo de competencias para la vida y el 
trabajo de sus estudiantes.” (p. 24-25) 

  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 ñigualdad de 

oportunidadesò en su objetivo 9, estrategia 9.3 y el objetivo 13 plantean: 

“…Establecer la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus 
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia 
en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en estos el 
desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su 
productividad y competitividad al insertarse en la vida económica.   
…fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 
superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias.” (p. 184 y 193).  

 

Las competencias que todo egresado de EMS debe desarrollar, se expresan en 

el acuerdo 444, (basado en el plan nacional de desarrollo 2007-2012 y el 

programa sectorial de educaci·n 2007-2012). 

“Que en el México de hoy es indispensable que los jóvenes que cursan el 
bachillerato egresen con una serie de competencias que les permitan 
desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como para 
contribuir al de la sociedad. 
Que las competencias a que se refiere este Acuerdo son parte del Marco 
Curricular Común que da sustento al Sistema Nacional de Bachillerato 
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(SNB), eje en torno al cual se lleva a cabo la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior.” (Diario Oficial de la Federación acuerdo 444, 
21 de octubre 2008) 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo actual  se establece en la estrategia 3.1.1: 

“Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 
contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos 
y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.” (p. 123). 

 

Como se puede apreciar el desarrollo de competencias es una pol²tica 

educativa trascendente; ya que los primeros documentos normativos donde se 

le empieza a dar importancia a esta pol²tica fueron realizados durante el 

sexenio de Vicente Fox (2000-2006), dando mayor importancia en el sexenio 

de Felipe Calder·n (2006-2012) y manteni®ndose vigente  en el sexenio de 

Enrique Pe¶a Nieto (2012-2018). Adem§s, el desarrollo de competencias es la 

base de nuevo modelo educativo que entra en vigor a partir del ciclo escolar 

2018-2019.  

2.3. Influencia de los organismos internacionales en la educación nacional 

dentro del marco de la globalización. 
 

Organismos  internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organizaci·n 

para la Cooperaci·n y el Desarrollo Econ·mico (OCDE), la Organizaci·n de las 

Naciones Unidas para la Educaci·n la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Comisi·n Econ·mica Para Am®rica Latina y el Caribe (CEPAL) tienen  un papel 

relevante en la definici·n de reformas educativas para M®xico y los pa²ses de 

Latinoam®rica, con el fin de incorporar  a estos pa²ses a las exigencias tanto  

tecnol·gicas como  de productividad y competitividad del mercado mundial. 

 Por consecuencia las pol²ticas educativas que se aplican en estos pa²ses han 

adquirido un sentido global t®cnico, productivista y mercantil en sustituci·n del 

sentido social y humanista que deber²a fomentar la educaci·n. 

Las propuestas internacionales de los organismos econ·micos aplicadas en los 

pa²ses de Am®rica Latina ponen ®nfasis en lograr una mayor vinculaci·n entre 
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educaci·n y sector productivo y apoyan totalmente el enfoque basado en 

competencias. Esto se hace desde el marco de la globalizaci·n.  

Cruz Hern§ndez (2011) define la globalizaci·n como:   

ñUn proceso econ·mico, tecnol·gico, social y cultural a gran escala, que 
consiste en la creciente comunicaci·n e interdependencia entre los 
distintos pa²ses del mundo unificando sus mercados, sociedades y 
culturas, a trav®s de una serie de transformaciones sociales, econ·micas, 
pol²ticas que les dan un car§cter global.ò (p. 49) 
   

Noriega Ch§vez (2000) se¶ala que: 

ñCon la globalizaci·n se da una redefinici·n completa del rumbo de la 
sociedad, se propicia la profundizaci·n de la interdependencia comercial y 
financiera y se acotan los m§rgenes de autonom²a de los pa²ses en 
desarrollo, fundamentalmente a trav®s de la deuda y los prestamos. La 
educaci·n, n¼cleo constitutivo de la modernidad, se vierte hacia esos 
objetivos y se vuelven vigilantes las teor²as economicistas de recursos 
humanos, de costo-beneficio y mercantilista de la educaci·n.ò (p. 98).      

 

Bajo las condiciones de la globalizaci·n se forman los modelos educativos, 

para desarrollar en los estudiantes ciertas competencias que responden a las 

demandas que los organismos internacionales les piden a un pa²s determinado. 

De acuerdo a Hern§ndez Aguilar (2011): ñla globalizaci·n debilita la soberan²a y 
quita de las manos del estado el poder de decidir, en este caso, sobre la educaci·n, 

pues a trav®s de organismos internacionales se toman decisiones que estaban en su 

jurisdicci·n.ò (p. 24). 

Dado este panorama se puede decir que el sistema educativo nacional se ve 

envuelto por los procesos de globalizaci·n, obedeciendo las recomendaciones 

de los organismos internacionales antes mencionados y poni®ndolas como 

gu²a para la elaboraci·n de las pol²ticas educativas mexicanas.  

Alberto Melucci (Citado por Zygmunt Bauman, 2001) considera  que: 

 ñla influencia de los organismos supranacionales ñplanetariasò, al crecer 
velozmente han tenido el efecto de acelerar la marginaci·n de las §reas 
d®biles y, a la vez, de abrir nuevos canales para la asignaci·n de recursos, 
alej§ndolos al menos en parte, del control de los diversos estados 
nacionalesò (p. 77). 
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Los organismos internacionales, apoyan la formaci·n basada en competencias 

desde distintas perspectivas y caracter²sticas, v®ase el  cuadro 2:   

Cuadro 2 

Organismos 
Internacionales  

Perspectiva educativa  Ejes para la 
elaboración de 
políticas  

Formación basada 
en competencias  

UNESCO Socio-humanista  
Educación como derecho 
fundamental. 
Erradicar la pobreza. 
Promover el desarrollo 
sostenible. 
Promover la 
multiculturalidad. 
Valorar el conocimiento. 
Defender los derechos 
humanos. 
 
  
 

Calidad: promover 
el intercambio de 
conocimientos y 
fomento de 
capacidades. 
Equidad: asegurar 
el acceso de todos 
a la educación. 
Pertinencia: 
adaptar los 
contenidos a 
situaciones de la 
vida real y del 
mundo laboral. 
Cobertura: lograr 
que todos los 
individuos del 
planeta completen 
en ciclo primario.  

Informe Delors: 
Aprender a ser 
Aprender a pensar 
Aprender a conocer 
Aprender a hacer 
Aprender a convivir 
Contribuir al 
desarrollo social y 
económico. 
Permiten responder 
a las necesidades de 
la vida diaria. 
 

CEPAL Socio-económica (AL y el 
Caribe). 
El progreso económico y 
técnico se sustenta en la 
educación. 
Formación ciudadana. 
Contribuir a la formación 
de la sociedad y a elevar 
los niveles de 
competitividad 
económica. 
Responder a las 
demandas de la 
economía y el ejercicio 
ciudadano.  
 

Calidad: 
elaboración de 
herramientas que 
permitan evaluar la 
calidad. 
Equidad: igualdad 
de oportunidades y 
compensación de 
diferencias. 
Pertinencia: 
orientar el sistema 
educativo hacia la 
formación de 
desarrollo 
productivo y social. 
Autonomía 
institucional: 
libertad de las 
instituciones 
educativas para 
desarrollar y 
ejecutar programas 
educativos, 

Aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 
Participación en los 
diferentes ámbitos 
de la vida. 
Adquirir los códigos 
de la modernidad: 
saber, saber hacer, 
saber ser. 

Continúa… 
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responsabilidad en 
cuanto a resultados 
y empleo de 
recursos.  

OCDE Socio-económica 
Responder a las 
exigencias de la vida 
moderna. 
Vinculación con el 
mundo del trabajo. 
   

Evaluación y 
asesoramiento. 
Calidad: establecer 
modelos de 
evaluación, 
acreditación y 
certificación. 
Pertinencia: que los 
contenidos se 
adecuen a las 
exigencias del 
mercado laboral. 
Flexibilidad: 
curriculum que 
permita la 
movilidad. 
 

Permiten el 
crecimiento 
económico y la 
igualdad social. 
Programa de 
definición y 
selección de 
competencias 
(DeSeCo). 
Enfrentar las 
demandas de la 
sociedad actual en 
un contexto 
específico. 

BM  Económica. 
Como medio para 
combatir la pobreza. 
Pilar del desarrollo 
humano; contribuye al 
desarrollo económico y 
social. 
A mayor inversión en 
educación, mayores 
niveles de productividad. 

Financiamiento y 
asesoramiento. 
Cobertura: lograr 
que todos los niños 
cuenten con 
estudios primarios. 
Pertinencia: que 
este acorde con las 
exigencias del 
mercado. 
Calidad: los 
individuos cuentan 
con una formación 
que les permita 
aumentar sus 
ingresos personales 
y contribuir al 
desarrollo 
económico.  
 

Enfocada a la 
formación de fuerza 
de trabajo calificada 
para aumentar la 
productividad 
económica, la 
competitividad y la 
generación de 
conocimiento. 
Permitir una mejor 
distribución de los 
ingresos y el 
crecimiento 
económico.  

 

  

Respecto al Modelo Educativo Basado en Competencias, Moreno Moreno 

(2010) declara que:  

ñEl MBEC tiene diversas fuentes disciplinares (econom²a, administraci·n, 
planeaci·n, teor²a de la firma, ling¿²stica y psicolog²a cognitiva), pero su 
vinculaci·n al marco de la globalizaci·n, el neoliberalismo y las nuevas 

Fuente: Ana M®ndez y Anah² Uriostegui (2012), Tesis: An§lisis del Marco Curricular 
Comun (MMC) de la Reforma Integral de Educaci·n Media Superior (RIEMS). p. 37-38. 
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tecnolog²as fue la base determinante para su lanzamiento internacional a 
trav®s de los organismos financieros de la globalizaci·n.ò (p 47).  

  

Para Romero L·pez (2016) el enfoque de competencias: 

 ñposibilita la distribuci·n del conocimiento que mantiene como objetivo la 
selecci·n y el consumo de carreras rentablesò. De igual forma identifica a 
la instituci·n educativa como ñel espacio donde las personas aprenden las 
habilidades necesarias para mantener y fortalecer la reproducci·n de la 
ideolog²a de capital humano.ò (p. 7 y 8). 

     

Este autor refuerza la idea que el modelo por competencias al ser producto de 

las pol²ticas educativas de la globalizaci·n persigue objetivos para formar en 

los alumnos capital humano ¼til al mercado laboral, dejando en segundo 

t®rmino formar alumnos consientes con la realidad social del pa²s.  

De acuerdo a Keeley (2007) el capital humano es ñla importancia de la gente, 

sus habilidades, conocimientos y competencias para el crecimiento 

econ·mico.ò (p. 31)  

En este sentido, es conveniente conocer cu§les son las prioridades 

econ·micas de nuestro pa²s, para saber qu® tipo de capital humano se 

necesita en el contexto nacional. De acuerdo a la Secretar²a de Econom²a 

(2017): 

ñNuestro pa²s es un actor importante en el escenario internacional que 
mantiene su estrategia comercial para seguir diversificando el acceso 
preferencial a mercados internacionales e incrementar la participaci·n de 
las peque¶as y grandes empresas mexicanas en las cadenas globales de 
valor.ò 

Como se puede observar en el caso de M®xico se privilegia al sector 

exportador, por lo tanto el mercado internacional busca el aumento de la 

productividad y la eficiencia en la fuerza de trabajo, por lo cual las pol²ticas 

educativas e industriales nacionales buscan favorecer este sector para  

satisfacer las exigencias del mercado internacional. 

Como resultado del an§lisis hecho a lo largo de este apartado se concluye que:   

los organismos internacionales como la OCDE, UNESCO, BM, y CEPAL 

buscan hacer de la educaci·n mexicana una educaci·n que su principal tarea 
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sea la de formar alumnos especialistas en cubrir las exigencias del mercado 

laboral y el sector industrial dejando de lado el progreso cient²fico y el 

desarrollo tecnol·gico. 

 Las recomendaciones de los organismos internacionales son aceptadas por el 

sistema educativo mexicano en el marco de la globalizaci·n.  

 

2.4. Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) 
 

En el a¶o 2002, la OCDE p¼blica su propuesta de competencias consideradas 

como esenciales para la vida a trav®s del proyecto DeSeCo, que tambi®n sirve 

de gu²a para las pruebas PISA. DeSeCo busca desarrollar un marco 

conceptual con bases te·ricas para comprender las destrezas y competencias 

necesarias para llevar una vida personal y socialmente valiosa en un Estado 

democr§tico moderno. De acuerdo a Hersh, Simone, Moser y Konstant (1999)  

La meta principal del Proyecto DeSeCo es brindar puntos de referencia 

generales para un mayor desarrollo te·rico y trabajo futuro en la medici·n de 

las competencias. (p. 11). 

En el 2002 en el marco del el proyecto DeSeCo se defini· el t®rmino 
competencia como:    

ñla capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o 
para realizar una actividad o una tarea (é) Cada competencia reposa 
sobre una combinaci·n de habilidades pr§cticas y cognitivas 
interrelacionadas, conocimientos (é), motivaci·n, valores, actitudes, 
emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser 
movilizados conjuntamente para actuar de una manera eficazò (Citado en 
Cesar Coll, p. 47). 

Las competencias necesarias o b§sicas definidas en el proyecto DeSeCo 

deben cumplir tres condiciones que determinan su utilidad en la poblaci·n 

educativa las cuales son:  

 Contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social. 
 Poder aplicarse a un amplio abanico de contextos y §mbitos relevantes 
y ayuda a los individuos a hacer frente a ellos de forma satisfactoria. 

 Permiten a las personas que la adquieren superar con ®xito exigencias 
complejas. (P®rez Roldan, 2009 p. 2). 
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Las competencias consideradas como b§sicas y que constituye la referencia 

aceptada internacionalmente definidas con base en el proyecto DeSeCo, son 

ocho, y est§n definidas como se presentan en el cuadro 3:     

Cuadro 3 

 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 

Se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad y de 
autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

 
 
 
 

Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y 
relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana 
y el mundo laboral. 

 
 
 

Competencia en cultura científica, 
tecnológica y de la salud 

Se refiere a la habilidad para interactuar con 
el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la 
acción humana, de tal modo que se facilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora de las condiciones de vida propia, de 
las demás personas y del resto de los seres 
vivos. 

 
 

Competencia en el tratamiento de la 
información y competencia digital 

Consiste en disponer de las habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
elemento esencial para informarse , aprender 
y comunicarse. 

 
 

Competencia social y ciudadana 

Hace posible comprender la realidad social en 
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a contribuir 
a su mejora. En ella están integrados 
conocimientos diversos y habilidades 
complejas que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en 

Continúa… 
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determinadas situaciones y responsabilizarse 
de las elecciones personales adoptadas. 

 
 

Competencia en cultura humanística y 
artística 

Supone conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

 
 

Competencia para aprender a aprender 

Supone disponer de habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a sus propios objetivos 
y necesidades. 

 
 

Competencia para la autonomía e iniciativa 
personal 

Se refiere, por un parte, a la adquisición de la 
conciencia y aplicación de un conjunto de 
valores y actitudes personales 
interrelacionadas como la responsabilidad, 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de 
calcular riesgos y de afrontar los problemas, 
así como la capacidad de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos 

Fuente: Luis Toribio Bri¶as (2010) Foro de Educaci·n, n.Ü 12. P. 36-37  

Conforme con las competencias consideradas como b§sicas definidas en el 

marco del proyecto DeSeCo, se reconoce, a partir de lo revisado que las 

competencias para la autonom²a e iniciativa personal se entienden para fines 

de este trabajo como  ñcompetencias emocionalesò. Es por ello la importancia 

de dedicar un apartado para definir las competencias para la autonom²a e 

iniciativa personal y demostrar c·mo estas competencias fueron interpretadas 

en el §mbito nacional. 

 

2.5. Competencia para la autonomía e iniciativa personal (competencias 

motivacionales) 
  

De acuerdo a Contreras Jord§n (2009) la competencia para la autonom²a e 

iniciativa personal incluye un conjunto de valores y actitudes que la definen, los 

cuales son: ñla responsabilidad, perseverancia, autocr²tica, control emocional, 

autoestima, capacidad de elegir, de calcular riesgos, afrontar problemas, 
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capacidad de demorar la satisfacci·n inmediata de necesidades, aprender de 

los errores o asumir riesgos.ò (p. 113, 114). 

Para el Gobierno Vasco (s.f) esta competencia ñPretende que el alumnado 

tome decisiones con criterio y desarrolle la opci·n elegida asumiendo las 

consecuencias; adquiera habilidades personales como la decisi·n, creatividad, 

autoestima, autocr²tica, iniciativa, regulaci·n emocional,é de modo que pueda 

afrontar nuevos retos.ò (p.12). 

Como se puede valorar la Competencia para la autonom²a e iniciativa personal 

es la que se vincula a la posibilidad de ayudar al alumno es su 

autoconocimiento, la toma de decisiones, en la identificaci·n y logro de 

objetivos, el conocimiento y manejo de las emociones y la capacidad de 

superaci·n ante las dificultades.  

En el contexto nacional, la competencia para la autonom²a e iniciativa 

(competencias motivacionales) se manifiesta en las competencias gen®ricas 1 

y 7 (y sus respectivos atributos) expresadas en el acuerdo 444 del Sistema 

Nacional de Bachillerato. V®ase el cuadro 4.    

Cuadro 4 

Categoría Competencia Atributos 

 
 
 
 
 
 
 

Se autodetermina y cuida de 
sí 

1. Se conoce y valora a sí 
mismo y aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

 Enfrenta las dificultades 
que se le presentan y es 
consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

 Identifica sus emociones, 
las maneja de manera 
constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación 
que lo rebase. 

 Elige alternativas y cursos 
de acción con base en 
criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto 
de vida. 

 Analiza críticamente los 
factores que influyen en 
su toma de decisiones 

 Asume las consecuencias 
de sus comportamientos y 
decisiones. 

 Administra los recursos 
disponibles teniendo en 
cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

Continúa… 
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Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e 
interés propio a lo largo de la 
vida 

 Define metas y da 
seguimiento a sus 
procesos de construcción 
de conocimiento. 

 Identifica las actividades 
que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, 
reconociendo y 
controlando sus 
reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

 Articula saberes de 
diversos campos y 
establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana. 

Elaborado con informaci·n del acuerdo 444 del SNB (2008) recuperado de: 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_444_marco_c
urricular_comun_SNB.pdf [Consulta: 23 de mayo. 2018] 

 

2.6. La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 
 

La Educaci·n Media Superior (EMS) atiende alumnos en una edad crucial en 

su vida. En promedio considera j·venes entre los 15 y 19 a¶os. El acuerdo 442 

(2008) se¶ala que ñlos j·venes de M®xico tienen su primer trabajo a los 16.4 

a¶os, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 a¶os, tienen su 

primera relaci·n sexual a los 17.5 a¶osò. Este tipo de eventos revelan que se 

trata de una etapa determinante en la vida y en el desarrollo personal. Adem§s, 

es importante mencionar que a los 18 a¶os se adquiere la mayor²a de edad y 

con esto la plena capacidad ciudadana.  

De acuerdo a  Hern§ndez Aguilar (2011): 

ñé los alumnos de 15 a¶os necesitan desarrollarse en el mejor contexto 
posible y que el sistema impulse sus habilidades al m§ximo, pues mucho 
de esto definir§ su impacto positivo o negativo en el desarrollo social y 
econ·mico del pa²s. Alcanzar una buena cobertura y con calidad en la 
EMS conforman una clave m§s para que el pa²s haga frente a la 
multiplicidad de problemas que enfrenta en la actualidad.ò (p. 124) 
 

La importante tarea de la EMS en la formaci·n de este tipo de poblaci·n se ve 

interrumpida por problemas como; la cobertura, deserci·n, baja eficiencia 

terminal, baja calidad en la formaci·n etc. En Respuesta a esto se dise¶· la 

RIEMS en 2008 y, se ejecut· a partir de 2009. 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_444_marco_curricular_comun_SNB.pdf
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_444_marco_curricular_comun_SNB.pdf
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Esta reforma se ubica dentro del contexto de la globalizaci·n y, por ello para el 

dise¶o de esta se tomaron en cuenta las recomendaciones de los organismos 

internacionales antes mencionados. 

De acuerdo con M®ndez y Uriostegui (2012) la elaboraci·n de pol²ticas 

neoliberales comenz· con el gobierno de  Carlos Salinas de Gortari y su  

proyecto para la modernizaci·n de la educaci·n, pero, fue hasta el gobierno de 

Vicente Fox (2000-2006) que se empieza a plantear la idea de una reforma 

para educaci·n media superior en el programa nacional de educaci·n 2001-

2006 donde se destaca la importancia de la educaci·n media superior como 

medio para alcanzar un mejor desarrollo nacional, sin embargo, en este 

sexenio no se concret· una reforma integral. (p.  51) 

Fue en el gobierno de Felipe Calder·n (2006-2012), sustentado en el programa 

sectorial de educaci·n 2007-2012 donde se proponen objetivos claros para 

reformar la EMS. En este programa sectorial se manejan 2 ejes fundamentales: 

la equidad y la calidad. Adem§s, se propone 6 objetivos, sin embargo, para el 

inter®s de este trabajo solo se tomar§n en cuenta los objetivos 1,4 y 5 ya que 

son los que hablan sobre la educaci·n por competencias y sobre una reforma a 

la EMS. 

El objetivo 1 se propone elevar la calidad de la educaci·n para que los 

estudiantes contribuyan de manera adecuada al desarrollo nacional, el objetivo 

4 contempla ofrecer una educaci·n que desarrolle competencias y se 

proporcione conocimientos y el objetivo 5 establece en todos los subsistemas 

estructuras curriculares para que la formaci·n de los estudiantes sean 

pertinentes para la exigencia del mercado laboral, adem§s de proporcionar una 

certificaci·n de competencia laboral.  

Es importante mencionar que la SEMS jug· un papel importante en la puesta 

en marcha de la RIEMS, ya que con la creaci·n de la SEMS en el a¶o 2005: 

ñquedan bajo una misma subsecretar²a las distintas modalidades y 
opciones previas de educaci·n media superior, tecnol·gicas y 
proped®uticas, aut·nomas estatales y federales que hasta entonces 
estaban dispersas en la estructura de la SEP, bajo la orientaci·n que 
establezca la SEMS. 
En este marco estructural se inicia la Reforma Integral de la Educaci·n 
Media Superior (RIEMS) que tiene lugar en 2008. Sin la creaci·n de la 
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subsecretar²a, dif²cilmente se podr²a pensar en la articulaci·n de todas las 
modalidades del nivel bajo una misma pol²tica.ò  
(Bracho y Miranda 2012, p. 131). 

  

Finalmente, y con sustento en programa sectorial de educaci·n 2007-2012 y el 

apoyo de la SEMS: 

 ñen enero de 2008 se presento por parte de la Subsecretar²a de 
Educaci·n Media Superior de la SEP la propuesta de reforma integral a la 
educaci·n media superior. La reforma integral se desarrollo en torno a 
cuatro ejes: la construcci·n e implantaci·n de un marco curricular com¼n 
(MMC) con base en competencias, la definici·n y la regulaci·n de las 
distintas modalidades de oferta de la EMS, la instrumentaci·n de 
mecanismos de gesti·n que permitan el adecuado transito de la propuesta, 
y un modelo de certificaci·n de los egresados del SNB. Esta reforma est§ 
implement§ndose en el sistema de EMS.ò (G·mez Mor²n, Miranda L·pez 
2010 p. 4).  

El primero de los ejes la construcci·n e implantaci·n de un marco curricular 

com¼n (MMC) con base en competencias, busca conseguir un perfil de egreso 

compartido por todos los subsistemas de EMS basado en competencias 

ordenadas como Gen®ricas y Disciplinares b§sicas, mientras que las 

competencias disciplinares extendidas y profesionales dan identidad  a cada 

uno de los subsistemas de la EMS y cada instituci·n las puede definir de 

acuerdo a sus objetivos. 

El segundo eje la definici·n y la regulaci·n de las distintas modalidades de 

oferta de la EMS reconoce las distintas modalidades de la EMS y busca un 

marco normativo que d® una respuesta adecuada a las exigencias de la 

sociedad del siglo XXI. 

El tercer eje , la instrumentaci·n de mecanismos de gesti·n que permitan el 

adecuado tr§nsito de la propuesta,  en la b¼squeda de la integraci·n de los 

distintos subsistemas de la EMS que persigue la RIEMS se requiere poner en 

marcha mecanismos de gesti·n que favorezcan el cumplimiento de las 

propuestas que van desde la orientaci·n y las tutor²as, los mecanismos 

administrativos  que permitan el tr§nsito de los estudiantes entre subsistemas y 

planteles, hasta  el desarrollo de la planta docente, por mencionar algunos.  

El cuarto eje un modelo de certificaci·n de los egresados del SNB, contempla 

de acuerdo al Acuerdo 442 (2008) que ñsus estudiantes habr§n desarrollado los 
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desempe¶os que contempla el MCC en una instituci·n reconocida y certificada 

que re¼ne est§ndares m²nimos y participa de procesos necesarios para el 

adecuado funcionamiento del conjunto del tipo educativoò. Es decir la 

expedici·n de un certificado que avale el hecho de que los estudiantes 

cursaron su EMS en una instituci·n que comparte objetivos y participa en la 

identidad com¼n que propone la RIEMS. 

Para permitir el adecuado tr§nsito de la propuesta se cont· con el apoyo 

normativo necesario que se expres· por medio de diversos acuerdos 

secretariales que se publicaron entre  los a¶os 2008 y 2009  de manera oficial. 

V®ase el cuadro 5:    

Cuadro 5 

Acuerdo secretarial Nº Objetivo  Fecha 

 
 

442 

El establecimiento del 
Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de 
diversidad, para lo cual se 
llevará a cabo el proceso de 
Reforma Integral de la 
Educación Media Superior. 

26 de septiembre de 2008 

 
444 

Establecer las competencias 
que constituyen el marco 
curricular común del Sistema 
Nacional de Bachillerato. 

21 de octubre de 2008 

 
445 

Conceptualiza y define para 
la Educación Media Superior 
las opciones educativas en 
las diferentes modalidades. 

21 de octubre de 2008 

 
 

447 

Establecer las competencias 
docentes para quienes 
impartan educación media 
superior en la modalidad 
escolarizada. 

29 de octubre de 2008 

 
 

449 

Establecer las competencias 
que definen el Perfil del 
Director en los planteles que 
imparten educación del tipo 
medio superior. 

2 de diciembre de 2008 

 
 

450 

Establecer los Lineamientos 
que regulan los servicios que 
los particulares brindan en 
las distintas opciones 
educativas en el tipo medio 
superior 

16 de diciembre de 2008 

Continúa… 
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480 

Establecer los lineamientos 
para el ingreso de 
instituciones educativas al 
Sistema Nacional de 
Bachillerato. 

23 de enero de 2009 

 
 

484 

Establecer  las bases para la 
creación y funcionamiento 
del Comité Directivo del 
Sistema Nacional de 
Bachillerato. 

19 de marzo de 2009 

 
486 

Establecer  las competencias 
disciplinares extendidas del 
Bachillerato General. 

30 de abril de 2009 

 
 
 
 

488 

Modificar los diversos 
números 442, 444 y 447 por 
los que se establecen: el 
Sistema Nacional de 
Bachillerato en un marco de 
diversidad; las competencias 
que constituyen el marco 
curricular común del Sistema 
Nacional de Bachillerato, así 
como las competencias 
docentes para quienes 
impartan educación media 
superior en la modalidad 
escolarizada, 
respectivamente. 

23 de junio de 2009 

 

 

De acuerdo a Szekely, (Citado en G·mez Morin y Miranda L·pez 2010): 

ñLa RIEMS no busca conformar un bachillerato ¼nico, ni un plan de 
estudios homog®neo, pero si un ñmarco de organizaci·n com¼nò que 
permita articulaciones, portabilidades, e integraciones acad®micas e 
institucionales, que al mismo tiempo fortalezca la capacidad de cada 
instituci·n para adecuarse a las condiciones de su entorno, social, cultural, 
econ·mico, y a las necesidades de los j·venes que atiende.ò (p. 22). 

Como se observa, la RIEMS pretende lograr un perfil de egreso com¼n con 

base en el desarrollo de competencias con el objetivo de Convertir a los 

egresados de la EMS en ciudadanos capaces que sepan dar respuesta a los 

distintos retos de la sociedad del siglo XXI.     

Aunque la RIEMS es un claro ejemplo de atenci·n a la EMS, no es 

exactamente una reforma adecuada ya que pretende formar a los estudiantes 

Elaborado con informaci·n disponible en: http://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/riems 
[Consulta: 10 de mayo. 2018] 

 

http://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/riems
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de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, en relaci·n a esto 

encontramos que:  

ñla RIEMS se perfila hacia la formaci·n de ciudadanos que adquieran 
diferentes tipos de ñcompetenciasò que respondan a las demandas del 
mercado laboral, siguiendo la l²nea neoliberal, en el contexto de la 
globalizaci·n, de las indicaciones de la OCDE y los Acuerdos de Bolonia, 
desplazando a las humanidades como campo disciplinar, y a la ense¶anza 
de la filosof²a como ñdisciplina b§sicaò dentro del marco curricular com¼n 
de la RIEMS. Esto tiene consecuencias graves, ya que la educaci·n se 
pone al servicio s·lo de la producci·n econ·mica y mercantil, y no de la 
formaci·n cr²tica, cient²fica y human²stica de la sociedad.ò (La Jornada, 12 
de mayo de 2009. Disponible en: 
http://www.jornada.com.mx/2009/05/12/index.php?section=correo ). 

ñEl enfoque curricular basado en competencias responde a una orientaci·n 
internacional, m§s que nacional, derivado de las m¼ltiples investigaciones 
educativas llevadas a cabo en distintos pa²ses por los organismos 
internacionales y en la b¼squeda de mejores alternativas y opciones de un 
aprendizaje y desarrollo integral para la vida y el trabajo de los estudiantes 
y egresadosò. (Consejo Mexicano de Investigaci·n Educativa (COMIE), 
2017). 

 

Como objetivo central la RIEMS pretende unificar la ense¶anza de los distintos 

subsistemas de la EMS a partir de la definici·n de un perfil de egreso com¼n 

basado en el desarrollo de competencias. Estas competencias en teor²a, 

ense¶an al alumno egresado de la EMS a desarrollarse de manera exitosa  en 

los estudios de educaci·n superior o en el §mbito laboral.  

En la propuesta de la RIEMS se observa el seguimiento a las tendencias de los 

organismos internacionales anteriormente mencionados, los cuales expresan la 

necesidad de formar en competencias a los alumnos inscritos en los diversos 

niveles educativos. Sustituir los conocimientos por las competencias es una 

estrategia importante a fin de formar a los estudiantes como el trabajador que 

se requiere para el mundo empresarial. ñLa competencia est§ estrechamente 

conectada con la exigencia de eficacia y de flexibilidad exigida a los 

trabajadores en la sociedad de la informaci·n.ò (Laval 2004, p. 95) 

Como resultado del an§lisis a lo largo de este apartado puedo concluir que el 

modelo basado en competencia que se establece dentro del contexto de la 

globalizaci·n resulta ser muy complejo poderlo establecer dentro de la EMS, 

debido a las distintas formas y modalidades que presenta el bachillerato dentro 

del Sistema Educativo Mexicano. Es por ello, que el presente trabajo pretende 

http://www.jornada.com.mx/2009/05/12/index.php?section=correo
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analizar a trav®s de un estudio de caso la forma en que dichas directrices de 

pol²tica educativa se llevan a cabo en las escuelas y si los resultados obtenidos 

al aplicar dicho modelo son pertinentes para cubrir las necesidades de 

aprendizaje que tiene un alumno de bachillerato. 

 

2.7. El nuevo modelo educativo 2018: el reforzamiento del Marco Curricular 

Común  
 

La reforma educativa iniciada a principios de 2013, exigi· una revisi·n por parte 

de la SEP del modelo educativo que en aquel entonces estaba vigente, y de 

acuerdo a la SEP (2016): 

ñen 2014 la SEP realiz· un amplio proceso de discusi·n participativa que 
const· de dieciocho foros regionales de consulta y tres reuniones 
nacionales en los que se recopilaron m§s de 15,000 planteamientos cuyas 
principales conclusiones confirmaron la necesidad de generar una nueva 
propuesta de modelo educativo.ò (p. 17). 

 

De julio a septiembre de 2016 se llev· a cabo una consulta nacional sobre el 

modelo educativo a fin de impulsar la participaci·n de los distintos actores 

involucrados en el §mbito educativo, ñel Centro de Investigaci·n y Docencia 

Econ·mica (CIDE) fue el responsable del an§lisis de todas las aportaciones 

recibidas en la consulta de 2016.ò (SEP s.f) 

De acuerdo al informe del CIDE (2016), en uno de los foros llevados a cabo en 

agosto de 2016:  

ñSe habl· sobre la importancia que este Modelo le da a la inclusi·n laboral 
de los j·venes, al lenguaje, a la comunicaci·n y a las habilidades 
socioemocionales que se buscan desarrollar con la educaci·n. Adem§s, 
destacaron que el desarrollo profesional docente es primordial. Subrayaron 
tambi®n el valor del fortalecimiento de Normales y de la formaci·n 
continua, con la finalidad de mejorar las condiciones de los maestros y 
revalorar la vocaci·n para una mejor educaci·n.ò (p. 75).    
 

Finalmente, en marzo de 2017 se present· el nuevo modelo educativo, el cual 

despu®s de las capacitaciones correspondientes y una actualizaci·n en los 

planes de estudio hechas a lo largo de 2017 y parte de 2018, se implementar§ 

en la EMS a partir de agosto de 2018. 
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Las acciones realizadas durante una d®cada a la EMS, concluyeron (al menos 

hasta el momento) con la implementaci·n del nuevo modelo educativo 2018, el 

cual fortalece el marco curricular com¼n basado en competencias propuesto 

por la RIEMS en el a¶o 2008 con la incorporaci·n de manera formal de las 

habilidades socioemocionales al curr²culo. La siguiente l²nea de tiempo muestra 

lo que se ha hecho en  EMS desde la implementaci·n de la RIEMS. 

Fuente: http://sems.gob.mx/curriculoems [Consulta: 12 de mayo. 2018] 

El modelo educativo 2018 define el perfil de egreso de la educaci·n obligatoria 

(b§sica y media superior)  en 11 §mbitos: Lenguaje y comunicaci·n, 

Pensamiento matem§tico, Exploraci·n y comprensi·n del mundo natural y 

social, Pensamiento cr²tico y soluci·n de problemas, Habilidades 

socioemocionales y proyecto de vida, Colaboraci·n y trabajo en equipo, 

Convivencia y ciudadan²a, Apreciaci·n y expresi·n art²sticas, Atenci·n al 

cuerpo y la salud, Cuidado del medioambiente y Habilidades digitales (SEP, 

2017). 

 El curr²culo del nuevo modelo educativo 2018 se organiza a partir de 

aprendizajes clave, los cuales, en educaci·n media superior son las 

competencias que se expresan en el acuerdo 444 del SNB. De acuerdo a la 

SEP (2017) los aprendizajes que toma como base el nuevo modelo educativo:  

 ñse refieren a las competencias del Marco Curricular Com¼n que deben 
adquirir todos los estudiantes de este nivel. Los aprendizajes clave 
fortalecen la organizaci·n disciplinar de asignaturas y de campos de 
conocimiento, a trav®s de tres dominios organizadores: eje, componente y 
contenido centralò (p. 74). 

En respuesta a las nuevas propuestas pedag·gicas se desarrolla el programa 

ñConstruye Tò el cual ñEs un programa de la Secretar²a de Educaci·n P¼blica y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido a estudiantes 

de educaci·n media superior y cuyo objetivo es mejorar los ambientes 

escolares y promover el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de 

http://sems.gob.mx/curriculoems
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las y los j·venes para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar 

exitosamente sus retos acad®micos y personales.ò (SEP, 2018) 

Este programa se forma de 3 dimensiones: Conoce T, Relaciona T y Elige T. 

Cada una de estas dimensiones desarrollara las habilidades socioemocionales 

correspondientes en el alumno de acuerdo al semestre que cursa. V®ase el 

cuadro 6. 

Cuadro 6 

Semestre  Dimensión  HSE  

Primero  Conoce T Autoconocimiento 

Segundo Autorregulación  

Tercero  Relaciona T Conciencia social 

Cuarto Colaboración  

Quinto  Decide T Toma de decisiones responsable 

Sexto Perseverancia  
Fuente:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/264246/Las_HSE_en_en_nuevo_mod
elo_educativo.pdf [Consulta: 23 de mayo. 2018]    

Como se puede observar en el modelo educativo 2018 a¼n se valoran las 

competencias definidas en el acuerdo 444 como los aprendizajes clave que 

deben lograr los egresados de la EMS, pero, en esta nueva propuesta 

educativa esto se fortalece con la incorporaci·n de las ñhabilidades 

socioemocionalesò que pasan a formar parte de las competencias gen®ricas del 

MCC.  

Las habilidades socioemocionales, de acuerdo a la SEP (2018) son: 

ñherramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, 

sentir y mostrar empat²a por los dem§s, establecer y desarrollar relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas 

personales.ò Fuente: http://www.construye-t.org.mx/habilidades [Consulta: 25 

de mayo. 2018]      

Cabe destacar que el INNE en diciembre de  2017 publica cinco directrices con 

el fin de mejorar la permanencia escolar en la Educaci·n Media Superior. 

V®ase el cuadro 8. 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/264246/Las_HSE_en_en_nuevo_modelo_educativo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/264246/Las_HSE_en_en_nuevo_modelo_educativo.pdf
http://www.construye-t.org.mx/habilidades
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Cuadro 8 

Directriz  Propósito 

 

 

 

 

 1 

 

Fortalecer, con un enfoque 
de equidad, las políticas 

dirigidas a institucionalizar 
las acciones para la 

permanencia escolar en los 
planteles de EMS. 

Consolidar las acciones para 
la permanencia escolar de 

los estudiantes en los 
planteles de EMS mediante 

políticas articuladas de 
prevención, atención y 
reincorporación en los 

ámbitos nacional y local, 
fortaleciendo a los servicios 

educativos en mayor 
desventaja institucional. 

 

 

 

 

 

 2 

Mejorar la formación de los 
tutores académicos y las 

condiciones institucionales 
para su adecuado 

desempeño. 

Promover que el personal a 
cargo de las tutorías 

académicas cuente con 
formación especializada y 

condiciones institucionales 
para desempeñar su 

función, considerando 
mecanismos de 

colaboración entre tutores, 
así como con el colectivo 

docente y directivo para dar 
atención a los estudiantes 
que requieran apoyo, en 

especial los que se 
encuentran en mayor 

condición de desventaja. 

 

 

 3 

Fortalecer las competencias 
docentes para generar 

interacciones pedagógicas 
pertinentes a las 

necesidades educativas de 
los jóvenes. 

Generar ambientes de 
aprendizaje estimulantes en 

el aula a partir del 
desarrollo de competencias 

docentes con enfoque de 
inclusión, equidad y 

atención a la diversidad, 
orientadas a garantizar la 

permanencia escolar de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 4 

Afianzar la identidad de los 
jóvenes con la escuela, 

promoviendo ambientes 
escolares seguros, 

incluyentes y democráticos. 

Promover un clima que 
favorezca el sentido de 

pertenencia de los jóvenes 
con su comunidad escolar 

para que en ella encuentren 
respeto, reconocimiento, 

seguridad, espacios de 
socialización, participación y 

altas expectativas de 

Continúa… 
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desarrollo académico y 
personal. 

 

 

 5 

Ampliar las estrategias de 
reincorporación educativa 
de los jóvenes, atendiendo 

la diversidad de sus 
contextos sociales. 

Promover mejores opciones 
de reincorporación 

educativa de jóvenes que 
abandonan sus estudios, 

acordes con el tiempo 
transcurrido de 

interrupción, así como con 
sus características y 

necesidades personales. 
Elaborado con informaci·n disponible en: 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/105/P1F105.pdf [Consulta: 5 de noviembre. 

2018] 

La finalidad espec²fica de estas directrices es combatir el abandono escolar, 

mientras que el objetivo del nuevo  modelo educativo es reforzar el MCC con 

base en competencias desarrollando habilidades socioemocionales en los 

alumnos.  Estas dos acciones (las directrices del INEE y la implementaci·n del 

nuevo modelo educativo) son un claro ejemplo de la necesidad del sistema 

educativo por mejorar este nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/105/P1F105.pdf
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE CASO EN  EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Nº 4 “CULHUACÁN”  
 

El presente cap²tulo se encuentra constituido por una descripci·n de la historia 

del Colegio de Bachilleres, posteriormente se detalla la situaci·n actual que 

guarda del Colegio de Bachilleres NÜ 4. El contexto hist·rico est§ constituido, a 

fin de demostrar la importancia hist·rica de esta instituci·n, el apartado donde 

se detalla la misi·n, visi·n, objetivos y la descripci·n de los planes de estudio 

muestran la situaci·n actual en la que opera el Colegio de Bachilleres, los 

apartados posteriores y hasta el final del cap²tulo detallan la situaci·n actual del 

Colegio de Bachilleres NÜ 4 y de los alumnos que fueron de inter®s para esta 

investigaci·n. 

 

3.1.  Un esbozo histórico del Colegio de Bachilleres 
  

La historia que antecede a la Educaci·n Media Superior en M®xico sin duda 

alguna es vasta y extensa, desde la creaci·n de la Escuela Nacional 

Preparatoria en 1867, hasta llegar a nuestros d²as. Sin embargo, este apartado 

s·lo tratar§ sobre el Colegio de Bachilleres, donde a la Asociaci·n Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educaci·n Superior (ANUIES) se le puede 

ubicar como responsable de la creaci·n del Colegio.3     

A principios de la d®cada de los 70 la Secretar²a de Educaci·n P¼blica  (cuyo 

titular era el ingeniero V²ctor Bravo Ahuja), por medio de la Comisi·n 

Coordinadora de Reforma Educativa, se elabor· un diagn·stico preliminar del 

ciclo bachillerato. En 1972 la SEP elabor· un documento para la 

implementaci·n de cambios en el nivel bachillerato. 

La ANUIES fue la encargada de elaborar las acciones y propuestas concretas 

centradas en resolver la creciente demanda de la Educaci·n Media Superior,   

a trav®s de una serie de acuerdos tomados en reuniones celebradas entre 

1971 y 1972, se expresaron las acciones precisas para este nivel educativo. 
                                                           
3
  La mayor parte de la información presentada en este apartado histórico  es propiedad de  Mario 

Medina González. Consultar referencias bibliográficas. 
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Los resultados m§s importantes de esta reforma a nivel bachillerato son: la 

trasformaci·n de las escuelas vocacionales en Centros de Estudios Cient²ficos 

y Tecnol·gicos (CECyT), la creaci·n del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) por parte de la UNAM, y la del Colegio de Bachilleres (CB).   

Fue en mayo de 1973 cuando  la ANUIES recomend· la creaci·n, de un 

organismo descentralizado que podr²a denominarse Colegio de Bachilleres. 

Las recomendaciones de la ANUIES fueron aceptadas casi de inmediato por el 

Presidente de la Rep¼blica de aquel entonces, el Licenciado Luis Echeverr²a 

Ćlvarez  

El curr²culo del CB, creado por la SEP, tendr²a la finalidad de ser proped®utico 

y terminal. Referente a esto Pantoja (Citado en M®ndez y Uriostegui, 2012) 

comenta que:  

ñsu plan de estudio estaba conformado por un n¼cleo b§sico de cuatro 
semestres y un n¼cleo de materias optativas en quinto y sexto semestre. 
Adem§s, conten²a un §rea de especializaci·n para el trabajo, con lo que 
buscaba preparar a los egresados de secundaria para continuar con sus 
estudios en las instituciones de educaci·n superior y capacitarlos para que 
pudieran incorporarse a actividades productivas.ò (p. 46). 

 

En septiembre de 1973, se publica, en el Diario Oficial de la Federaci·n, el 

decreto de creaci·n del Colegio de Bachilleres. Este documento expresa con 

claridad las bases jur²dicas y normativas para el funcionamiento del Colegio 

como un organismo descentralizado. El decreto contiene 33 art²culos 4 , los 

primeros 2 expresan las funciones del Colegio como un organismo 

descentralizado e instituci·n de educaci·n media, los art²culos 3,4 y 5 hacen 

referencia a las relaciones que mantendr§ el Colegio como organismo 

descentralizado y los siguientes art²culos hasta el 33 donde finaliza el decreto 

definen la organizaci·n del Colegio.   

Finalmente, el 6 de febrero de 1974 el Colegio de Bachilleres, inici· actividades  

en la Ciudad de M®xico, en 3 planteles: n¼mero 1, ñEl Rosarioò, n¼mero 2 ñCien 

Metrosò y n¼mero 3 ñIztacalco; m§s tarde, el 21 de febrero, principia el n¼mero 

4 ñCulhuac§nò y el n¼mero 5 ñSateliteò. La inscripci·n oficial fue de 12,985 

alumnos y una planta docente de 394 profesores. Posteriormente en 1976 se 
                                                           
4
 Consultar anexo 6 
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inaugura el Sistema de Ense¶anza Abierto (SEA) para ampliar la oferta 

educativa del Colegio a trabajadores, obreros, amas de casa etc.  

El Colegio de Bachilleres NÜ 4 Culhuac§n ñL§zaro C§rdenasò donde se efectu· 

la presente investigaci·n  abri· sus puertas el 21 de febrero de 1974; contando 

con una matr²cula inicial de 2257 alumnos. 

3.2. Misión, visión, objetivos y planes de estudio del Colegio de Bachilleres 
 

A lo largo de su historia, el Colegio ha pasado por m¼ltiples reestructuraciones 

curriculares, en 1992, en 2009 y en 2014 empezando por un modelo 

pedag·gico constructivista, hasta que en 2009 cumpliendo con las demandas 

internacionales y las tendencias actuales se adopt· el modelo por 

competencias, el cual se sigue y se seguir§ aplicando incluso en el nuevo 

modelo educativo 2018.    

En su car§cter de instituci·n de Educaci·n Media Superior, el Colegio de 

Bachilleres atiende a alumnos en un rango de edad de 15 a 19 a¶os en la 

Ciudad de M®xico, el Colegio tiene como misi·n:  

Formar ciudadanos competentes con una preparaci·n integral, cient²fica, 
tecnol·gica, hist·rica, social, econ·mica, pol²tica y filos·fica, con un nivel 
de dominio que les permita utilizar de manera conjunta y satisfactoria 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes pertenecientes a las 
ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades.  

  

 Como visi·n: 

Ser una instituci·n educativa con liderazgo acad®mico y prestigio social, 
con estudiantes de excelencia comprometidos consigo mismos y con su 
sociedad en instalaciones bien equipadas, seguras y est®ticas, con 
procesos administrativos eficientes que favorecen la formaci·n de 
bachilleres competentes para la vida. 
  

 

Finalmente, el objetivo del CB como instituci·n de EMS, dentro del marco de la 

educaci·n por competencias, teniendo como base el acuerdo 444 de SNB es: 

Favorecer al desarrollo de las competencias gen®ricas, disciplinares y 
laborales del perfil de egreso de su plan de estudio, que les permite a los 
alumnos ingresar a la Educaci·n Superior, incorporarse al mercado de 
trabajo o ambas situaciones, de acuerdo con sus intereses y posibilidades. 
(DOF, Septiembre 2008)   
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Para cumplir adecuadamente con estas funciones, el plan de estudios 2014 

determina y organiza los conocimientos y las habilidades que el estudiante 

debe desarrollar, considerando la misi·n, la visi·n y los objetivos de la 

instituci·n. El plan de estudios se estructura en tres §reas, las cuales son: §rea 

de formaci·n b§sica, espec²fica y laboral.  

a) El §rea de formaci·n b§sica, est§ conformada por 49 asignaturas 5  que 

todos los estudiantes deben cursar, esta §rea es el n¼cleo de la formaci·n 

acad®mica y es donde se imparten materias en los campos de conocimiento 

de matem§ticas, literatura, biolog²a, filosof²a, inform§tica etc.  Esta §rea es 

la que prepara al estudiante para adquirir los conocimientos disciplinares  

que se requieren para aprobar el examen de selecci·n para una instituci·n 

de educaci·n superior. 

b) El §rea de formaci·n espec²fica, 6  est§ dise¶ada para que el alumno 

adquiera conocimientos en un §rea espec²fica de acuerdo a sus intereses 

vocacionales (f²sico-matem§ticas, quimico-biologicas, econ·mico-

administrativas y artes y humanidades), estas materias se empiezan a 

cursar en quinto semestre y se les da continuaci·n en sexto. El alumno 

escoge estas materias seg¼n sus intereses en las §reas de artes, biol·gicas 

y econ·mico administrativas. Estas asignaturas intentan interesar al alumno 

en una de estas ramas para que se le facilite elegir una carrera 

universitaria. 

c) Finalmente, el §rea de formaci·n laboral7 brinda una capacitaci·n para el 

trabajo, con el fin de desarrollar las competencias necesarias para 

incorporar a alumno al sector productivo en caso de que estas sean sus 

necesidades. Actualmente el Colegio cuenta con ocho salidas 

ocupacionales8 , estas son: auxiliar de contabilidad, auxiliar bibliotecario, 

dibujante de planos arquitect·nicos, auxiliar dise¶ador gr§fico, auxiliar 

programador, auxiliar laboratorito, auxiliar de recursos humanos y auxiliar 

                                                           
5
 Consultar anexo 7. 

6
 Consultar anexo 8. 

7
 Consultar anexo 9. 

8
 La disponibilidad de las capacitaciones depende de cada plantel, en algunos planteles una o más de 

estas ocho capacitaciones puede estar ausente. 
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de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas. Las salidas ocupacionales 

se imparten desde el tercer semestre y hasta sexto.   

Como se menciona al principio de este apartado, los planes de estudio del 

Colegio de Bachilleres actualmente se modifican constantemente, en menos de 

diez a¶os se ha pasado por tres planes de estudio: la reforma de 2009, la de 

2014 (la cual fue la que cursaron los alumnos que fueron de inter®s para esta 

investigaci·n) y la que inicio en agosto de 2018, aunque es importante aclarar 

que  en todas las modificaciones se mantiene el modelo por competencias. 

Dado este panorama se puede notar que los constantes cambios en los planes 

de estudio, no dan la oportunidad de una evaluaci·n de logros en los 

programas educativos o, que cuando el docente se acostumbra a un plan de 

estudios e impartir su materia siguiendo cierta planeaci·n, viene de pronto un 

cambio. Al retomar una parte de las entrevistas a directivos se encuentra lo 

siguiente: 

“se deben dejar madurar los programas de estudio; hay muchos cambios 
en las reformas educativas, sin evaluación de logros (SIC)” (Entrevista a 
los directivos del Colegio de Bachilleres Nº 4, 2018). 

 

Al realizar este peque¶o an§lisis al plan de estudio del bachillerato se concluye 

que: no hay duda que los planes de estudio que maneja el CB desde 2009, 

siguen las l²neas de la globalizaci·n, teniendo como base un modelo educativo 

internacional, recordando que el Banco Mundial fue el inventor del modelo 

educativo por competencias, siendo este un organismo financiero las pol²ticas 

educativas que propone tienen un sentido econ·mico y no un sentido social.  

Las consecuencias de esto son que este modelo prepara al estudiante para 

que sea futura mano de obra prepar§ndolo m§s para el mercado laboral 

dejando en segundo t®rmino la formaci·n que hace que el estudiante genere 

expectativas o proporcione los conocimientos ¼tiles para continuar con su 

educaci·n superior. (Interpretaci·n hecha a trav®s de las encuestas a maestros 

y entrevistas a directivos).  

En este apartado es conveniente retomar una parte de la entrevista a los 

directivos sobre el plan de estudios basado en competencias: 
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“…….no apoya al ingreso a nivel superior, son pocos los alumnos del Colegio que 
acceden a una carrera universitaria (SIC)” (Entrevista a los directivos del Colegio de 
Bachilleres Nº 4, 2018). 

 

 

3.3. Infraestructura y servicios del Colegio de Bachilleres Nº 4 Culhuacán 
 

El plantel cuenta con cuatro edificios principales, un almac®n, una macrosala 

de inform§tica y una biblioteca. 

 En el edificio ñAò se encuentran las oficinas de los directivos (directora y 

subdirector), control escolar y las jefaturas de los maestros.  

 

 El edificio ñBò es de 2 niveles, en la planta baja se encuentran 6 laboratorios 

de f²sica y 2 aulas adem§s del consultorio de atenci·n medica, en el primer 

nivel 13 aulas y en el segundo igual 13 aulas, dando un total de 28 aulas y 6 

laboratorios en el edificio. 

 
 El edificio ñCò es de 2 niveles, en la planta baja  cuenta con 6 laboratorios 

de qu²mica y 2 aulas en el primer nivel 13 aulas y en el segundo igual 13 

aulas, dando un total de 28 aulas y 6 laboratorios en el edificio. 

 
 El edificio ñDò es de 2 niveles, en la planta baja se encuentran 2 auditorios 

(uno dedicado a obras de teatro y otro para diversas conferencias), 1 sala 

de computo, 4 laboratorios de biolog²a y 3 aulas, en el segundo nivel se 

encuentra 1 laboratorio del SEA (Sistema de Ense¶anza Abierto y a 

Distancia), y 11 aulas. En el segundo nivel se encuentran 13 aulas. 

Cada uno de los edificios principales cuenta con sanitarios con servicios de 

agua potable, sin embargo, los sanitarios se encuentran en condiciones de 

deterioro avanzado adem§s de falta de higiene, la mayor parte del tiempo. 

Aparte de los edificios principales existen otros edificios, entre ellos el edificio J 

el cual est§ da¶ado y no se utiliza debido a los da¶os causados por el sismo 

del 19 de septiembre de 2017. 
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Como servicios el Colegio ofrece: el Sistema de Ense¶anza Abierta y a 

Distancia (SEAD), servicio de biblioteca y conexi·n a internet de banda ancha 

(ADSL). El CB NÜ 4 Culhuac§n tambi®n cuenta con diversos talleres art²sticos 

(Expresa lo que sientes) y deportivos (Es por tu salud) como lo son: teatro, 

m¼sica, danza y artes pl§sticas y futbol, basquetbol, voleibol y atletismo. 

Adem§s de servicio m®dico y acompa¶amiento para el estudiante por medio de 

tutor²as. 

El Colegio tambi®n cuenta con cinco canchas deportivas, dos canchas 

m¼ltiples, un gimnasio urbano (construido en colaboraci·n con el gobierno de la 

Ciudad de M®xico), §reas verdes que son abundantes dentro del plantel y 

bebederos (actualmente fuera de servicio).  

Cabe destacar que la mayor parte de las instalaciones del CB NÜ 4 se 

encuentran en condiciones de deterioro avanzado, en relaci·n a esto se 

encuentra que: 

 ñen el plantel Culhuac§n, la obsolencia de los edificios escolares 
construidos hace m§s de 40 a¶os y que habr²an requerido una renovaci·n 
total cuando m§s tarde a los 25 a¶os de vida ¼til (de acuerdo a los 
est§ndares nacionales e internacionales), aunada a la baja inversi·n de 
mantenimiento preventivo debido a las restricciones presupuestales es un  
factor que se relaciona con la deserci·n.ò  (Informe de actividades y 
rendici·n de cuentas del director del plantel 4 Culhuc§n, 2014). 

 

Sobre este tema los maestros opinan: 

“cómo desarrollar las competencias, cuando no contamos con los recursos ni la 
infraestructura para su implementación” (Encuesta al docente del Colegio de 
Bachilleres Nº 4, 2018). 

“No se ha contado con infraestructura y equipos necesarios para implementar 
adecuadamente la reforma” (Encuesta al docente del Colegio de Bachilleres Nº 4, 
2018). 

“hago demasiado exigiendo baños limpios, salones limpios, salas audiovisuales, 
laboratorios, material didáctico que nunca existe” (Encuesta al docente del Colegio de 
Bachilleres Nº 4, 2018).  

 

Las malas condiciones de la infraestructura del Colegio pueden ser un factor 

negativo en el desarrollo pleno de las competencias en los alumnos, incluso 

como se menciona en el informe de actividades y rendici·n del director del 

plantel cuatro Culhuc§n, un factor que influye en la deserci·n. 
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3.4. Aspecto  geográfico de la zona en la que se encuentra el plantel    
 

El Colegio de Bachilleres NÜ 4 ñCulhuac§nò  se encuentra ubicado en Calle 

Rosa Mar²a Sequeira S/N Esq. Calle Manuela S§enz 6a  Secci·n de la Unidad 

Infonavit-Culhuac§n Coyoac§n Ciudad de M®xico, C.P. 04480. Dicha 

delegaci·n se localiza en el centro geogr§fico de la Ciudad de M®xico, y 

ñColinda al norte con las delegaciones Ćlvaro Obreg·n, Benito Ju§rez e 

Iztapalapa; al este con las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco; al sur con la 

delegaci·n Tlalpan; al oeste con la delegaci·n Ćlvaro Obreg·n. Ocupa el 3.6% 

de la superficie del estado.ò (INEGI, 2009). 

A los alrededores del Colegio se pueden encontrar diversas secciones de la 

Unidad Habitacional CTM Culhuac§n, as² como la unidad habitacional para 

investigadores del Instituto Nacional de Cardiolog²a ñIgnacio Ch§vezò, adem§s 

una propiedad privada extensa aparentemente habitada por ñparacaidistasò. 

Cercano al Colegio se establece un tianguis, los d²as lunes. Tambi®n se 

encuentra una sucursal de tiendas 3B, la iglesia de la Rector²a de la Sagrada 

Familia Culhuac§n, el mercado ñMercalli siglo XXIò (donde est§ ubicado el billar 

bola 4 lugar donde habitualmente se re¼nen muchos de los alumnos del 

Colegio).  

Es importante mencionar algunos referentes habituales para ubicar el Colegio 

como, el zool·gico de los coyotes o el monumento naval militar los cuales se 

ubican en las cercan²as del plantel. En esta imagen se presenta al CB NÜ 4 con 

un punto rojo y en la parte inferior izquierda las dos referencias pr·ximas al 

Colegio. 
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Cercanas al CB NÜ 4 existen diversas instituciones educativas de distintos 

niveles  entre las que se encuentran: la escuela primaria Pablo Mart²nez del 

Rio, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio Graham Greene, el 

k²nder Montessori Yamileth, la Escuela Secundaria Diurna 228 Edmundo O' 

Gorman, etc. 

La periferia del Colegio es considerada tanto por los habitantes como por los 

estudiantes zona de riesgo, debido a que es com¼n que en los alrededores del 

Colegio se presentan casos de inseguridad y violencia. A esto hay que 

mencionar que dichas situaciones se ven en aumento por los ataques de los 

grupos de porros que se presentan en ocasiones fuera del Colegio. Incluso es 

habitual ver a grupos de porros y algunos alumnos ingiriendo bebidas 

alcoh·licas y otras sustancias adictivas en las afueras del plantel.  

3.5. Población estudiantil del Colegio de Bachilleres Nº 4 Culhuacán e índices 

de rezago escolar de la generación en investigación 
 

La matr²cula de alumnos inscritos en el Colegio durante el ciclo escolar actual 

(2017-2018) es de 5876 alumnos, en el turno matutino se atiende a 3637 

alumnos, mientras que en el turno vespertino 2239. Los alumnos inscritos en 

sexto semestre en el periodo 2018-A (los cuales fueron el principal inter®s de 

esta investigaci·n) fueron 1475, lo que representa el 25.1% de la poblaci·n 

total de alumnos. Los alumnos est§n divididos en 54 grupos, en el turno 

matutino hay 1011 alumnos en 33 grupos y en el turno vespertino 464 alumnos 

en 21 grupos. La directora actual del Colegio es la licenciada Gabriela de Jes¼s 

Alfaro P®rez.   
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De acuerdo a los datos del Colegio para la generaci·n 2015-2018 ingresaron 

3077 alumnos a primer semestre en el periodo 2015-B, 1600 alumnos en el 

turno matutino y 1477 en el vespertino. De los 3077 alumnos que ingresaron a 

primer semestre s·lo llegaron a sexto semestre 1475 qued§ndose en rezago 

escolar 1602 alumnos9, considerando estos datos el ²ndice de alumnos que  

llegaron al sexto semestre en tiempo y forma de la generaci·n que fue de 

inter®s de esta investigaci·n es de 47.9%. V®ase los cuadros 9 y 10. 

Cuadro 9 

Alumnos inscritos en 
la generación 2015-

2018 

Periodo de ingreso 
2015-B (primero) por 

turnos 

Periodo de sexto 
semestre 2018-A  

por turnos 

Alumnos 
pertenecientes a la 
generación 2015-
2018 en rezago 

escolar  

 
 

3077 

1600 alumnos Turno 
matutino 

1011 alumnos 
Turno matutino 

589 alumnos Turno 
matutino 

1477 alumnos  Turno 
vespertino 

464 alumnos  
Turno vespertino 

1013 alumnos  
Turno vespertino 

Total: 3077 alumnos 1475 alumnos 1602 alumnos 

% 100.00 47.9 52.0 

 

Cuadro 10 

Índice de alumnos que llegaron a sexto 
semestre de la generación 2015-2018 (por 

turnos) 

Índice de alumnos  de la generación 2015-
2018  en rezago escolar (por turnos) 

 63.1% alumnos en  Turno matutino 36.9% alumnos en Turno matutino 

31.4%  alumnos en  Turno vespertino 68.5% alumnos en  Turno vespertino 

 

Como se puede observar el rezago en ambos turnos es muy significativo, ya 

que la mitad de la poblaci·n que se inscribe en el primer semestre no termina 

sus estudios en tiempo y forma. 

 Existen tres grandes grupos de alumnos que se consideran en rezago escolar, 

el primero de ellos, son los alumnos que abandonan el Colegio de Bachilleres 

                                                           
9
 En el presente trabajo no se tienen los datos para saber cuántos alumnos de esos 1602 que no llegaron 

a sexto semestre abandonaron por completo el Colegio y cuantos se encuentran aún como alumnos 
regularizándose en semestres anteriores. Por esta razón se usa el término “rezago escolar” para 
identificar a los alumnos que no llegaron en tiempo y forma a sexto semestre sea por abandono escolar 
o bajo rendimiento académico.     
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al no tener inter®s en estudiar en esta instituci·n, ya que sus expectativas eran 

otras, por ejemplo estudiar en las preparatorias o CCH de la UNAM o en el 

CECyT, estos resultados se presenta con mayor puntualidad en el siguiente 

cap²tulo. 

El segundo grupo son los alumnos que presentan bajo rendimiento acad®mico 

o desinter®s en los estudios. 

 El tercer grupo son los alumnos con problemas propios de la edad, problemas 

familiares o econ·micos que finalmente obligan al rezago en sus estudios. 

 

3.6. Información socioeconómica de los alumnos  
 

A fin de conocer un poco el nivel socioecon·mico de las familias que proceden 

los alumnos que cursan el bachillerato,  y con ello tener mayores elementos de 

an§lisis para conocer el tipo de j·venes que optan por cursar su EMS en el 

Colegio de Bachilleres. Se aplic· una encuesta de datos socioecon·micos10 a 

100 alumnos de sexto semestre de la generaci·n 2015-2018, y se presentan 

los siguientes resultados: 

Las primeras preguntas de esta encuesta fueron en relaci·n con las 

condiciones de la vivienda donde habitan los estudiantes, donde se mostr· 

que: el 28% de los alumnos rentan su vivienda, el 12% habita una vivienda 

prestada y el 60% vive en casa propia.  

En relaci·n al tipo de vivienda donde habitan los alumnos se encuentra que: el 

55% habita en casa independiente, el 30% en un departamento dentro de una 

unidad, el 8% en un condominio y el 7% en vecindad. 

El 95% de los alumnos encuestados comenta contar con servicio de agua 

entubada dentro de su vivienda, sin embargo, un dato digno de menci·n fue 

que el 5% de los alumnos declar· no contar con este servicio.  

                                                           
10

 Consultar anexo 2 
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En relaci·n con los servicios de conectividad con los que cuenta la vivienda de 

los alumnos, se muestra la gr§fica 1. 

 

 

Como se puede observar, el 86% cuentan con servicio de telefon²a e internet 

dentro de su hogar, lo cual es relevante considerando que Internet es un 

servicio que se considera indispensable para un estudiante de la ®poca actual. 

En la  gr§fica 2 se muestra la situaci·n econ·mica de los alumnos en relaci·n a  

quien sostiene econ·micamente su hogar. 

 

 

 

 

Como se puede ver el 51% de los encuestados manifest· que ambos padres 

trabajan, y con ello tratar de sostener el hogar, esto es muy com¼n en una 

Sólo telefono  Internet y 
Teléfono 
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¿Con que servicios de conectividad 
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familares  

Yo No sé  
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15% 

51% 

3% 1% 0% 
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Gr§fica 2 
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sociedad moderna donde un salario de un miembro de la familia, ya sea el 

padre o la madre no es suficiente para mantener un hogar. En una sociedad 

tan cambiante como la que nos toc· vivir, resulta compleja la atenci·n que le 

puedan dar los padres a los hijos en sus actividades escolares o a los 

problemas que puedan enfrentar, debido a la falta de tiempo. 

Es importante mencionar que el 78% de los alumnos encuestados manifest· no 

contribuir econ·micamente al gasto en su hogar, adem§s que la gran mayor²a 

es a¼n dependiente econ·micamente de sus padres.  

En relaci·n al grado de escolaridad de los padres se puede apreciar  en la 

gr§fica 3, que el 32% de los estudiantes comentan que su padre tiene estudios 

de licenciatura, no obstante el 68% comenta que su padre tiene menos de 

licenciatura. 

Gr§fica 3 

 

En relaci·n al grado de escolaridad de la madre (gr§fica 4), predomina un 43% 

con bachillerato, y un 25% cuenta con secundaria. A diferencia de la anterior 

gr§fica se observa el predominio del g®nero masculino por tener mayores 

estudios. 

 

Ninguno  Primaria Secundaria Bachillerato  Licenciatura  No sé  

0% 

9% 

28% 
31% 32% 

0% 

¿Qué grado de escolaridad tiene tu papá? 
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Respecto al  transporte que utilizan los alumnos del CB NÜ 4 para llegar al 

plantel se muestra la  gr§fica 5: 

  

 

A manera de conclusi·n de este apartado se puede decir que la mayor parte de 

los alumnos pertenecen a la clase media, pero existe una menor²a en pobreza, 

ya que es destacable que existan alumnos que no cuenten con servicio de 

agua entubada, ni los servicios b§sicos de conexi·n en su hogar (como el 

internet y el tel®fono). La mayor parte de los alumnos declararon tener servicios 

de agua entubada y los servicios de conexi·n necesarios para un estudiante de 

la actualidad (internet), servicios a los que pueden acceder las personas 

pertenecientes a la clase media.  

En relaci·n con el nivel escolar de los padres se observa que: la mayor²a de los 

padres con su nivel acad®mico les permite desarrollarse en actividades 

Ninguno  Primaria Secundaria Bachillerato  Licenciatura  No sé  

0% 

10% 

25% 

43% 

20% 

2% 

¿Qué grado de escolaridad tiene tu mamá? 

Ninguno 
(caminado) 

Metro, 
pesero, RTP 
(tranporte 

público) 

Taxi  Automóvil  Motocicleta  Otro 

4% 

77% 

6% 13% 
0% 0% 

¿Qué medio de trasporte utilizas para llegar al Colegio de Bachilleres? 

Gr§fica 4 

 

Gr§fica 5 
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econ·micas como los oficios, el comercio o el empleo informal, sin embargo, 

existe un n¼mero significativo de padres con un buen nivel acad®mico lo que 

puede ser un factor importante para que el alumno decida seguir sus  pasos 

profesionales vi®ndolos desempe¶arse profesionalmente adem§s la cultura 

familiar juega un papel importante en la definici·n de aspiraciones sean 

profesionales o de cualquier tipo, por lo cual esto puede resultar en que buena 

parte de los alumnos ya traigan un proyecto de vida definido antes de iniciar su 

bachillerato, sin que la formaci·n en el Colegio de Bachilleres los haya 

motivado a formar este proyecto, e incluso, sin que la baja motivaci·n con la 

que ingresan los alumnos al CB (tema que se detallar§ m§s adelante) sea un 

impedimento para que el alumno decida continuar con sus estudios a nivel 

superior. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 En el presente cap²tulo se muestran los resultados y el an§lisis de los datos 

obtenidos a trav®s de los instrumentos de investigaci·n aplicados. Como se 

menciona en el primer cap²tulo de la presente investigaci·n el trabajo consisti· 

en: Identificar por medio de un estudio de caso, la forma en que los docentes 

llevan a cabo la aplicaci·n del enfoque de competencias, y cu§les han sido los 

resultados obtenidos en los alumnos, en torno al autoconocimiento, la 

motivaci·n, la definici·n de aspiraciones y la autonom²a en el dise¶o de un 

proyecto de vida dentro del marco de la educaci·n por competencias, tal como 

lo establece la RIEMS a trav®s de las competencias motivacionales.  

Para cumplir el objetivo mencionado se aplicaron encuestas a los alumnos y los 

docentes (adem§s de entrevistas a directivos). Las encuestas estuvieron 

divididas en las categor²as de an§lisis que se muestran en el cuadro 11.  

Cuadro 11 

Encuestas a alumnos 

 

 

Categorías de análisis 

1.ª Competencias y habilidades adquiridas en la 
formación académica 

2.ª Percepción de aprendizaje en el alumno en relación 
a las competencias motivacionales 

3.ª Percepción de la enseñanza docente por parte del 
alumno 

4.ª Apoyo en tutorías 

5.ª Expectativas académicas a futuro 

Encuestas a docentes 

 

 

 

Categorías de análisis 

1.ª Percepción del Marco Curricular Común (MCC) con 
base en competencias de la Reforma Integral a la 
Educación Media Superior 

2.ª El alumno y su aprendizaje 
 

3.ª  Los conocimientos adquiridos por el alumno dentro 
del marco de las competencias motivacionales  
 

4.ª Implementación del MCC con base en competencias 
en las prácticas educativas 

5.ª Apoyo directivo en la formación por competencias 
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La interpretaci·n de los datos obtenidos por medio de la aplicaci·n de las 

encuestas se presenta a trav®s de gr§ficos de barra vertical, cada uno a partir 

del 11 y hasta el 22 (exceptuando el 15, 16 y el 17) muestra la informaci·n de 

cada categor²a de la encuesta con el fin de mostrar las tendencias y las 

diferencias entre las percepciones.   

Para hacer m§s pr§ctica la informaci·n e incluir todas las preguntas de la 

encuesta, en cada gr§fica que muestra los resultados respecto de una 

categor²a de la encuesta se incluyen en promedio cinco preguntas en la misma 

gr§fica de barra usando la asociaci·n de colores para diferenciar las preguntas. 

 

4.1.  Un acercamiento a los alumnos, antecedentes escolares y aspiraciones  

de estudio de los jóvenes  que ingresaron al Colegio. 
  

El n¼mero de alumnos que particip· en el llenado de la encuesta11 para los 

fines de esta investigaci·n fue de 150. Dichos alumnos se seleccionaron de 

manera aleatoria en ambos turnos y por estar cursando el sexto semestre 

durante el ciclo escolar 2017-2018, dentro del Colegio de Bachilleres NÜ4. 

 La edad promedio de los alumnos participantes en la investigaci·n oscil· 

entre los 17 y los 20 a¶os, siendo solamente un 9% mayores de 20 

a¶os. En relaci·n al g®nero, es muy parejo, el 51% fue de hombres y el 

49% de mujeres.  

 Al preguntarles por el estado civil, el 96% se declar· soltero y el 4% en 

uni·n libre. 

 El 97% dijo no tener hijos, el 64% manifest· vivir con ambos padres, el 

27% s·lo con la madre, el 4% s·lo con el padre, el 2% con hermanos 

(sin la compa¶²a de sus padres), el 1% con la pareja, y el 2% con otras 

personas que no son sus familiares. Como se puede apreciar la mayor²a 

de los j·venes encuestados comentan que sus familias son 

integradoras. 

                                                           
11

 Consultar anexo 1 



63 
 

 Al preguntarles sobre su situaci·n laboral, se encontr· que el 36% 

estaba laborando al momento de la realizaci·n de la encuesta, mientras 

que el 64% no trabajaba. Por lo que se aprecia se puede decir que la 

mayor²a de los alumnos dependen directamente del sustento de sus 

padres.  

Las siguientes gr§ficas  (6 y 7) permiten ver la trayectoria acad®mica de los 

alumnos, relacionados con la modalidad de secundaria de origen, y con el 

promedio obtenido en este nivel educativo.  

Gr§fica 6 

 

Gr§fica 7 

 

Como se puede apreciar en las gr§ficas, la mayor²a de los alumnos provienen 

de Secundarias Generales, y los promedios obtenidos oscilan entre 8 y 9. Este 

¼ltimo es que m§s predomina en los encuestados. Lo que permite cuestionarse 

63% 

31% 

1% 

0% 

2% 3% 

¿En qué Modalidad de Secundaria estudiaste?  

 
General  

Tecnica  

Telesecundaria  

INEA  

Secundaria para adultos  

Secundaria abierta  

3% 

21% 

35% 

38% 

3% 

¿Cuál fue tu promedio general de Secundaria?   

 
Seis  

Siete  

Ocho  

Nueve  

Díez  
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àpor qu® no se quedaron en su primera opci·n de EMS?, como se puede 

apreciar m§s adelante.  

A continuaci·n se presenta una gr§fica en la que se puede apreciar el  

promedio de los alumnos al cursar los tres a¶os de bachilleres.  

Gr§fica 8 

 

En cuanto a su elecci·n de una instituci·n de Educaci·n Media Superior, se 

encontr· que de los 150 alumnos encuestados, el 92% no eligi· el CB NÜ4 

como su primera opci·n. Referente a esta informaci·n, la gr§fica 9 representa 

la primera opci·n de estos alumnos. 

Gr§fica 9 

 

La gr§fica anterior demuestra que para la mayor²a (76%) de los alumnos, su 

primera opci·n fue la preparatoria y el 13% el CCH, ambos  de la UNAM. La 

mayor²a no pensaba estudiar en el Colegio de Bachilleres n¼mero 4.  

1% 

40% 

53% 

6% 0% 

¿Cuál es tu promedio general  actual en el Colegio de 
Bachilleres?   

 
Seis  

Siete  

Ocho  

Nueve  

Díez  

76% 

10% 

13% 

1% 

¿Cuál fue tu primera opción de EMS?  

 
Preparatoria (UNAM) 

CECyT (Vocacional)  

Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) 

Otra  
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La grafica 10 muestra qu® opci·n fue para ellos el Colegio de Bachilleres. 

Gr§fica 10 

 

Como se puede observar en la gr§fica 10, los alumnos del Colegio de 

Bachilleres son los rechazados de sus primeras tres opciones  y el Colegio de 

Bachilleres NÜ4 es la cuarta opci·n que les quedo para estudiar su EMS. 

Esto sin duda deriva en un gran problema el desencanto que tienen los 

alumnos por estudiar, la desmotivaci·n que representa, y  por su puesto la falta 

de ganas de seguir estudiando dentro del Colegio de Bachilleres, es un 

obst§culo en el desarrollo del modelo educativo bajo el enfoque de 

competencias que se establece para la EMS. 

En relaci·n al tema de la desmotivaci·n que representa que los j·venes al no 

ser aceptados en su primera opci·n. Al entrevistar algunos maestros comentan 

lo siguiente: 

“Motivarlos para que sepan que la institución no hace al alumno, sino que 
el alumno hace a la institución, y que por lo tanto ésta es su mejor opción” 
(Encuesta al docente del Colegio de Bachilleres Nº 4, 2018).  

“…les comento que muchos profesores que imparten clases aquí, trabajan 
en el CCH, prepas y escuelas privadas. Así que depende de ellos 
aprovechar y prepararse como lo hacen los que se quedaron en su primera 
opción” (Encuesta al docente del Colegio de Bachilleres Nº 4, 2018). 

“Por pertenecer al área de formación laboral yo les hago énfasis en la 
utilidad de esta área para insertarse en el ámbito laboral o como 
propedéutico para nivel superior, otras instituciones de EMS no lo ofrecen, 
por lo que el CB cuenta con un “plus” en formación académica” (Encuesta 
al docente del Colegio de Bachilleres Nº 4, 2018). 

10% 

23% 

67% 

El Colegio de Bachilleres fue:  

 
Segunda opción  

Tercera opción  

Cuarta opción  
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“Promover el sentido de pertenencia…. Conocer sus intereses de 
aprendizaje y trabajar en ellos” (Encuesta al docente del Colegio de 
Bachilleres Nº 4, 2018). 

“Hacerlos conscientes de que ganaron un lugar en la EMS, y tratar de 
hacer que los temas de mi materia sean útiles en su vida personal como lo 
dicta la educación por competencias, para hacer de mi clase una 
experiencia significativa para ellos” (Encuesta a docente dentro del Colegio 
de Bachilleres Nº 4, 2018). 

 

4.2. Resultados de los alumnos en relación a su adquisición de competencias 

motivacionales.12 
 

Al tener en cuenta las competencias motivacionales y sus respectivos atributos 

como lo son el autoconocimiento, la identificaci·n y logro de objetivos, el 

conocimiento y manejo de las emociones y la capacidad de superaci·n ante las 

dificultades etc, se elabor· la encuesta para los alumnos con el fin de conocer 

su opini·n respecto del desarrollo de las habilidades que constituyen estas 

competencias.  

En la gr§fica 11, se expresan los resultados respecto de la primera categor²a 

de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Se recomienda al lector consultar el anexo 1, ya que el número de pregunta expresado en el recuadro 
de la derecha en cada gráfico que presenta los resultados de una categoría (graficas 11, 12, 13 y 14) 
sigue la secuencia numérica de la encuesta aplicada a los alumnos. Se utilizaron colores diferentes para 
diferenciar cada pregunta y presentar toda la información de una categoría en un solo gráfico. 
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Gr§fica 11 

Competencias y habilidades adquiridas en la formaci·n acad®mica 
 

 

 

 

 

 

 

Respecto de esta categor²a, se puede observar que los alumnos, de acuerdo 

con la percepci·n de sus competencias adquiridas a lo largo de su formaci·n 

acad®mica, la mayor²a de ellos est§n satisfechos. 

La calificaci·n final valorando a los 150  alumnos encuestados respecto a sus 

competencias adquiridas a lo largo de formaci·n acad®mica, se expresa en el 

cuadro 12: 
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Preguntas: 

13:   En el trascurso de estos tres años, he 

logrado el conocimiento preciso de las 

competencias y habilidades, que se espera 

yo cumpla de acuerdo con el perfil de 

egreso como alumno del Colegio de 

Bachilleres. 

14: De acuerdo con mis habilidades 

adquiridas a lo largo de mi formación en el 

Colegio de Bachilleres, tengo claridad del 

objetivo de vida vinculado a mi desarrollo 

profesional.  

15: Los conocimientos adquiridos a lo largo 

de mi formación en el bachillerato me 

ayudan a enfrentarme a mis dificultades, y a 

enfrentar  retos    que se me presenten en 

mi vida cotidiana, conociendo mis valores, 

fortalezas y debilidades. 

  16: El trascurso de mi formación 

académica dentro del bachillerato, me sirvió 

para ser consciente   al tomar mis propias 

decisiones, y asumir la  responsabilidad  de 

mis decisiones. 

 17: Aprendo por mi propia iniciativa e 

interés, y la construcción de mi 

conocimiento no sólo depende de lo que 

me dé el maestro en clase. 

 18: Puedo aplicar mis saberes y 

conocimientos adquiridos en el Colegio de 

Bachilleres  a mi vida cotidiana. 

 

 

 

 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 
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Cuadro 12 

Calificaci·n alumnos: % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 1% 

4 0 0% 

5 17 11% 

6 10 7% 

7 41 27% 

8 60 40% 

9 17 11% 

10 4 3% 

Total: 150 100% 

 

La mayor²a de los encuestados califican sus competencias adquiridas entre 

siete y ocho con un 27% y un 40% respectivamente, por lo que se puede decir 

que en t®rminos generales los alumnos califican su adquisici·n de 

competencias como aceptable.  

La segunda categor²a del cuestionario aplicado a los alumnos fue la 

ñpercepci·n del aprendizaje del alumno en relaci·n a las competencias 

motivacionalesò. 

Esta categor²a tuvo como objetivo conocer la percepci·n de los alumnos 

respecto a sus habilidades y competencias adquiridas, fue una autoevaluaci·n 

a su a sus aprendizaje a lo largo de su paso por el Colegio de Bachilleres. Los 

resultados obtenidos de esta categor²a se expresan de la siguiente manera: 
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  Gr§fica 12 

Percepci·n de aprendizaje en el alumno en relaci·n a las competencias 
motivacionales 

  
 

 

 

 

Como puede observar los alumnos, de acuerdo con su percepci·n sobre sus 

habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su formaci·n acad®mica, la 

mayor²a de ellos est§n satisfechos y en acuerdo, y de forma similar con la 

categor²a anterior la minor²a de los alumnos quedan insatisfechos. 

La tercera categor²a del cuestionario aplicado a los alumnos tuvo la intenci·n 

de conocer la percepci·n de los alumnos en relaci·n con la ense¶anza ejercida 

por el docente. Los resultados obtenidos de esta categor²a se expresan en la 

gr§fica 13.   
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26% 
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47% 

2% 

20% 

35% 

43% 

5% 

20% 

26% 

49% 

3% 

22% 
25% 

50% 
Preguntas: 

 19: Las actividades escolares me 

causaron interés y entusiasmo en la 

construcción de un proyecto de vida.  

 20: Las actividades académicas y 

curriculares fueron de gran ayuda para 

reconocer mis emociones, mis 

fortalezas y debilidades personales. 

  21: Las actividades académicas y 

curriculares fueron de gran ayuda para 

mejorar mis debilidades académicas y 

emocionales y hacer frente a los retos 

de mi vida personal.  

  22: Me permitieron desarrollar un 

proyecto de vida al que le pienso dar 

continuidad.  

  23: En este momento el plan de 

estudio del bachillerato, cumple con mis 

expectativas de vida para continuar con 

mi formación académica a nivel 

superior. 

 

 

 

 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 

Pregunta 22 Pregunta 23 
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Gr§fica 13 

Percepci·n de la ense¶anza docente por parte del alumno   
 

 

 

  

En relaci·n con esta categor²a, se puede observar que los alumnos, de 

acuerdo con su percepci·n sobre la ense¶anza del docente, quedaron en su 

mayor²a satisfechos y est§n de acuerdo con la formaci·n que les 

proporcionaron los maestros. 

Los resultados obtenidos de preguntarles a los alumnos sobre la calificaci·n 

final general que le dan a su experiencia con los maestros a lo largo de su 

formaci·n acad®mica en el Colegio de Bachilleres se muestran el cuadro 13: 

 

 

 

 

2% 

31% 

27% 

40% 

1% 

24% 

35% 

40% 

3% 

26% 

32% 

39% 

3% 

30% 

28% 

39% 

1% 

19% 

30% 

50% Preguntas: 

 24: Los maestros, al principio del ciclo 

escolar, comunican  de manera clara y 

precisa su plan de clase (objetivo de su 

materia, así como las habilidades a 

desarrollar por los alumnos).  

  25: Los maestros establecen 

estrategias de aprendizaje que 

favorecen mi autoconocimiento y  el 

desarrollo de mis propias habilidades. 

  26: Me apoyan para desarrollar mis 

propias habilidades académicas, para 

mi superación y desarrollo profesional. 

  27: Favorecen mi autoestima, 

automotivación, responsabilidad, 

actitud positiva y mi análisis crítico. 

  28: La formación que me 

proporcionaron los maestros a lo largo 

de estos seis semestres me ha  hecho 

estar totalmente seguro y consciente  

sobre mis decisiones respecto de mi 

formación profesional. 

 

 

 

Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 

Pregunta 27 Pregunta 28 
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Cuadro 13 

Calificaci·n  alumnos: % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 8 6% 

4 13 9% 

5 15 10% 

6 26 17% 

7 35 23% 

8 35 23% 

9 12 8% 

10 6 4% 

Total: 150 100% 

 

La mayor²a de los alumnos encuestados califica a los maestros entre siete y 

ocho con un promedio de 23% en ambos casos, lo que en t®rminos generales 

es algo aceptable. 

En la cuarta categor²a de la encuesta, se analiz· el apoyo que reciben los 

alumnos en sus tutor²as con el fin de desarrollar plenamente las habilidades de 

las  competencias que son del inter®s de esta investigaci·n.  

Sin duda alguna el apoyo que reciben los alumnos por parte de los maestros  

es un factor importante, particularmente trat§ndose de un tutor el alumno lo 

debe ver como un apoyo significativo que le brinde seguridad y confianza para 

ayudarlo en los problemas escolares a los se enfrenta el alumno. V®ase la 

siguiente gr§fica. 
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Gr§fica 14 

Apoyo en Tutor²as  

 

 

Como se puede observar en esta categor²a, con base en los datos 

proporcionados en las encuestas queda demostrado que la cantidad de las 

respuestas de los encuestados est§n en desacuerdo, por lo que se hace 

necesario considerar ñla calidad de las tutor²asò como apoyo al alumno, y 

queda demostrado que los alumnos tienen poca confianza a sus maestros 

tutores. Por lo que estas 2 variables (calidad en las tutor²as y confianza al 

maestro) se pueden considerar un punto d®bil del Colegio. 

4.3.  Expectativas académicas del alumno  
 

Sobre su planeaci·n acad®mica a futuro (lo que fue la quinta y ¼ltima categor²a 

de la encuesta) se le hicieron al alumno dos preguntas, las cuales fueron 

ñàC·mo te ves profesionalmente en 5 a¶os? y ñCu§ndo egreses del 

bachillerato, àQu® tienes pensado hacer?ò. Los resultados a estas preguntas 

se expresan en las gr§ficas 15 y 16.  

 

 

 

3% 

41% 

20% 

36% 

2% 

34% 

28% 

36% 

9% 

32% 

27% 

32% 

Preguntas: 

  29: Solicito apoyo a mis maestros de 

confianza ante situaciones personales o 

académicas que me rebasaban.  

  

  30: Con base en la asesoría que me 

brindan los maestros, me da seguridad 

para enfrentar y superar los obstáculos 

y problemas que se me presentan. 

 

   31: Con base en la asesoría que me 

brinda mi TUTOR, me siento confiado 

por mis saberes adquiridos para hacer 

frente a mis retos escolares. 

 

 

 

Pregunta 29 Pregunta 30 Pregunta 31 



73 
 

Gr§fica 15 

 

Gr§fica 16 

 

La gran mayor²a de los alumnos planea continuar con sus estudios superiores 

o estudiar y trabajar, el 6% de los alumnos no tiene una idea de que lo har§ en 

su vida en 5 a¶os y el 7% no sabe lo que har§ una vez egresado del Colegio de 

Bachilleres. Cuando se aplic· la encuesta, faltaban menos de 4 meses para 

que acabara su ¼ltimo semestre de bachillerato. El 17% de los alumnos planea 

seguir estudiando m§s all§ de licenciatura. 

Ning¼n alumno planea casarse en el plazo inmediato, y s·lo un n¼mero muy 

reducido de alumnos, el 1% planea descansar al terminar sus estudios de nivel 

medio superior. 

En el ¼ltimo apartado del cuestionario, se tuvo la intenci·n de conocer qu® §rea 

de inter®s profesional era la elecci·n del alumno y, cu§l es su principal opci·n 

25% 

34% 

17% 

6% 

12% 

6% 

¿Cómo te vez profesionalmente  en 5 años?   

  
 

Estududiante de licenciatura  

Con titulo universitario  

Estudiante de maestria o 
posgrado  
Con mi propio negocio  

Trabajando en un empleo 
formal  
No sé  

54% 33% 

3% 
0% 

1% 2% 

7% 

Cuando egreses del bachillerato, ¿Qué tienes pensado 
hacer? 

Continuar con mis estudios 
superiores  

Estudiar y trabajar  

Trabajar en un empleo 
formal  

Casarme y atender a mi 
familia  

Descansar un tiempo  

Poner mi propio negocio  

No sé  
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de escuela a nivel superior para darle continuidad a sus estudios. Para los 

alumnos que a¼n no hab²an elegido una carrera universitaria, el cuestionario 

acab· en este apartado, el 13% de los alumnos no continu· con la encuesta, 

por lo que se concluye que el 87% tiene ya una carrera universitaria elegida al 

momento de aplicar la encuesta (marzo de 2018).  

Los resultados de este apartado se demuestran en la grafica 17. 

 

Gr§fica 17 

  

En relaci·n con la instituci·n de educaci·n superior que es la principal elecci·n 

del alumno para continuar con sus estudios a nivel licenciatura, se encontr· 

que el 49% eligi· la Universidad Nacional Aut·noma de M®xico (UNAM) como 

su primera opci·n, el 11% eligi· al Instituto Polit®cnico Nacional (IPN), el 22% 

eligi· a la Universidad Aut·noma Metropolitana (UAM), el 10% eligi· a la 

Universidad Pedag·gica Nacional (UPN), mientras que el 8% eligi· diversas 

opciones entre ellas la UNITEC, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la 

Universidad Aut·noma del Estado de M®xico (UAEM), La Universidad 

insurgentes, la Escuela Naval, el Instituto Profesional de Terapias y 

Humanidades (IPETH), la Escuela de M¼sica y producci·n G. Martell, la 

Escuela Jur²dica y Forense del Sureste y  la Universidad de Chalco. 

10% 
12% 

35% 

6% 

18% 

4% 

12% 

3% 

¿Qué área de interés profesional elegiste? Educación (ciencias de la educación,    

formación docente) 

 Humanidades y artes (historia, filosofía, 

religión, música etc) 

Ciencias sociales, Económicas y Jurídicas 

(administración, economía, derecho, 

sociología, psicología, comunicación, 

negocios, contabilidad etc) 

Ciencias naturales, exactas y de la 

computación (ciencias naturales, física, 

química, biología, matemáticas, 

estadística, ciencias de la computación 

etc). 

Ingeniería, manufacturación y 

construcción (arquitectura y 

construcción, manifacturas y procesos, 

todas las ingenierías) 

Agronomía y veterinaria (agricultura, 

ganadería, veterinaria, agronomía) 

Ciencias de la salud (medicina, 

enfermería, farmacéutica) 

Servicios (seguridad, deportes, servicios 

de belleza, servicio de trasporte)  
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Se puede observar, a lo largo de este apartado dedicado a los alumnos, qu® la 

gran mayor²a de ellos (92%) llega al Colegio de Bachilleres como una 

alternativa al agotarse las posibilidades de ingreso a otra instituci·n como lo es 

la preparatoria o el CCH de la UNAM o el CECyT del IPN, pero a pesar de esta 

problem§tica de desmotivaci·n, de inseguridad por seguir estudiando, se 

puede apreciar que la planta docente, establece diversas acciones para motivar 

a los alumnos y crear en ellos un sentido de pertenencia a la instituci·n y esto 

parece dar resultados positivos.   

De acuerdo al siguiente testimonio de uno de los directivos entrevistados se 

encuentra que: “…los alumnos cambian su percepción del Colegio cuando 

llegan a sexto semestre (SIC)” (Entrevista a los directivos del Colegio de 

Bachilleres Nº 4, 2018). 

Pr§cticamente, al llegar al t®rmino de su paso por el Colegio de Bachilleres, la 

mayor²a de los alumnos se lleva una buena experiencia sobre su formaci·n y la 

adquisici·n de conocimientos y competencias, incluso la percepci·n que tienen 

de los docentes es mayormente positiva.  

A pesar de que no encuentran apoyo suficiente en las tutor²as, una gran 

mayor²a (87%) tiene la intenci·n de continuar con sus estudios a nivel superior 

en el plazo inmediato. 

Los resultados obtenidos tienen un alto porcentaje de respuestas favorables 

respecto del desarrollo de las competencias motivacionales desde la 

percepci·n del alumno; sin embargo, esto se puede deber a que los alumnos 

encuestados, al estar tan cerca de concluir su bachillerato, se encuentren 

motivados en continuar sus estudios, por esa raz·n las respuestas obtenidas 

en este apartado se contrastar§n entre los diversos actores educativos que 

influyen en la formaci·n del alumno (maestros y director) para tener una visi·n 

m§s amplia y dar una conclusi·n acertada.   
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4.4.  La planta docente del Colegio de Bachilleres Nº 4 Culhuacán 
 

Actualmente, la plantilla del personal docente  del Colegio es de 403 maestros 

(referencia periodo 2018-A), de los cuales para el presente trabajo s·lo se 

encuesto a 75 de ellos debido la poca disposici·n de algunos maestros.  

 De acuerdo a las preguntas sociodemogr§ficas,  los encuestados fueron 

el 56% hombres y 44% mujeres (42 hombres, 33 mujeres). 

 En relaci·n a la edad, el 34% de los maestros son menores a los 40 

a¶os, mientras que el 58% se encuentra entre los 41 y los 60 a¶os, el 

8% es mayor a los 60 a¶os.  

En las siguientes tablas se muestran el grado de estudio y sus a¶os de 

experiencia como docentes  en el CB en relaci·n con los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar un 17.3% del total se ha especializado en §reas 

relacionadas a la docencia, mientras que el nivel educativo m§s numeroso es el 

de licenciatura, cabe destacar que un docente tienen como nivel acad®mico 

una carrera t®cnica sobre la inform§tica.  

Considerando el §rea profesional que cursaron los maestros de acuerdo a su 

perfil de estudios, la mayor²a se encuentra en el §rea de las ciencias sociales 

econ·micas y jur²dicas en un 40%, ingenier²a y construcci·n 20% y las 

humanidades y artes 16%. El resto de los maestros cursaron §reas como las 

Años de 

experiencia como 

docente del 

Colegio de 

Bachilleres  

 

 

Total 

 

 

% 

De 1 a 10 años 28 37.3 

De 11 a 20 años 25 33.3 

De 21 a 30 años  18 24.0 

Más de 30 años  4 5.3 

Total 75 99.9 

Nivel académico Total % 

Licenciatura 42 56.0 

Maestría 14 18.7 

Doctorado 5 6.6 

Especialización 13 17.3 

Otra 1 1.3 

Total 75 99.9 
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ciencias exactas (matem§ticas la f²sica y la qu²mica) 14%, las ciencias de la 

educaci·n (formaci·n docente) 7% y las ciencias de la salud 3%. 

Con base a lo anterior se observa qu® existe la suficiente variedad en la 

formaci·n de los maestros para que puedan abordar adecuadamente el plan de 

estudios en sus diversos campos de conocimiento, por lo tanto se deduce que 

los maestros de este Colegio poseen la formaci·n pertinente y los 

conocimientos necesarios para un buen desempe¶o acad®mico. 

 

4.5. Resultados en docentes en relación al Marco Curricular Común (MMC) 

dentro del marco de las competencias motivacionales, implementación y 

apoyo.13   
 

Considerando el interes de esta investigaci·n se elabor· una encuesta dirijida a 

los docentes, que tuvo como finalidad conocer la percepci·n que tienen los 

docentes entorno al enfoque de competencias y su implementaci·n en sus 

planeaciones curriculares. La gr§fica 18 expresa la opini·n de los 75 docentes 

encuestados respecto a la primera categor²a de la encuesta ñPercepci·n del 

Marco Curricular Com¼n (MMC) con base en competencias de la Reforma 

Integral a la Educaci·n Media Superior (RIEMS)ò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Se recomienda al lector consultar el anexo 3, ya que el número de pregunta expresado en el recuadro 
de la derecha en cada gráfico que presenta los resultados de una categoría (graficas 18, 19, 20,  21 y 22) 
sigue la secuencia numérica de la encuesta aplicada a los docentes.  
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Gráfica 18   

 

Percepción del Marco Curricular Común (MMC) con base en competencias de la 

Reforma Integral a la Educación Media Superior   

 

 

 

Como se puede observar respecto a esta categor²a,  los docentes, de acuerdo 

con su percepci·n sobre el Marco Curricular Com¼n con base en 

competencias, se pueden mostrar opiniones muy distintas y se podr²a concluir 

que la mitad de los docentes encuestados est§n en acuerdo con lo que plantea 

la reforma, mientras que la otra mitad est§ en desacuerdo.   

La segunda categor²a del cuestionario aplicado a los docentes fue ñEl alumno y 

su aprendizajeò, esta categor²a tuvo el objetivo de conocer la percepci·n 

docente en relaci·n a los aprendizajes adquiridos y al alumno en general, 

tomando en cuenta aspectos como la desmotivaci·n, y los aprendizajes del 

alumno, a resumidas palabras, saber si el docente conf²a en los aprendizajes 

adquiridos por  del alumno. 

 Los resultados obtenidos de esta categor²a se expresan en la gr§fica 19.  

 

3% 

40% 

19% 

38% 

1% 

33% 

25% 

41% 

1% 

33% 

23% 

43% 

3% 

36% 

24% 

37% 

4% 

45% 

16% 

35% 

Preguntas: 

 8: Usted está de acuerdo con el Marco 

Curricular Común (MCC) con base en 

competencias que se establece para la 

educación media superior. 

 9: Los objetivos del modelo educativo por 

competencias, son adecuados para 

contribuir a los objetivos y misión de 

formación que tiene el   Colegio de 

Bachilleres en su carácter de institución de 

educación media superior. 

  10: El modelo por competencias 

contribuye al desarrollo emocional del 

alumno y las habilidades que conlleva para 

su proceso de formación a lo largo de la 

vida.  

  11: El modelo por competencias le 

proporciona al alumno las herramientas 

suficientes para la toma de decisiones 

informada y responsable una vez egresado 

de la educación media superior. 

 12: Usted considera que el enfoque de 

competencias tendría que seguir 

implementándose en la EMS por otros seis 

años más.   

 

 

 

Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

Pregunta 11 Pregunta 12 
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Gr§fica 19 

El  alumno y su aprendizaje 

 

 

 

 

De acuerdo a la gr§fica, se puede observar que la mayor²a de los docentes 

est§ consciente del problema de desmotivaci·n que afecta a los alumnos que 

ingresan al CB. Por lo que se comprueba tanto por alumnos como por docentes 

que el problema de desmotivaci·n afecta a la gran mayor²a de los alumnos que 

ingresa al primer semestre, lo cual puede derivar en que este sea un factor 

importante que aumenta la deserci·n en el alumno. Adem§s la gr§fica 

demuestra que la mayor²a de los docentes no conf²an en los conocimientos 

adquiridos por el alumno. 

La tercera categor²a de la encuesta fue la ñlos conocimientos adquiridos por el 

alumno dentro del marco de las competencias motivacionalesò, esta tuvo como 

objetivo analizar si el alumno logra desarrollar las habilidades que se propone 

el enfoque por competencias, espec²ficamente con las competencias que son 

de inter®s para esta investigaci·n. Los resultados se expresan en la gr§fica 20. 

Preguntas: 

 13: Usted considera que alumno 

ingresa al Colegio de Bachilleres con 

desmotivación al no haber ingresado a 

otra institución de educación media 

superior. 

  14: Usted considera que los alumnos 

que egresan del Colegio de Bachilleres, 

lo hacen con un proyecto de vida 

definido. 

  15: Considera que el estudiante una 

vez egresado del Colegio de Bachilleres 

sale fortalecido en el aspecto de 

motivación personal. 

 16:   Usted considera que La mayoría 

de los alumnos tiene las habilidades y 

aptitudes para ingresar a una institución 

de educación superior. (en caso de que 

sea ésta la prioridad del alumno). 

 

 

 

Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 

Pregunta 16 
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Gr§fica 20  

Los conocimientos adquiridos por el alumno dentro del marco de las 
competencias motivacionales 

 

 

 

Con base en los datos proporcionados en las encuestas es evidente que la 

cantidad de las respuestas en desacuerdo alcanza el mayor porcentaje entre 

las respuestas, por lo que se puede deducir que los docentes no tienen buena 

percepci·n del aprendizaje logrado por el alumno, quedando demostrado que 

los docentes por diversas razones  tienen poca confianza a los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. Esto se puede deber a que los docentes tienen una 

opini·n negativa al enfoque por competencias y al aprendizaje logrado por el 

alumno, derivado a que este es producto de dicho enfoque (v®ase los 

resultados de las gr§ficas 19 y 20).    

La cuarta categor²a del cuestionario aplicado a los docentes tuvo la intenci·n 

de conocer qu® tanto se toma en cuenta el enfoque de competencias en las 

pr§cticas educativas cotidianas de los docentes, los resultados obtenidos de 

esta categor²a se expresan en la gr§fica 21.  

 

Preguntas: 

  17: La formación por competencias  

dentro del Colegio de Bachilleres le sirve 

al alumno para hacer frente a sus  retos 

de la vida académica y personal. 

  18: El alumno identifica sus 

características personales  (fortalezas y 

debilidades) de acuerdo al enfoque de 

competencias.  

   19: El enfoque de competencia 

especialmente las genéricas  1 y 7 desde 

su punto de vista, consideran que 

trabajan los aspectos de desmotivación 

del estudiante. 

   20: El alumno tiene la iniciativa e 

interés en la construcción de su 

conocimiento de manera autónoma, tal 

como lo establece la competencia 7. 

 

 

 

Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 

Pregunta 20 
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Gr§fica 21    

Implementaci·n del MCC con base en competencias en las pr§cticas 
educativas   

 

 

 

 

En conclusi·n, respecto a esta categor²a, se puede observar que los docentes, 

de acuerdo con su opini·n y experiencia en clase, sobre la implementaci·n del  

Marco Curricular Com¼n con base en competencias, lo aplican en sus pr§cticas 

educativas la mayor²a de ellos (preguntas 21, 23 y 24), pero respecto a los 

resultados o la utilidad de la aplicaci·n de dicho enfoque entre los alumnos se 

encuentran opiniones divididas (preguntas 25 y 26).   

Tomando en cuenta los datos obtenidos de las encuestas, el 74% de los 

docentes, ya ejerc²a la docencia antes de la implementaci·n de la RIEMS, 

(antes de 2009), por lo cual, la mayor²a de los docentes tuvo la experiencia de 

vivir la transici·n del modelo constructivista que se manejaba antes en el CB, al 

modelo por competencias que propon²a la RIEMS.  

Esta transici·n tuvo modificaciones significativas para abordar el nuevo modelo 

educativo, y a palabras de los docentes se retoma lo siguiente: 
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16% 

31% 

48% 

4% 

31% 

33% 

32% 

0% 

24% 

33% 

43% 

0% 

33% 
32% 

35% 

4% 

42% 

31% 

23% 

1% 

33% 
34% 

32% 

 
  

Preguntas: 

  21: Los procesos de enseñanza-

aprendizaje del Colegio de Bachilleres 

atienden al enfoque por competencias. 

 22: El enfoque basado en competencias 

se comunica de manera clara a los 

alumnos. 

  23: Las actividades de aprendizaje y 

evaluaciones a los alumnos se hacen de 

acuerdo al enfoque por competencias.  

  24: El enfoque por competencias se 

implementa de manera que le sea útil al 

alumno para atender los problemas de 

desmotivación con los que ingresa. 

  25: El enfoque de competencias es una 

opción acertada para que el alumno 

defina un proyecto de vida.   

  26: Mediante el desarrollo de las 

competencias adecuadas, el alumno que 

ingresa con desmotivación al Colegio de 

Bachilleres egresa de esta escuela 

motivado en la búsqueda de un 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 

Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 
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“Trasladar el enfoque a nuevos conceptos y modificar formas de 
enseñanza-aprendizaje, no fue una novedad, vario en lo administrativo, 
sólo más burocracia.” (Encuesta a docente dentro del Colegio de 
Bachilleres Nº 4, 2018). 

“En la planeación didáctica, las intervenciones pedagógicas, el desarrollo 
de instrumentos de evaluación y sus mecanismos y etapas de 
aprendizajes.” (Encuesta a docente dentro del Colegio de Bachilleres Nº 4, 
2018). 

“Tome el diplomado-curso de competencias docentes en el Instituto 
Politécnico Nacional y ahí nos enseñaron como aplicar el nuevo enfoque.” 
(Encuesta a docente dentro del Colegio de Bachilleres Nº 4, 2018). 

 

La quinta y ¼ltima categor²a del cuestionario aplicado a los docentes tuvo la 

intenci·n de conocer el apoyo directivo para la aplicaci·n del enfoque por 

competencias. Considerando que los directores: 

 ñé guiar§n a las instituciones educativas que encabezan en la adopci·n 
del Marco Curricular Com¼n (MCC) con base en competencias, as² como 
en el desarrollo de los mecanismos de gesti·n y apoyos complementarios 
a dicha Reforma. En esencia son los l²deres de la transformaci·n de la 
EMS en las escuelasò (DOF 2008, acuerdo 449). 

 
Gr§fica 22    

Apoyo directivo en la formaci·n por competencias 
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50% 
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29% 

7% 

44% 

16% 

33% 

 
  

Preguntas: 

   27: La directora del plantel promueve, entre 

los maestros, procesos de formación para el 

desarrollo de las competencias docentes. 

  28: Supervisa que los distintos actores de la 

escuela cumplan con sus responsabilidades de 

manera efectiva, en el marco de la Reforma 

Integral de Educación Media Superior. 

  29: Sugiere estrategias para que los alumnos 

aprendan por medio del enfoque de 

competencias y asesora a los docentes en el 

diseño de actividades para la enseñanza-

aprendizaje.  

  30: La directora del plantel  apoya a los 

docentes en la planeación e implementación 

de procesos de enseñanza y de aprendizaje 

por competencias. 

  31: La relación de la directora con los 

alumnos en todo su proceso formación es 

adecuado con los criterios que establece el 

enfoque de competencias.   

  32: La comunicación de los maestros con la 

directora es adecuada para establecer un 

ambiente favorable de respeto y de clima 

escolar que contribuya a la mejora de la 

gestión escolar y ambientes de aprendizaje. 

 

 

 

Pregunta 27 Pregunta 28 Pregunta 29 

Pregunta 30 Pregunta 31 Pregunta 32 
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Con base en los datos proporcionados en las encuestas queda manifestado 

que la cantidad de las respuestas de desacuerdo alcanza el mayor porcentaje 

entre las respuestas, por lo que se hace necesario considerar el apoyo desde 

la direcci·n hacia los docentes con el fin de implementar correctamente el 

enfoque por competencias para lograr un buen desempe¶o acad®mico en el 

alumno (v®ase los resultados en la gr§fica 22). 

Con esta informaci·n se puede deducir que los docentes consideran que el 

trabajo desde la direcci·n no es del todo adecuado, por lo que esta situaci·n se 

puede considerar un punto d®bil del Colegio. 

 

4.6. Estudio comparativo de la Normatividad (acuerdo 444) con la 

información obtenida   
   

àQu® tanto difiere la normatividad educativa con la informaci·n obtenida en el 

CB NÜ 4 con relaci·n al desarrollo de las competencias motivacionales?. Para 

llegar a la respuesta de esta pregunta se realiz· el presente apartado. 

Con el fin de poder mostrar la comparaci·n  de la normatividad que establece 

la SEP (expresada a trav®s del acuerdo 444) con los datos obtenidos en la 

investigaci·n en el CB NÜ 4, sobre la valoraci·n del desarrollo de las 

competencias motivacionales (competencias gen®ricas 1 y 7) se invita al lector 

a analizar el cuadro 14.  
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Cuadro 14 

Normatividad educativa 
(acuerdo 444) 

Información obtenida en el  
CB Nº 4 

  Análisis 

…[el alumno] Enfrenta las 
dificultades que se le 

presentan y es consciente de 
sus valores, fortalezas y 

debilidades. 
Fuente: DOF, 2008 acuerdo 

444, pp3. 

La información obtenida, 
indica que de acuerdo con la 

percepción del alumno, 
solamente el 52% logra 

desarrollar las habilidades 
que se propone la 

normatividad, además los 
docentes consideran que el 
alumno no logra dominar 

estas habilidades 
(Gráfica 11 pregunta 15, 
gráfica 20 pregunta 18). 

La cifra rebasa apenas la 
mitad en los alumnos, 

mientras que en los docentes 
el porcentaje de respuestas 
negativas es el dominante. 

Por lo que se puede decir que 
en el CB Nº 4, se está lejos de 
lograr estas habilidades en el 

alumno. 

…[el alumno]  Asume las 
consecuencias de sus 
comportamientos y 

decisiones. 
Fuente: DOF, 2008 acuerdo 

444, pp3 

De acuerdo a la información, 
los resultados obtenidos son 

mayormente positivos con un 
67%. 

(Grafica 11 pregunta 16) 

En efecto, los resultados son 
mayormente positivos, por lo 
que se puede concluir que de 
acuerdo con la percepción del 

alumno, estas habilidades 
están cerca de dominarse 

…[el alumno] Aprende por 
iniciativa e interés propio a lo 

largo de la vida. 
Fuente: DOF, 2008 acuerdo 

444, pp4 
 

El 58% de los alumnos se 
considera capaz de aprender 

por su propia iniciativa e 
interés, sin embargo, las 

respuestas de los docentes 
son muy diferentes a lo que 

manifiestan los alumnos. 
(Gráfica 11 pregunta 17, 
gráfica 20 pregunta  20). 

La mayoría de los alumnos se 
declaran capaces de aprender 

por su propia iniciativa, en 
contraste a esto se encuentra 

la información obtenida de 
los maestros, la cual indica lo 

contrario, ya que ellos no 
perciben al alumno como 

autodidacta. 
El alumno formado en el CB 

Nº 4, (en su mayoría) a 
percepción de los docentes 

no son alumnos autodidactas 
como lo planea la 

normatividad. 

…[el alumno] Articula saberes 
de diversos campos y 

establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana. 

Fuente: DOF, acuerdo 444, 
2008, pp4 

 

El 67% de los alumnos 
considera que los 

conocimientos adquiridos en 
el ámbito escolar se 

relacionan y le son de utilidad 
en su vida cotidiana. 

(Gráfica 11 pregunta 18). 

Se puede entender que para 
la mayoría de los alumnos  la 

educación que recibe por 
medio de la escuela, tiene 
transversalidad con su vida 
diaria, tal como lo establece 

la normatividad. 

…[el alumno] Elige 
alternativas y cursos de 

acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de 

un proyecto de vida. 
Fuente: DOF, 2008 acuerdo 

444, pp3 

De acuerdo a la información 
obtenida, los alumnos casi al 
termino de su EMS, tienen ya 

elegida una carrera 
universitaria y expectativas 

positivas sobre su futuro, sin 
embargo, a pesar de que los 

El 87% de los alumnos planea 
continuar con sus estudios 

superiores, sin embargo, los 
docentes consideran que el 

alumno no está 
adecuadamente preparado 
una vez egresado del nivel 

Continúa… 
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 alumnos manifiestan tener 
planes en el plazo inmediato, 
los docentes consideran que 

cuando el alumno egresa este 
lo hace sin un proyecto de 

vida definido, además 
consideran que la mayoría de 

los alumnos no tienen las 
habilidades necesarias para 

ingresar a la educación 
superior. 

(Gráfica 19 preguntas 14 y 
16). 

medio superior en el CB Nº 4. 
Además la percepción que 
tiene el docente sobre el 

actual enfoque de 
competencias es 

mayormente negativa. 

…[el alumno] Identifica sus 
emociones, las maneja de 

manera constructiva y 
reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una 
situación que lo rebase. 

Fuente: DOF, 2008 acuerdo 
444, pp3. 

Con  base a los datos 
obtenidos, se puede observar 
que los alumnos no tienen la 

suficiente confianza en el 
docente como para solicitarle 

apoyo en una situación 
adversa. 

(Gráfica 14 pregunta 29). 

En el CB Nº 4 aún se está lejos 
de lograr una confianza 

adecuada entre alumnos-
maestro como lo establece el 
enfoque por competencias. 

Fuente: elaboraci·n propia con documentos citados en el presente trabajo. 

 

Como se puede apreciar, entre la normatividad educativa (acuerdo 444) y 

informaci·n obtenida dentro del CB NÜ 4 se presentan situaciones distintas. Los 

docentes y los alumnos tienen percepciones muy diferentes.  

Bajo la perspectiva de este trabajo, valorando la realidad educativa estudiada 

se concluye que: si realmente se llevaran a cabo todos los objetivos que se 

expresan en la normatividad, estar²amos ante instituciones de EMS de 

vanguardia dignas del primer mundo; donde las cifras de deserci·n serian 

m²nimas y la mayor²a de los estudiantes egresados ser²an capaces de ingresar 

sin problemas a la educaci·n superior o al mercado laboral (desempe¶§ndose 

adecuadamente en ambos casos) de acuerdo a sus gustos. 

Sin embargo, en la realidad educativa estudiada se encuentran alumnos 

desmotivados, un plan de estudios que no es el adecuado para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje que tienen la mayor²a de los alumnos, 

infraestructura obsoleta, altos ²ndices de deserci·n, problemas de inseguridad 

en los entornos del plantel, abandono por parte del gobierno etc.  

Adem§s, es importante tomar en cuenta las palabras dichas por este maestro: 
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 “Antes de la implementación de la RIEMS, nos dijeron que con esta nueva 
reforma tendríamos  grupos menores a los 30 alumnos, pero esto está muy 
lejos de cumplirse ya que es habitual encontrar grupos hasta de más de 45 
alumnos” (Encuesta a docente dentro del Colegio de Bachilleres Nº 4, 
2018). 

Las palabras de este maestro permiten reflexionar que realmente es una tarea 

pr§cticamente imposible para los maestros dedicar tiempo a un solo alumno 

para atender sus dificultades o desarrollar sus habilidades. 

 

4.7. Valoraciones finales de la información   
  

A pesar de las dificultades argumentadas a lo largo de este cap²tulo, con base 

a los datos obtenidos se puede decir que la mayor²a de los alumnos tienen 

buenas expectativas a futuro, de igual manera la gran mayor²a de ellos tienen 

ya definido un proyecto de vida.  

De acuerdo a la percepci·n del alumno, valorando la informaci·n obtenido en la 

investigaci·n se observa que la mayor²a de los alumnos (61% en promedio) 

consideran que los aprendizajes obtenidos por medio de la implementaci·n del 

Modelo Educativo Basado en Competencias, particularmente en referido a la 

autodeterminaci·n y cuidado en s² y lo referente al aprendizaje aut·nomo; si 

son un factor importante que influye de manera positiva en su formaci·n 

acad®mica.   

En la presente investigaci·n, se obtuvo la suficiente informaci·n como para 

afirmar que; sea por cultura familiar, recomendaciones de los maestros, gustos 

propios o por encontrarse motivado al concluir sus estudios de nivel medio 

superior la mayor²a de los alumnos que llegan a sexto semestre egresa del CB 

NÜ 4 con un proyecto de vida profesional definido, as² mismo la mayor²a de 

ellos se consideran capaces de haber desarrollado las habilidades que se 

enuncian en las competencias gen®ricas 1 y 7. 

Si bien, al inicio de este trabajo se tuvo una hip·tesis negativa respecto al 

Modelo Educativo Basado en Competencias, ahora teniendo la informaci·n 

necesaria y tomando en cuenta los argumentos anteriormente redactados  
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(realizados con base a la informaci·n obtenida en la investigaci·n) permiten 

refutar la hip·tesis planteada al inicio de este trabajo.    

Sin duda alguna, es importante reconocer el esfuerzo de todos los actores 

educativos que influyen en el alumno (docentes, directivos, administrativos etc) 

ya que con todas las dificultades por la que pasan los alumnos, con el 

adecuado labor de ellos, los alumnos que llegan a sexto semestre son capaces 

de superarlas, adem§s de que llegan a su ¼ltimo semestre motivados y la 

mayor²a de ellos con ganas de superarse. Adem§s de que el problema de 

desmotivaci·n con el que ingresa la gran mayor²a, se minimiza al llegar a los 

¼ltimos semestres. 

As² mismo, es importante valorar que el modelo educativo por competencias es 

un modelo educativo internacional, producto de la globalizaci·n, teniendo como 

inventores y proveedores principales organismos econ·micos internacionales 

como el BM, la OCDE, y la UNESCO etc. Sin embargo, los ideales personales, 

la cultura familiar y la voluntad del alumno al parecer  rebasan los objetivos 

reales de la educaci·n por competencias14 y el alumno egresa del CB NÜ 4  con 

buenas expectativas  con relaci·n a su  a futuro.  

Considerando la realidad educativa del CB NÜ 4 y con el fin de contribuir a 

tratar de resolver los problemas que se encontraron a lo largo de la  

investigaci·n, se hacen las siguientes propuestas y recomendaciones de quien 

realiz· este trabajo.  

 Realizar un estudio de seguimiento de egresados del CB NÜ 4 cada corte 

generacional con el fin saber el n¼mero exacto de egresados que 

lograron ingresar a alguna instituci·n de educaci·n superior y si es 

posible citar a estos alumnos para colocar su foto en un cuadro de honor 

a fin de  motivar a los alumnos de nuevo ingreso y demostrarle con 

ejemplos reales que los egresados del CB NÜ 4  tienen oportunidad de 

ingreso a la educaci·n superior.   

                                                           
14

 Como se menciona en el capítulo 2 de este trabajo, el enfoque por competencias, tiene como objetivo 
crear los conocimientos en el alumno para que este seleccione carreras rentables a fin de mantener la 
reproducción de la ideología de capital humano que se inclina a las necesidades del mercado laboral.  
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 En los ¼ltimos semestres ser²a adecuado que a los alumnos se les  

impartan cursos especializados15 por los maestros de la instituci·n  que 

lo preparen para el examen de ingreso a educaci·n superior (empezar 

desde quinto semestre con pocas horas a la semana y llegando a sexto 

semestre en el mes de enero y febrero intensificar el curso) bas§ndose 

en la gu²a de ingreso de las instituciones y organizando a los alumnos 

por las §reas que eligieron para la impartici·n del curso.   

 

 Buscar el respaldo acad®mico para los alumnos de alguna instituci·n de 

educaci·n superior, considerando que las instituciones de EMS que 

tienen m§s prestigio cuentan con el apoyo de una instituci·n de 

educaci·n superior 16  se hace necesario buscar este respaldo en 

instituciones como la UAM, o la UPN.  

 Mantener contacto constante con el alumno desde su ingreso por medio 

de encuestas de opini·n17 para que el Colegio conozca mejor al alumno, 

en relaci·n a sus expectativas a futuro, y para conocer los puntos fuertes 

y d®biles en la prestaci·n del servicio educativo. Recordando que:  
ñmanteniendo el contacto y la comunicaci·n con las personas 
destinatarias de los servicios, facilitaremos la toma de decisiones 
respecto a las mejoras a establecer en la atenci·n diaria. 
Conocer nuestros puntos fuertes y d®biles respecto al servicio y 
la atenci·n que prestamos, nos facilita la calidad y la mejora 
continua.ò (Gobierno de Navarra, 2009 p5). 

 

 Se hace necesario reconsiderar y revalorar el apoyo directivo hacia lo 

maestros.  

 Realizar las acciones necesarias por cada maestro (especialmente los 

tutores) para ganarse la confianza en  el alumno para que este  

encuentre realmente apoyo en el ante situaciones extraescolares que 

puedan afectar al alumno, esto se puede lograr fomentando m§s 

actividades extraescolares donde haya un involucramiento de los 

maestros.  
                                                           
15

 Tomando en cuenta de que la mayoría de los alumnos tienen la intención de  ingresar a una escuela 
de educación superior. 
16

 Como en el caso de las preparatorias y los CCH que cuentan con el respaldo de la UNAM o el caso del 
CECyT que tiene al IPN. 
17

 Diseñadas por las autoridades competentes del Colegio de Bachilleres que conocen las problemáticas 
del alumno, y del Colegio y como estas lo pueden afectar. 
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 Tratar de  reducir brechas entre turnos ya que al turno vespertino 

presenta un ²ndice de deserci·n mucho mayor (36.9% en el turno 

matutino y 68.5% en el vespertino). 
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CONCLUSIONES  
 

Como se puede apreciar, la investigaci·n realizada en el Colegio de Bachilleres 

NÜ 4 Culhuac§n ñL§zaro C§rdenasò permiti· acercarse a las opiniones y 

percepciones de los diversos actores educativos involucrados en el proceso, 

encontrando hallazgos interesantes en el desarrollo de la investigaci·n.  

Con la informaci·n obtenida en este trabajo de estudio de caso, se puede 

analizar que la mayor²a de los docentes est§n en desacuerdo con lo que 

planea la RIEMS, ya sea por una postura personal, o de grupo, o simplemente 

por estar en contra del gobierno, los intereses son diversos. No obstante m§s 

all§ de eso parece ser complejo lograr en la pr§ctica, lo que se plantea la 

RIEMS, debido, en primer lugar al desencantamiento de los j·venes por 

estudiar en el Colegio de Bachilleres, la forma que los docentes interpretan, 

modifican, y aplican el enfoque de competencias, la misma infraestructura del 

plantel, as² como el poco apoyo directivo en la b¼squeda de opciones de 

innovaci·n y mejorar el trabajo cotidiano que viven d²a a d²a los docentes.  

En el an§lisis de la informaci·n, se destaca que los alumnos se consideran 

capaces de dominar casi en su totalidad las competencias motivacionales 

(competencias gen®ricas 1 y 7 del acuerdo 444), pero  los docentes tienen una 

opini·n distinta a esto, lo cual permite reflexionar que de acuerdo a la 

percepci·n de los alumnos si se logran desarrollar estas competencias, sin 

embargo, a percepci·n de los docentes no.  

Otro punto importante a tratar en la investigaci·n, fue la desmotivaci·n con la 

que ingresa el alumno, quedando demostrado que con base a las encuestas 

realizadas el 92% de los alumnos encuestados entran con desmotivaci·n al CB 

NÜ 4 debido a que esta instituci·n est§ lejos de encontrarse como su primera 

opci·n. 

Si bien, este es un problema que al parecer se disminuye cuando el alumno 

llega a sexto semestre, a los  alumnos de primer ingreso es un problema que 

realmente los afecta y resulta en un factor que influye en los altos ²ndices de 

deserci·n, tomando en cuenta que de los  3077 alumnos que ingresaron a 

primer semestre de la generaci·n 2015-2018 s·lo llegaron a sexto semestre en 
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tiempo y forma 1475,  lo que deja en evidencia los altos ²ndices de deserci·n 

y/o rezago educativo18.  

Como un punto positivo que tiene el alumno que se forma en el CB NÜ 4 es que 

la mayor²a de ellos mantiene buenas expectativas a futuro, tomando en cuenta 

que el 87% de los encuestados tienen una idea de superaci·n fundamentada la 

cual es continuar con sus estudios en una instituci·n de educaci·n superior en 

el plazo inmediato.   

Sin embargo, es importante reflexionar cu§ntos alumnos de ese 87% podr§n 

cumplir sus metas, considerando que como se menciona a lo largo del 

apartado ñInfluencia de los organismos internacionales en la educaci·n 

nacional dentro del marco de la globalizaci·nò perteneciente al cap²tulo dos de 

este trabajo, las pol²ticas p¼blicas nacionales en el §mbito educativo obedecen 

las recomendaciones de los organismos internacionales en la definici·n de los 

planes educativos nacionales, dichas ñrecomendacionesò van encaminadas a 

formar al alumno en capital humano ¼til para las necesidades del mercado 

laboral, dejando de lado la formaci·n social que en teor²a debe fomentar la 

educaci·n.  

De acuerdo a Laval (2004) ñLa instituci·n escolar ya no encuentra su raz·n de 

ser en la m§s equitativa distribuci·n posible del saber, sino en las l·gicas de 

productividad y rentabilidad del mundo industrial y mercantilò. (p. 82).   

Fundamentar esta afirmaci·n en el contexto nacional resulta sencillo y s·lo 

basta con citar un p§rrafo del documento ñVisi·n 2030ò, el cual es un 

documento que sirvi· de base para la RIEMS, dicho documento establece para 

la educaci·n que: 

ñQueremos una educaci·n moderna, que promueva la cohesi·n 
social y una solida identidad nacional, que reconozca la riqueza de la 
cultura nacional y que al mismo tiempo permanezca abierta al 
mundo. Queremos que la educaci·n sea la v²a para formar 
ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el dialogo, y la 
democracia, y para darles las herramientas a fin de que puedan 
integrarse con ®xito a la vida productiva.ò (Visi·n 2030, p.13)  

                                                           
18

 Aunque es importante tomar en cuenta que los factores que influyen en la deserción y/o en el rezago educativo 
pueden ser disgusto por el estudio, reprobación, cuestiones familiares, embazarse o embarazar o incluso alumnos 
destacados que vuelven a realizar su examen para ser admitidos en otra institución de EMS y son aceptados entre 
otros, la desmotivación se considera también como un factor a tomar en cuenta.  
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Como se puede observar la educaci·n se dirige a prepara al estudiante para el 

desarrollo de habilidades que permitan insertarse de manera exitosa a la vida 

productiva. Por lo cual el alumno producto de la RIEMS  que tiene el objetivo de 

superarse por medio de la educaci·n enfrenta un reto dif²cil el cual es, superar 

su plan de estudios ya que no tiene la intenci·n de prepararlo para el ingreso a 

la educaci·n superior. Como lo mencionan Guti®rrez Pe¶a y Romero Rocha 

(s.f): 

ñé los egresados de las escuelas de nivel medio superior no tendr§n 
las bases suficientes para acceder a una escuela de educaci·n 
superior, ya que la propuesta de la RIEMS es preparar a los alumnos 
para la vida productiva y no para darle las bases a una educaci·n 
m§s especializada, los sujetos ser§n presa f§cil para las empresas 
cuyos perfiles educativos de cada puesto no necesiten m§s que un 
saber t®cnico y pr§ctico.ò (p. 111 y 112) 

 

Retomando la noci·n b§sica del capital humano entendido como los 

conocimientos que tiene una persona para apoyar el crecimiento econ·mico, se 

puede decir que la educaci·n como aparato ideol·gico de estado es uno de los 

sitios principales donde se puede desarrollar el capital humano que las 

empresas requieran, detectando que la educaci·n es el principal apoyo del 

mundo empresarial para formar al empleado que este requiere. Dado que la 

econom²a mexicana es una econom²a maquiladora orientada al mercado 

externo (dejando de lado el desarrollo cient²fico) la educaci·n como eje 

principal de desarrollo en las habilidades debe priorizar formar t®cnicos 

especialistas en el sector industrial.  

Dadas estas  condiciones  las pol²ticas educativas (como el caso de la RIEMS) 

se inclinan a formar t®cnicos que den respuesta a lo que necesita la econom²a 

nacional.  

En este sentido se puede decir que el gobierno ve a la educaci·n como un 

negocio e invierte en formar alumnos que en un futuro contribuyan a la 

econom²a en el modo en que ellos salgan beneficiados y para que la educaci·n 

fructifique como un negocio que al gobierno le resulte rentable ponen en 

marcha reformas educativas para formar alumnos que les convengan a ellos en 

el futuro. Todo esto en el marco de la globalizaci·n.  
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Relacionar la educaci·n con el mundo de los negocios resulta sencillo ya que  

seg¼n Kaufman (2011): 

ñLos negocios de ®xito (1) crean o nos ofrecen algo de valor, que los 
dem§s (2) queremos o necesitamos (3), a un precio que estemos 
dispuestos a pagar, de modo que (4) satisfaga nuestras necesidades 
y expectativas como compradores y (5) genera los suficientes 
ingresos a la empresa de modo que a los propietarios les resulte 
rentable seguir operando.ò (p. 73).    

 

Bajo esta l·gica se puede decir que el gobierno tiene a la educaci·n como un 

negocio que cumple con estas cinco caracter²sticas y a los alumnos como los 

consumidores de este servicio.  

Las competencias motivacionales en la educaci·n, hasta cierto punto ayudan al 

alumno en algunos aspectos (como la motivaci·n, el autoconocimiento, el 

aprendizaje a lo largo de la vida etc) pero la prioridad del Colegio debe ser, 

preparar al alumno con conocimientos disciplinares que le sean ¼tiles para 

resolver su examen de ingreso universitario, dejando el desarrollo de las 

competencias motivacionales en segundo t®rmino ya que, estas competencias 

el alumno las puede desarrollar por factores ajenos a la escuela (como lo son la 

cultura familiar o los gustos propios). 

Sin embargo, los conocimientos disciplinares que son indispensables para 

poder ingresar a una escuela de educaci·n superior deben ser obligaci·n de la 

escuela de educaci·n media superior a la que pertenecen los alumnos 

proporcionarlos y desarrollarlos. En este sentido es importante que los 

docentes centren su atenci·n en desarrollar conocimientos disciplinares y dejen 

el desarrollo de las competencias motivacionales como algo complementario y 

no como el principal requisito a cumplir por el simple hecho de que la SEP a 

trav®s de la RIEMS as² lo establece. 
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Estimado(a) alumno(a), la siguiente encuesta tiene como objetivo: 

-Conocer t¼ experiencia acad®mica dentro del Colegio de Bachilleres. 

-Saber si los conocimientos adquiridos fueron adecuados para hacer frente a tus retos 
personales y acad®micos que te has propuesto a lo largo de la vida. 

A continuaci·n, es importante que leas de manera detallada la informaci·n que se te 
pregunta. Se te pide amablemente que respondas con honestidad, ya que tu opini·n 
es an·nima y fundamental para la mejora del servicio educativo que brinda el Colegio 
de Bachilleres.  

 

1. Edad actual:   (      años ) 

   

2. Sexo:   (M)            (F) 

 

3. Estado civil:                              Soltero (  )   Casado (  )   Unión libre (  )   Divorciado (  ) 

 

4. Número de hijos:                    No tengo hijos (  )   1 hijo (  )   2 hijos (  )   3 o más hijos (  )   

 

5. ¿Con quién vives actualmente? 

Ambos padres (   )  Sólo con la madre (   )   Sólo con el padre (   )   Con hermanos sin tus 

padres (  ) Otros familiares (no papas ni hermanos) (  )   Solo (  )   Con esposa(o) o 

pareja (  ) con otras personas (no familiares) (  )   

6. Actualmente trabajas            Si (  )      No (  ) 

 TRAYECTORIA ACADEMICA  

7. ¿En qué Modalidad de Secundaria estudiaste?  

General (  )    

Técnica (  )   

 Telesecundaria (  )    

INEA (  )    

Secundaria para adultos (  ) 

Secundaria abierta (  ) 

8. ¿Cuál es tu promedio general  actual en el Colegio de Bachilleres?   

6 (   )      7 (   )    8 (  )      9 (   )  10  (   ) 

ANEXO 1: Encuesta a 
alumnos. 
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9. ¿Cuál fue tu promedio general de Secundaria?   

6 (   )      7 (   )    8 (  )      9 (   )  10  (   ) 

 

10.   El Colegio de Bachilleres #4 fue tú primera opción de educación media superior  

Si (  )   No (  ) 

11. Si la respuesta fue no, ¿Cuál fue tú primera opción?  

Preparatoria (UNAM) (   )    CECyT (Vocacional) (   )   Colegio de Ciencias y Humanidades  

(CCH)  (   )       Otra (   )  (especifica) ______________________  

12. El colegio de bachilleres fue:  

Segunda opción (  )   Tercera opción (  )  Cuarta opción (  ) 

 

Instrucciones de llenado 

 

En este apartado del cuestionario,  lee  con atenci·n cada pregunta y escoge de la 
ESCALA DE VALORACION la que consideres correcta.  

Toma en cuenta que 5 corresponde al valor alto o positivo, y el 1 significa los m§s bajo 
o negativo.  

Marca con una X en el recuadro (de valoraci·n) s·lo una opci·n por cada pregunta.  

Marca cero (0) cuando no sepas o no puedas contestar.  

A continuaci·n aparece el significado de cada uno de los n¼meros:  

               Escala de valoración 

0 No sé, No puedo contestar 

1 Nada de acuerdo/ nunca/ nada 

2 Poco de acuerdo/ casi nunca/ poco 

3 Regular de acuerdo/ algunas veces/ regular 

4 Mucho de acuerdo/casi siempre/ mucho 

5 Totalmente de acuerdo/ siempre/ todo 
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Competencias y habilidades adquiridas en la formaci·n acad®mica.  

 

Núm. Preguntas Valoración  

 
13. 1 

 

En el trascurso de estos tres años, he logrado el 
conocimiento preciso de las competencias y 
habilidades, que se espera yo cumpla de acuerdo 
con el perfil de egreso como alumno del Colegio de 
Bachilleres.  

1 2 3 4 5 0 

 

14. 2 De acuerdo con mis habilidades adquiridas a lo 
largo de mi formación en el Colegio de Bachilleres, 
tengo claridad del objetivo de vida vinculado a mi 
desarrollo profesional. 

1 2 3 4 5 0 

15. 3 Los conocimientos adquiridos a lo largo de mi 
formación en el bachillerato me ayudan a 
enfrentarme a mis dificultades y a enfrentar los 
retos que se me presenten en mi vida cotidiana, 
conociendo mis valores, fortalezas y debilidades.  

1 2 3 4 5 0 

16. 4 En  trascurso de mi formación académica dentro del 
bachillerato, me sirvió para ser consciente  al tomar 
mis propias decisiones, y asumir la responsabilidad  
de mis decisiones. 
 

1 2 3 4 5 0 

17. 5 Aprendo por mi propia iniciativa e interés, y la 
construcción de mi conocimiento no sólo depende 
de lo que me dé el maestro en clase. 

1 2 3 4 5 0 

18. 6 Puedo aplicar mis saberes  y conocimientos 
adquiridos en el Colegio de Bachilleres  a mi vida 
cotidiana. 

1 2 3 4 5 0 

 

En una escala del uno al 1 al  10,  ¿Cómo calificarías las competencias adquiridas por ti  
durante la duración de tus estudios en el bachillerato? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PERSEPCIÓN DE APRENDIZAJE EN EL ALUMNO EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 

MOTIVACIONALES  

 

19. 7 Las actividades  escolares me causaron interés  y 
entusiasmo en la construcción de un proyecto de 
vida. 

1 2 3 4 5 0 

20. 8 Las actividades académicas y curriculares fueron de 
gran ayuda para reconocer mis emociones, mis 
fortalezas y debilidades personales. 

1 2 3 4 5 0 
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21.  Las actividades académicas y curriculares fueron de 
gran ayuda para mejorar mis debilidades 
académicas y emocionales y hacer frente a los retos 
de mi vida personal. 

1 2 3 4 5 0 

22. 9 Me permitieron desarrollar un proyecto de vida al 
que le pienso dar continuidad. 

1 2 3 4 5 0 

23. 1
0 
En este momento el plan de estudio del 
bachillerato, cumple con mis expectativas de vida 
para continuar con mi formación académica a nivel 
superior. 

1 2 3 4 5 0 

 

PERSPECION DE LA ENSEÑANZA DOCENTE POR PARTE DEL ALUMNO 

24. 1
1 
Los maestros, al principio del ciclo escolar, 
comunican  de manera clara y precisa su plan de 
clase (objetivo de su materia, así como las 
habilidades a desarrollar por los alumnos). 

1 2 3 4 5 0 

25. 1
2 
Los maestros establecen estrategias de aprendizaje 
que favorecen mi autoconocimiento y  el desarrollo 
de mis propias habilidades. 

1 2 3 4 5 0 

26. 1
3 
Me apoyan para desarrollar mis propias habilidades 
académicas, para mi superación y desarrollo 
profesional. 

1 2 3 4 5 0 

27. 1
4 
Favorecen mi autoestima, automotivación, 
responsabilidad, actitud positiva y mi análisis crítico. 

1 2 3 4 5 0 

28.  
     
2
7 

La formación que me proporcionaron a lo largo de 
estos seis semestres me ha  hecho estar totalmente 
seguro y consciente  sobre mis decisiones respecto 
de mi formación profesional.   

1 2 3 4 5 0 

 

En una escala del 1 al 10 ¿Cómo calificarías tu experiencia con los maestros de manera 
general? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

APOYO EN TUTORÍAS 

29. 1
5 
Solicito apoyo a mis maestros de confianza ante 
situaciones personales o académicas que me 
rebasaban.  
 

1 2 3 4 5 0 

30. 1
7 
Con base en la asesoría que me brindan los 
maestros, me da seguridad para enfrentar y superar 
los obstáculos y problemas que se me presentan.    

1 2 3 4 5 0 

31. 1
8
  

Con base en la asesoría que me brinda mi TUTOR, 
me siento confiado por mis saberes adquiridos para 
hacer frente a mis retos escolares. 

1 2 3 4 5 0 
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EXPECTATIVAS ACADÉMICAS A FUTURO 

Anota la opción correcta en el cuadro de la derecha.  

 

   

32. ¿Cómo te vez profesionalmente  en 5 años?   

 

Estudiante de licenciatura (1) 

Con título universitario (2) 

Estudiante de maestría o  posgrado (3) 

Con mi propio negocio (4) 

Trabajando en un empleo formal (5) 

No sé (6)  

 

 

Expectativas de vida   

33. Cuando egreses del bachillerato, ¿Qué tienes pensado hacer? 

Continuar con mis estudios superiores  (1)      

Estudiar y trabajar  (2)                                         

Trabajar en un empleo formal  (3)                    

Casarme y atender a mi familia  (4)                   

Descansar un tiempo  (5)                                     

Poner mi propio negocio  (6)                               

No Sé  (7)                                                                  

 
 
En caso de aún no haber elegido una carrera universitaria, esta encuesta acaba aquí.  
Gracias por tú participación.  

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que ya hayas elegido una carrera universitaria, favor de continuar con la 

encuesta: 
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 Marca con una X 

 

34. ¿Qué área de interés profesional elegiste? 

(   ) Educación (ciencias de la educación, formación docente) 
(   ) Humanidades y artes (historia, filosofía, religión, música etc) 
(   ) Ciencias sociales, Económicas y Jurídicas (administración, economía, derecho, sociología, 
       psicología, comunicación, negocios, contabilidad etc) 
(   ) Ciencias naturales, exactas y de la computación (ciencias naturales, física, química, 
      biología, matemáticas, estadística, ciencias de la computación etc) 
(   ) Ingeniería, manufacturación y construcción (arquitectura y construcción, manifacturas y 
      procesos, todas las ingenierías)  
(   ) Agronomía y veterinaria (agricultura, ganadería, veterinaria, agronomía) 
(   ) Ciencias de la salud (medicina, enfermería, farmacéutica)  
(   ) Servicios (seguridad, deportes, servicios de belleza, servicio de trasporte) 
  

 35. ¿Cuál es tu principal opción de educación superior? 

(   ) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
(   ) Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(   ) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
(   ) Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
(   ) Universidad Autónoma de Chapingo  
(   ) Universidad de la Ciudad de México  
(   ) El Colegio de México  
(  ) Otra (especifica) ________________________ 
 
 

 
 

La encuesta ha concluido 
Muchas gracias por tu cooperación 
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Datos generales de vivienda 

1. La casa donde vives es:   

Rentada  (  )   Prestada  (  )   Propia  (  )    

2. Tipo de vivienda:  

 

Casa independiente  (  )   Dpto dentro de una Unidad Habitacional (  )   Condominio  (  )  

Vecindad (  )  

 

3. Tu casa dispone de servicio de agua entubada  

 

Sí  (  )   No  (  )    

 

4. ¿Con que servicios de conectividad cuenta tu hogar? 

 

Sólo teléfono   (  )   Internet y Teléfono  (  )   Ninguno  (  ) 

  

Sostenimiento económico 

 

5. Económicamente, ¿Quién sostiene tu hogar? 

 

Padre  (  )   Madre (  ) Ambos padres (  )     Otros familiares  (  )  Yo  (  )    No sé  (  )     

 

 

6. ¿Contribuyes económicamente al  mantenimiento de tu hogar? 

 

 Sí  (  )   No  (  )    

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Encuesta de  
datos socioecon·micos a 

alumnos.  

 
Estimado(a) alumno(a): 
Favor de contestar todas las preguntas de la encuesta. 
La presente encuesta s·lo se aplica para fines  de la investigaci·n 
que se est§ realizando. 
La informaci·n respondida ser§ tratada de manera an·nima. 
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Educación de tus padres 

 

7. ¿Qué grado de escolaridad tiene tu papa?  

 

Ninguno  (  )   No sé (  )   Primaria  (  )   Secundaria  (  )  Bachillerato   (  )  Licenciatura (  )    

 

 

8. ¿Qué grado de escolaridad tiene tu mamá?  

 

Ninguno  (  )   No sé (  )   Primaria  (  )   Secundaria  (  )  Bachillerato   (  )  Licenciatura (  )    

 

 

Trasporte 

 

9. ¿Qué medio de trasporte utilizas con mayor frecuencia para llegar al Colegio de 

Bachilleres? 

 

Ninguno (Caminando)  (  )   Metro, Pesero o RTP  (  )   Taxi (  )  Automóvil  (  )      

Motocicleta (  )   Otro (  ) Favor de especificar________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu valiosa cooperación  
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Estimado (a) maestro (a):  

Actualmente soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y estoy en proceso de 
elaboración de tesis para obtener el título de Licenciado en Administración Educativa, por lo 
que le solicito amablemente su cooperación en el llenado de esta encuesta que  tiene como 
objetivo: 
 

Conocer la percepción que tienen los docentes entorno a la implementación del enfoque de 

competencias en sus planeaciones curriculares, particularmente me interesa conocer el 

desarrollo en los alumnos en relación a las competencias genéricas  1 y 7 del acuerdo 444, que  

tratan de organizar y diseñar proyectos de vida, el  manejo de las emociones, y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

Recuerde que su opinión es una parte importante en la elaboración de este trabajo, el cual 

generará una investigación solida en beneficio de la escuela, la información respondida en 

esta encuesta es sólo para fines del presente trabajo y será tratada de manera anónima. 

 
 

 

Marque con una “X” la opción que de su respuesta 

1.     Edad actual:    Menos de 30 años (   )   De 30 a 40 años (   )   De 41 a 50 años (   )    

De 51 a 60 años (   )   Más de 61 años (   )  

   

2.      Sexo:   (M)            (F) 

 

3.      Grado académico comprobable  (con titulo y cedula profesional)          

Licenciatura (   )   Maestría (   )   Doctorado (   )  Especiación  (   ) Otra (   ) Favor de 

especificar  ________________  

  

4.       Área profesional que curso de acuerdo a su perfil por el que obtuvo sus estudios. 

(   ) Educación (ciencias de la educación, formación docente). 
(   ) Humanidades y artes (historia, filosofía, religión, música, etc.). 
(   ) Ciencias sociales, Económicas y Jurídicas (administración, economía, derecho, 
      sociología, psicología, comunicación, negocios, contabilidad, etc.). 
(   ) Ciencias naturales, exactas y de la computación (ciencias naturales, física, química, 
      biología, matemáticas, estadística, ciencias de la computación, etc.). 

ANEXO 3: Encuesta a 
docentes.  

 
Folio: 
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(   ) Ingeniería, manufacturación y construcción (arquitectura y construcción, manufacturas 
       y procesos, todas las ingenierías). 
(   ) Agronomía y veterinaria (agricultura, ganadería, veterinaria, agronomía). 
(   ) Ciencias de la salud (medicina, enfermería, farmacéutica). 

      (   ) Otra, favor de especificar_____________________________________ 

 

         5.    Asignatura(s) que imparte actualmente 

 

 

 

 

 

6       ¿Cuántos años tiene como docente en educación media superior? (considerando 

otras escuelas)  (         ) 

 

7.       ¿Cuántos años tiene como docente en el Colegio de Bachilleres?    (            ) 

                                               Instrucciones de llenado 

Marque con una X en el recuadro (de valoraci·n) s·lo una opci·n por cada pregunta.  

Tome en cuenta que 1 significa  que su opini·n es de total desacuerdo y 5 significa 
que su opini·n es de total acuerdo  

Marque cero (0) cuando no sepa o no pueda contestar.  

En seguida aparecen con mayor detalle el significado de cada uno de los n¼meros:  

               Escala de valoración 

0 No sé, No puedo contestar 

1 Nada de acuerdo/ nunca/ nada 

2 Poco de acuerdo/ casi nunca/ poco 

3 Regular de acuerdo/ algunas veces/ regular 

4 Mucho de acuerdo/casi siempre/ mucho 

5 Totalmente de acuerdo/ siempre/ todo 

 

A continuaci·n se presentan una serie de preguntas sobre  la implantaci·n del enfoque 
de competencias, con la finalidad de conocer su experiencia y los resultados en torno 
a la aplicaci·n del enfoque valorando las competencias que son del inter®s de este 
trabajo. 
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PERCEPCIÓN  DEL  MARCO CURRICULAR COMÚN (MCC) CON  BASE  EN COMPETENCIAS  DE 

LA  REFORMA  INTEGRAL  A LA  EDUCACIÓN  MEDIA  SUPERIOR  

Núm. Preguntas Valoración  

8. Usted está de acuerdo con el Marco Curricular 
Común (MCC) con base en competencias que se 
establece para la educación media superior. 

1 2 3 4 5 0 

9. Los objetivos del modelo educativo por 
competencias, son adecuados para contribuir a los 
objetivos y misión de formación que tiene el   
Colegio de Bachilleres en su carácter de institución 
de educación media superior. 

1 2 3 4 5 0 

      10. El modelo por competencias contribuye al 
desarrollo emocional del alumno y las habilidades 
que conlleva para su proceso de formación a lo 
largo de la vida 

1 2 3 4 5 0 

11. El modelo por competencias le proporciona al 
alumno las herramientas suficientes para la toma 
de decisiones informada y responsable una vez 
egresado de la educación media superior. 

1 2 3 4 5 0 

12. Usted considera que el enfoque de competencias 
tendría que seguir implementándose en la EMS por 
otros seis años más.  

1 2 3 4 5 0 

 

EL ALUMNO Y SU APRENDIZAJE 

13. El alumno ingresa al Colegio de Bachilleres con 
desmotivación al no haber ingresado a otra 
institución de educación media superior.  

1 2 3 4 5 0 

      14. Usted considera que los alumnos que egresan del 
Colegio de Bachilleres, lo hacen con un proyecto 
de vida definido.  

1 2 3 4 5 0 

      15. Considera que el estudiante una vez egresado del 
Colegio de Bachilleres sale fortalecido en el 
aspecto de motivación personal. 

1 2 3 4 5 0 

      16. Usted considera que La mayoría de los alumnos 
tiene las habilidades y aptitudes para ingresar a 
una institución de educación superior. (en caso de 
que sea ésta la prioridad del alumno). 

1 2 3 4 5 0 
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LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR EL ALUMNO DENTRO DEL MARCO DE LAS 
COMPETENCIAS MOTIVACIONALES 

 

  

17. La formación por competencias  dentro del 
Colegio de Bachilleres le sirve al alumno para 
hacer frente a sus  retos de la vida académica y 
personal.  

1 2 3 4 5 0 

      18. El alumno identifica sus características personales  
(fortalezas y debilidades) de acuerdo al enfoque 
de competencias. 

1 2 3 4 5 0 

      19. El enfoque de competencia especialmente las 
genéricas  1 y 7 desde su punto de vista, 
consideran que trabajan los aspectos de 
desmotivación del estudiante. 

1 2 3 4 5 0 

      20. El alumno tiene la iniciativa e interés en la 
construcción de su conocimiento de manera 
autónoma, tal como lo establece la competencia 
7.  

1 2 3 4 5 0 

 

IMPLEMENTACION DEL (MCC) CON  BASE  EN COMPETENCIAS  EN LAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS  

    21. Los procesos de enseñanza-aprendizaje del Colegio 
de Bachilleres atienden al enfoque por 
competencias. 

1 2 3 4 5 0 

    22. El enfoque basado en competencias se comunica de 
manera clara a los alumnos.  

1 2 3 4 5 0 

    23.  Las actividades de aprendizaje y evaluaciones a los 
alumnos se hacen de acuerdo al enfoque por 
competencias. 

1 2 3 4 5 0 

24. El enfoque por competencias se implementa de 
manera que le sea útil al alumno para atender los 
problemas de desmotivación con los que ingresa. 

1 2 3 4 5 0 

25. El enfoque de competencias es una opción acertada 
para que el alumno defina un proyecto de vida. 

      

26. Mediante el desarrollo de las competencias 
adecuadas, el alumno que ingresa con 
desmotivación al Colegio de Bachilleres egresa de 
esta escuela motivado en la búsqueda de un 
proyecto de vida. 

1 2 3 4 5 0 
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APOYO DIRECTIVO EN LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

27. La directora del plantel promueve, entre los 
maestros, procesos de formación para el desarrollo 
de las competencias docentes. 

1 2 3 4 5 0 

28. Supervisa que los distintos actores de la escuela 
cumplan con sus responsabilidades de manera 
efectiva, en el marco de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior  

1 2 3 4 5 0 

29. Sugiere estrategias para que los alumnos aprendan 
por medio del enfoque de competencias y asesora a 
los docentes en el diseño de actividades para la 
enseñanza-aprendizaje. 

1 2 3 4 5 0 

30. La directora del plantel  apoya a los docentes en la 
planeación e implementación de procesos de 
enseñanza y de aprendizaje por competencias. 

1 2 3 4 5 0 

31. La relación de la directora con los alumnos en todo 
su proceso formación es adecuado con los criterios 
que establece el enfoque de competencias.  

1 2 3 4 5 0 

32. La comunicación de los maestros con la directora es 
adecuada para establecer un ambiente favorable de 
respeto y de clima escolar que contribuya a la 
mejora de la gestión escolar y ambientes de 
aprendizaje.  

1 2 3 4 5 0 

 

En este apartado del cuestionario, Marque con “X” la opción  que sea verdadera y conteste 

brevemente  de acuerdo con lo que sucede en sus prácticas educativas cotidianas.  

33. ¿Usted ya ejercía la docencia en el Colegio de Bachilleres antes de la implementación de la 

Reforma Integral a la Educación Media Superior (2009)?  

SÍ (   )  NO (   ) 

En caso de que la respuesta fue “SÍ”. Responda la siguiente pregunta. 

34. ¿Cómo modifico su planeación curricular para aplicar el enfoque por competencias entre 

los alumnos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Lea la información presentada y conteste brevemente. 

En una encuesta realizada a 150 alumnos del Colegio de Bachilleres 4, de sexto semestre, 

generación 2015-2018, se observó que el 92% de los alumnos fue admitido en esta escuela al 

agotarse las posibilidades de ingreso a otra institución, entendida como su primera opción. 
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35. En este sentido, ¿Qué hace usted para atender los problemas de desmotivación en el 

alumno que ingresa al Colegio de Bachilleres dentro del marco de la educación por 

competencias? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

“¿Desea ampliar su opinión o añadir alguna sugerencia adicional?” 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa 

cooperación. 
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1. ¿Cómo llego al puesto en el  plantel? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué tiempo tiene en su puesto? 

 

 

3. ¿Cuáles son sus  funciones como directivo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los retos más difíciles que ha enfrentado al estar a la dirección del plantel? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo es su relación con los docentes del plantel? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es su relación con los alumnos del plantel? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ANEXO 4: Gu²a de 
entrevista al personal 

directivo 
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo apoyo usted a los docentes para que apliquen el enfoque de competencias 

entre los alumnos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Usted considera que el enfoque de competencias tendría que seguir 

implementándose en la EMS por otros seis años más, si/no y porqué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. ¿Usted considera que el modelo por competencias contribuye al desarrollo emocional 

del alumno y las habilidades que conlleva para su proceso de formación a lo largo de la 

vida, si/no y porqué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Lea la información presentada y conteste las 3 preguntas siguientes. 

En una encuesta realizada a 150 alumnos del Colegio de Bachilleres 4, de sexto semestre, 

generación 2015-2018, se observó que el 92% de los alumnos fue admitido en esta escuela al 

agotarse las posibilidades de ingreso a otra institución, entendida como su primera opción. 

10. En este sentido, ¿Qué hace usted para atender los problemas de desmotivación en el 

alumno que ingresa al Colegio de Bachilleres dentro del marco de la educación por 

competencias? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. El enfoque de competencia especialmente las genéricas  1 y 7 desde su punto de vista, 

¿consideran que trabajan los aspectos de desmotivación con los que ingresa el 

estudiante, si/no y porqué?   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12. ¿Considera que el estudiante una vez egresado del Colegio de Bachilleres sale 

fortalecido en el aspecto de motivación personal, si/no y porqué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

“¿Desea ampliar su opinión o añadir alguna sugerencia adicional?”  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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El margen de error en estad²stica define el nivel de confianza o cu§nta certeza 

tiene el investigador de que la muestra poblacional muestre las actitudes de la 

poblaci·n total. El margen de error lo define el investigador antes de determinar 

la muestra de la poblaci·n que se tomar§. 

La f·rmula para obtener la muestra es: 

 

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: Margen de error  

 

n= Muestra 

N=Universo poblacional total 

E=Margen de error (definido por 

el investigador previamente antes 

de definir la muestra).  
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ñARTICULO 1. Se crea el Colegio de Bachilleres como organismo 
descentralizado del Estado, con personalidad jur²dica, patrimonio propio y 
domicilio en la ciudad de M®xico 
ARTICULO 2. El Colegio de Bachilleres tendr§ por objeto impartir e 
impulsar la educaci·n correspondiente al ciclo superior del nivel medio y 
tendr§ las siguientes facultades. I. Establecer, organizar, administrar y 
sostener planteles en los lugares de la Republica que estime conveniente; 
II. Impartir educaci·n del mismo ciclo a trav®s de las modalidades escolar y 
extraescolar; III.- Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y t²tulo 
acad®micos; IV.- Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios 
realizados en planteles particulares que impartan el mismo ciclo de 
ense¶anza; V.- Establecer y sostener planteles en coordinaci·n con los 
gobiernos de los Estados, dentro de sus respectivas jurisdicciones; VI.- 
Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta 
el mismo ciclo educativo; y VII.- Ejercer las dem§s que sean afines con las 
anteriores. 
ARTICULO 3. La Secretar²a de Educaci·n P¼blica autorizar§ los planes de 
organizaci·n acad®mica del Colegio de Bachilleres 
ARTICULO 4. El patrimonio del Colegio estar§ constituido por: I.- Los 
ingresos que obtenga por los servicios que preste; II.- Los fondos que le 
asigne el Consejo Nacional de Fomento Educativo; y III.- Los bienes y 
dem§s ingresos que adquiera por cualquier t²tulo legal. 
ARTICULO 5. El Colegio de Bachilleres gozar§ de franquicias postal y 
telegr§fica. 
ARTICULO 6. Ser§n ·rganos de gobierno del Colegio: I.- La Junta 
Directiva; II.- El Patronato; III.- El Director General; IV.- El Consejo de 
Coordinadores Sectoriales; V.- Los Coordinadores Sectoriales; VI.- Los 
Consejos Consultivos de Directores; y VII.- Los Directores de cada uno de 
los planteles que establezca el Colegio. 
ARTICULO 7. Los acuerdos de los ·rganos colegiados de la instituci·n se 
tomar§n por mayor²a de votos y el qu·rum se integrar§ con la asistencia de 
la mitad m§s uno de sus miembros. En caso de empate, el Presidente 
tendr§ voto de calidad. 
ARTICULO 8. La Junta Directiva del Colegio estar§ integrada por siete 
miembros.  
ARTICULO 9. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: I.- Ser 
mexicano; II.- Tener m§s de treinta y menos de setenta a¶os de edad; III.- 
Poseer t²tulo a nivel de licenciatura; IV.- Tener cinco a¶os de experiencia 
acad®mica; y V.- Ser de reconocida solvencia moral. 
 ARTICULO 10. El Secretario de Educaci·n P¼blica nombrar§ anualmente 
a un miembro de la Junta Directiva que reemplazar§ al de m§s antigua 
designaci·n.  
ARTĉCULO 11.- Las vacantes que ocurran en la Junta Directiva ser§n 
cubiertas por ®sta y los sustitutos terminar§n el periodo para el cual fueron 
designados sus antecesores.  
ARTICULO 12. La Junta Directiva ser§ presidida en cada sesi·n por uno 
de sus miembros, sucedi®ndose, para este efecto, en orden alfab®tico de 
apellidos.  

ANEXO 6: Art²culos del 
Decreto de creaci·n del 
Colegio Bachilleres. 
Septiembre 1973 
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ARTICULO 13. Corresponde a la Junta Directiva: I.- Autorizar el 
presupuesto anual de ingresos y egresos del Colegio y vigilar su ejercicio, 
II.- Aprobar planes y programas de estudio y las modalidades educativas 
que a su consideraci·n someta el Director General; III.- Resolver acerca de 
la conveniencia de establecer planteles destinados a impartir educaci·n 
correspondiente al ciclo superior de nivel medio; IV.- Determinar las bases 
conforme a las cuales podr§ otorgar reconocimiento de validez a estudios 
realizados en establecimientos particulares que impartan el mismo ciclo de 
ense¶anza; V.- Expedir las normas conforme a las cuales podr§n 
celebrarse los convenios de coordinaci·n con los gobiernos de los Estados 
para establecer y sostener mancomunadamente planteles, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones; VI.- Dictar las disposiciones necesarias para 
revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en instituciones 
nacionales o extranjeras que impartan el mismo ciclo educativo; VII.- 
Nombrar a los miembros del Patronato y removerlos por causa justificada; 
VIII.- Nombrar y remover al Director General, para lo cual se requerir§, 
como m²nimo, una mayor²a de cinco votos; IX.- Designar, a propuesta del 
Director General, los Coordinadores Sectoriales y removerlos por causa 
justificada; X.- Designar al auditor a que se refiere la fracci·n VI del 
ARTICULO 15 de este ordenamiento; XI.- Autorizar los nombramientos que 
haga el Director General a favor de directores de planteles y removerlos 
por causa justificada; XII.- Expedir las normas y disposiciones 
reglamentarias para la mejor organizaci·n y funcionamiento t®cnico, 
docente y administrativo del Colegio; XIII.- Conocer y resolver los asuntos 
que no sean de la competencia de alg¼n otro ·rgano; y XIV.- Ejercer las 
dem§s facultades que le confieran este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio. 
ARTICULO 14. El Patronato estar§ integrado por un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario y tres vocales. Los miembros del Patronato 
ser§n de reconocida solvencia moral y experiencia en asuntos financieros. 
Se les designar§ por tiempo indefinido y desempe¶ar§n su cargo con 
car§cter honorario. 
 ARTICULO 15. Corresponde al Patronato: I.- Obtener los ingresos 
necesarios para el financiamiento del Colegio; II.- Organizar planes para 
arbitrar fondos al Colegio; III.- Adquirir los bienes que se requieran para las 
actividades del Colegio; IV.- Administrar y acrecentar el patrimonio del 
Colegio; V.- Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos del Colegio y presentarlo a la consideraci·n del Director General, 
quien lo someter§ a la Junta Directiva para su aprobaci·n; VI.- Presentar a 
la Junta Directiva, dentro de los tres primeros meses a partir de la fecha en 
que concluya un ejercicio presupuestal, los estados financieros, con el 
dictamen del auditor nombrado para el caso por la propia Junta; VII.- 
Designar al Tesorero General; VIII.- Nombrar al personal para la 
supervisi·n de los asuntos financieros del Colegio; y IX.- Ejercer las dem§s 
facultades que le confieran este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio. 
ARTICULO 16. El Director General del Colegio de Bachilleres deber§ 
reunir los requisitos a que se refiere el art²culo 9 de este ordenamiento.  
ARTICULO 17. El Director General ser§ el representante legal del Colegio, 
con todas las facultades de un apoderado, en los t®rminos del mandato 
que le otorgue la Junta Directiva. Durar§ en su cargo cuatro a¶os y podr§ 
ser reelecto una vez.  
ARTICULO 18. EL Director General del Colegio no podr§ desempe¶ar, 
simult§neamente, los cargos de Coordinador Sectorial ni de Director del 
plantel.  
ARTICULO 19. Son facultades y obligaciones del Director General: I.- 
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos del Colegio; II.- Hacer cumplir las normas y 
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disposiciones reglamentarias del Colegio; III.- Presentar a la Junta 
Directiva en la Ë¼ltima sesi·n del ejercicio escolar un informe de las 
actividades del Colegio realizadas durante el a¶o anterior; y IV.- Las 
dem§s que le se¶alen este ordenamiento y las normas y disposiciones 
reglamentarias del Colegio.  
ARTICULO 20. El Consejo de Coordinadores sectoriales estar§ integrado 
por: I. El Director General del Colegio, quien lo presidir§; y II. Los 
coordinadores sectoriales de los planteles que establezca el Colegio.  
ARTICULO 21. Corresponde al Consejo de Coordinadores Sectoriales: I.- 
Elaborar proyectos de planes y programas de estudio; II.- Someter a la 
consideraci·n de la Junta Directiva proyectos para mejorar las actividades 
acad®micas y administrativas de los planteles; y III.- Las dem§s facultades 
que le se¶alen este ordenamiento y las normas y disposiciones 
reglamentarias del Colegio.  
ARTICULO 22. Depender§n de cada Coordinador Sectorial hasta siete 
planteles. 
ARTICULO 23. Son facultades y obligaciones de los coordinadores 
sectoriales: I.- Supervisar las actividades acad®micas y administrativas de 
los planteles; II.- Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio; y III.- Las dem§s que le se¶alen este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio.  
ARTICULO 24. Con los directores de los planteles que dependan de cada 
Coordinador Sectorial se integrar un Consejo Consultivo de Directores que 
ser§ presidido por el propio Coordinador.  
ARTICULO 25. Corresponde al Consejo Consultivo de Directores: I.- 
Sugerir reformas a los planes y programas de estudio; II.- Analizar los 
problemas acad®micos y administrativos de los planteles y proponer las 
soluciones que estime convenientes; III.- Acordar los programas sobre 
actualizaci·n y mejoramiento profesional del personal acad®mico; y IV.- 
Las dem§s facultades que le se¶alen este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias del Colegio 
ARTICULO 26. Los coordinadores sectoriales y directores de planteles 
deber§n reunir los requisitos a que se refiere el art²culo 9 de este 
ordenamiento y durar§n en su cargo cuatro a¶os.  
ARTICULO 27.- En las normas y disposiciones reglamentarias que expida 
la Junta Directiva se establecer§n las facultades y obligaciones de los 
directores de planteles.  
ARTICULO 28. Los nombramientos definitivos del personal acad®mico 
deber§n hacerse mediante oposici·n o por procedimientos igualmente 
id·neos para comprobar la capacidad de los candidatos. Para los 
nombramientos no se establecer§n limitaciones derivadas de la posici·n 
ideol·gica de los aspirantes, ni esta ser§ causa para su remoci·n. No 
podr§n hacerse designaciones de profesores interinos para un plazo mayor 
de un ejercicio lectivo.  
ARTICULO 29. El Director General har§, en los t®rminos de las normas y 
disposiciones reglamentarias, las designaciones o remociones del personal 
docente, t®cnico y administrativo que no est®n reservadas a otro ·rgano 
del Colegio.  
ARTICULO 30. Las asociaciones de alumnos que se constituyan en los 
planteles ser§n independientes de los ·rganos del Colegio de Bachilleres y 
se organizar§n democr§ticamente en la forma que los mismos estudiantes 
determinen.  
ARTICULO 31. Las relaciones de trabajo entre el Colegio de Bachilleres y 
sus trabajadores se regir§n por la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del art²culo 123 
constitucional.  
ARTICULO 32. Ser§n considerados trabajadores de confianza los 
miembros de la Junta Directiva, el Director General, el Tesorero General, el 
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Auditor, los coordinadores sectoriales, directores de planteles, jefes y 
subjefes de departamento, supervisores, visitadores, inspectores, 
abogados, contadores, cajeros, pagadores, auxiliares de compras, 
almacenistas, intendentes, secretarios particulares y auxiliares, consultores 
y asesores t®cnicos y dem§s personal que tenga ese car§cter, de 
conformidad con lo dispuesto por el art²culo 5Á  de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del 
art²culo 123 constitucional.  
 ARTICULO 33. El personal del Colegio de Bachilleres quedar§ 
incorporado al r®gimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.ò 
DOF  (1973), Decreto que crea el Colegio de Bachilleres, Tomo CCCXX 
N¼m 18.  
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Campo de conocimiento 

 

Asignaturas 

1 ° Semestre 2 ° Semestre 3 ° Semestre 

 
Lenguaje y Comunicación 

Inglés I Inglés II Inglés III 

Tecnologías de 
la Información 

y la 
Comunicación I 

Tecnologías de 
la Información y 

la 
Comunicación II 

Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 

III 

Lenguaje y 
comunicación I 

Lenguaje y 
comunicación II 

Lenguaje y 
Literatura I 

Matemáticas Matemáticas I  Matemáticas II Matemáticas III 

 
Ciencias Experimentales 

Física I Física II Física III 

Química I Química II 

 Geografía I 

Ciencias Sociales Ciencias 
Sociales I 

Ciencias 
Sociales II 

Historia de 
México I 

Humanidades Introducción a 
la Filosofía 

Ética  

 
Desarrollo Humano 

Apreciación 
Artística I 

Apreciación 
Artística II 

 

Actividades 
Físicas y 

Deportivas I 

Actividades 
Físicas y 

Deportivas II 

Orientación I  

 
 
 

Lenguaje y Comunicación 

4 ° Semestre  5 ° Semestre  6 ° Semestre  

Inglés IV Inglés V Inglés VI 

Tecnologías de 
la Información 

y la 
Comunicación 

IV  

 

Lenguaje y 
Literatura II 

Taller de 
Análisis y 

producción de 
textos I 

Taller de Análisis 
y producción de 

textos II 

Matemáticas Matemáticas IV Matemáticas V Matemáticas VI 

 
Ciencias experimentales 

Química III  
Biología I Biología II Ecología 

Geografía II  

 
Ciencias sociales 

Historia de 
México II 

Estructura 
Socioeconómica 

de México I 

Estructura 
Socioeconómica 

de México II 

 
 

Humanidades 

 Lógica y 
Argumentación 

Problemas 
Filosóficos 

 
 

Desarrollo Humano 

Orientación II   

ANEXO 7. Formaci·n 
B§sica en el Colegio de 

Bachilleres. 

 ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 
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Dominios 

Profesionales 

 

Asignaturas 

5 ° Semestre 6 ° Semestre 

 

Físico-Matemáticas 

Ingeniería Física I Ingeniería Física II 

Ciencia y tecnología I Ciencia y tecnología II 

 

Químico-Biológicas 

Salud Humana I Salud Humana I 

Química del Carbono Procesos Industriales 

 

Económico-

Administrativas  

Proyectos de Inversión y 

Finanzas Personales I 

Proyectos de Inversión y 

Finanzas Personales II 

Proyectos de Gestión 

Social I 

Proyectos de Gestión 

Social II 

 

Humanidades y Artes 

Humanidades I Humanidades II 

Interdisciplina Artística I Interdisciplina Artística II 

ANEXO 8 Formaci·n 
Espec²fica en el Colegio de 

Bachilleres 

 

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA  
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Grupo 
ocupacional 

Salida ocupacional Asignaturas 

 
 
 

Contabilidad 

 
 
 

Auxiliar de 
Contabilidad 

3 ° Semestre 4 ° Semestre 5 ° Semestre 6 ° 
Semestre 

Contabilidad de 
operaciones 
comerciales 

Elaboración de 
estados 

financieros 

Control de 
efectivo 

Proyecto 
integrador 

 Contribuciones 
de personas 

físicas y morales 

Introducción 
al trabajo 

 
 

Arquitectura 

Dibujante de 
planos 

arquitectónicos 

Dibujo técnico 
arquitectónico 

Dibujo de planos 
arquitectónicos y 

estructurales 

Dibujo de planos 
de instalaciones 

Integración 
de proyectos 

 Introducción 
al trabajo 

 
 
 
 

Informática 

Auxiliar diseñador 
gráfico 

Comunicación 
gráfica 

Corrección y 
edición fotográfica 

Diseño editorial Diseño en 2D 
para páginas 

web 

 Introducción 
al trabajo 

Auxiliar 
Programador 

Modelos de 
sistemas y 

principios de 
programación 

Crear y 
administrar bases 

de datos 

Programación en 
Java 

Programación 
de páginas 

web 

 Introducción 
al trabajo 

 
 

Química 

 
 

Auxiliar 
laboratorista 

Toma y 
tratamiento para 

el análisis de 
muestras 

Análisis físicos y 
químicos 

Análisis 
instrumental 

Gestión de 
calidad en el 
laboratorio 

 Introducción 
al trabajo 

 
 

Recursos 
Humanos 

 
 

Auxiliar de 
Recursos 
humanos 

El proceso 
administrativo en 

los recursos 
humanos 

Gestión de 
personal 

Elaboración del 
pago de 
personal 

Prevención 
de riesgo de 

trabajo 

Elaboración de 
manuales 

organizacionales 

 Introducción 
al trabajo 

 
 

Turismo 

 
Auxiliar de 
servicios de 
hospedaje, 
alimentos y 

bebidas 

Reservación y 
recepción de 
huéspedes 

Preparación de 
alimentos 

Servicios de 
restaurante 

Auditoría 
nocturna 

Atención al 
huésped 

 Caja de 
restaurante y 

caja de 
recepción 

Introducción 
al trabajo 

ANEXO 9 Formaci·n 
Laboral en el Colegio de 

Bachilleres. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN LABORAL  

Las tres §reas expresadas en los anexos 7, 8 y 9 son pertenecientes 
al plan de estudios 2014 y s·lo se incluyeron las capacitaciones 
impartidas en el Colegio de Bachilleres NÜ 4 Culhuac§n ya que fue ah² 
donde se realizo la presente investigaci·n. 
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Principales siglas utilizadas  
 

ANUIES Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones 

de Educación Superior. 

BM Banco Mundial. 

CB Colegio de Bachilleres. 

CCH Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

CEPAL Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 

CONOCER Consejo de Normalización y 

Certificación de 

Competencias Laborales. 

DeSeCo Definición de Competencias 

Básicas. 

DGB Dirección General de 

Bachillerato. 

DOF Diario Oficial de la 

Federación.  

EMS Educación Media Superior. 

INBA Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

IPETH Instituto Profesional en 

Terapias y Humanidades.  

INEE Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

MBEC Modelo Basado En 

Competencias. 

MCC Marco Curricular Común. 

N/A No Aplica. 

Nº Número. 

Continúa… 
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OCDE Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

RAE Real Academia Española. 

RIEMS Reforma Integral a la 

Educación Media Superior. 

SEA Sistema de Enseñanza 

Abierto. 

SNB Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

SEMS Subsecretaría de Educación 

Media Superior. 

UAEM Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

UAM Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

UNAM Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

UNESCO Organización para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura (siglas en inglés) 

UPN Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 




