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INTRODUCCIÓN 
 

Los objetivos de la educación en México son favorecer la cultura general de los 

individuos, desarrollar las aptitudes y habilidades individuales así como el sentido 

de la responsabilidad para llegar a ser miembro útil de la sociedad, debemos ser 

conscientes de que la adquisición de conocimientos permitirá estar al día en lo 

referente a los avances tecnológicos, científicos, económicos, políticos y sociales 

que posibiliten a los individuos tomar las decisiones más adecuadas para vivir 

mejor en nuestro entorno. 

Sin embargo, la realidad es otra: el sistema de educación actual no se ha 

adecuado al nuevo entorno, pues los niveles de educación que hoy exige el 

mercado de trabajo no se limitan a un determinado grado escolar, es 

indispensable tener conocimientos de computación, saber otro idioma o manejar 

equipo cada vez más especializado. 

Esta nueva realidad implica la participación de las autoridades para que la 

educación que provee el Estado se adecue a estas necesidades. De hecho, la 

dependencia tecnológica respecto del extranjero ha sido un factor limitante en el 

desarrollo económico de nuestro país. La educación no puede estar ajena a este 

fenómeno, pues se requieren mejores planes de estudios enfocados a resolver los 

requerimientos del país para formar un nuevo tipo de estudiantes con mayores 

capacidades y herramientas tecnológicas que les permitan aspirar a un mejor 

futuro. Este es uno de los principales motivos por el cual la Secretaría de 

Educación Pública ha comenzado a trabajar en proyectos que lleven a los 

estudiantes de educación básica y de educación media superior a ser ciudadanos 

responsables con ellos mismos y con su entorno. 

Cuando los adolescentes entran a la preparatoria, difícilmente han llevado una 

formación en cuanto a desarrollar sus habilidades de búsqueda de información, la 

mayoría llega solo con su experiencia empírica en los buscadores de Internet, por 

eso al tratar de cumplir con las exigencias académicas se dan cuenta de que la 

forma en que buscan información no los ayuda lo suficiente para llevar a cabo su 

investigación, se ven entonces en la necesidad de buscar apoyo para realizar sus 

trabajos ya sea con sus maestros o con el personal de la biblioteca. Encontramos 
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entonces que son usuarios diestros en el uso de la tecnología pues desde 

pequeños han estado en contacto con ella, pero requieren de una formación para 

ser selectivos en cuanto a la información que necesitan. El apoyo más significativo 

que pueden obtener en esta transformación es el de los docentes, pues son 

facilitadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje ayudándolos a la 

construcción de su propio conocimiento y su apreciación de la realidad. 

Los docentes son usuarios de la información más exigentes en cuanto a su 

búsqueda y recuperación. Muchos de ellos son expertos en las materias 

curriculares que imparten y aprovechan la tecnología que está a su disposición, 

por lo que la orientación que el bibliotecólogo de en su centro de información 

puede detonar el uso de los recursos informativos que la biblioteca posee. Por otro 

lado, lamentablemente también encontramos profesores que no solo no conocen 

los recursos de su biblioteca, sino que tampoco les interesa conocerlos. 

En la Universidad de Monterrey, existen muchos profesores impartiendo clases 

en preparatoria y que actualmente estudian maestría ya que obtener ese grado es 

un requisito indispensable para continuar dando clases en esta institución 

educativa. Entonces los maestros no solo necesitan información para su cátedra, 

sino que además como apoyo en el aprendizaje de su grado de maestría. 

Este trabajo se basa en el perfil de necesidades de información y formación de 

profesores de educación media superior en México, específicamente en la 

Preparatoria de la Unidad Valle Alto de la Universidad de Monterrey donde 

previamente no se han realizado esfuerzos para conocer los intereses de 

información de esta comunidad de usuarios.  

El objetivo es diseñar un programa de formación en información para 

profesores de educación media superior de la Unidad Valle Alto que les permita 

llegar a ser expertos y autosuficientes en el manejo de los recursos informativos 

incluyendo los existentes en las bibliotecas de la universidad, basado en un 

estudio de usuarios de la comunidad de docentes, esto sentará las bases para la 

actualización de los contenidos de sus materias y la formación didáctica en 

información que sus alumnos necesitan.  
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Para esta investigación, se realizó un estudio de carácter descriptivo para 

identificar las necesidades y el comportamiento en la búsqueda de información de 

los maestros de bachillerato de la Unidad Valle Alto de la Universidad de 

Monterrey. Se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento de investigación, 

el cuestionario.  

El cuestionario incluyó 10 preguntas cerradas. Este se aplicó durante 

primavera del 2017 a 59 maestros de contrato indeterminado mediante la 

herramienta de Formularios de Google con la ventaja de que los profesores 

podían contestar desde el lugar donde se encontraban y codificar sus respuestas 

inmediatamente. Con la información recabada se elaboró el Taller de Formación 

de Usuarios Docentes que aportará al perfil del docente que persigue la Secretaría 

de Educación Pública. 

El capítulo 1 menciona el modelo de educación basada en competencias que 

se sigue en México, el cual busca que el alumno sea capaz de desarrollar su 

pensamiento estratégico para la resolución de problemas de manera innovadora 

estimulando la generación de conocimiento. El alumno debe darse cuenta del 

conocimiento adquirido, reconocer el proceso que realiza para construirlo y la 

aplicación del aprendizaje: pensar, desempeñar, interpretar y actuar en cualquier 

escenario y en cualquier momento de su vida actual o futura. La Reforma Integral 

de la Educación Media Superior ha contemplado un Marco Curricular Común que 

se enfoca en 6 competencias genéricas que integran los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los alumnos necesitan para integrarse a los diversos 

contextos en los que se desarrollarán en su vida adulta. Para lograr este objetivo, 

el Sistema Nacional de Bachillerato incluye un programa de desarrollo para que el 

docente alcance el perfil adecuado para la educación media superior que 

contempla ocho competencias y un conjunto de atributos. Tres de esas 

competencias están claramente identificadas con el uso las tecnologías de 

información y comunicación y su gestión.  

En el capítulo 2 llamado Requerimientos de la Biblioteca de educación media 

superior se mencionan los antecedentes de las bibliotecas escolares y su 

interacción con la academia ya que juegan un papel preponderante en la 
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educación, ayuda a contribuir al logro de sus objetivos al ofrecer los materiales 

requeridos por alumnos y maestros, aporta espacios para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que estimulen la innovación mediante la investigación, 

además promueven actividades para impulsar la lectura académica y recreativa de 

los usuarios. La gran cantidad de información que se genera diariamente, la 

rapidez con que aparece y las diversas opiniones que hacen necesario que la 

biblioteca propicie el desarrollo de habilidades para gestionar y evaluar las 

tecnologías de información y comunicación. Para que la biblioteca aporte a los 

fines de la educación, la Secretaría de Educación Pública ha elaborado una serie 

de lineamientos para la operación y gestión de bibliotecas escolares en el 

bachillerato general, en ellos se incluye el fomento a la lectura y la forma en que la 

biblioteca puede apoyar en elevar las competencias lectoras y de escritura de los 

alumnos.   

El capítulo 3 Plan de vinculación y formación de maestros como usuarios de la 

información, se refiere al perfil docente que elaboró la Subsecretaría de Educación 

Media Superior el cual establece algunos criterios que ayudarán a considerar los 

conocimientos básicos que tendrá el docente para impartir sus clases, así como su 

actitud y desempeño dentro del aula y las necesidades de formación y 

actualización con el fin de enriquecer el nivel educativo y el dominio de los 

conocimientos que imparten en sus asignaturas. Se habla también del entorno 

institucional de la Universidad de Monterrey, sus unidades de preparatoria y los 

programas que se ofrecen. Se hace énfasis en la Unidad Valle Alto por ser el lugar 

en donde se realiza este trabajo de investigación, se describe la forma en la que 

se obtuvo la información, los resultados y se presenta el Taller de Formación de 

Usuarios Docentes que aportará al cumplimiento del perfil del docente que 

persigue la Secretaría de Educación Pública. 
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CAPÍTULO 1  

EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

Introducción  

 

La educación basada en competencias es clave para el desarrollo de nuevos 

conocimientos representados en la investigación y esto se logra mediante la 

capacitación de personas altamente calificadas para realizar trabajos que 

transformen el entorno en el que vivimos con ética social. Las competencias nos 

ayudan a desempeñar adecuadamente las actividades en beneficio de nosotros 

mismos y de la comunidad que nos rodea, por ejemplo, aprender a hacer, a 

resolver problemas colaborando unos con otros. Las metas del proyecto educativo 

no solo se basan en conocer una disciplina, sino en desarrollar las habilidades, las 

competencias del desempeño y la madurez en los hábitos mentales y de conducta 

que se relacionan con todo lo que hacemos. 

La Reforma Educativa de la Educación Media Superior trata de resolver los 

problemas que se presentan con los estudiantes que por falta de lugares no 

encuentran un espacio para acceder a la Educación Superior, o por las 

condiciones económicas de las familias que obligan a los adolescentes a ingresar 

al mercado laboral recién terminan sus estudios de preparatoria. Entonces es 

necesario prepararlos para que tengan las habilidades y recursos para enfrentarse 

a la vida laboral con las herramientas necesarias para que tengan un buen 

desempeño y cambien su visión del futuro, aspirando a mejores condiciones que 

las que tuvieron sus padres. 

Los profesores son clave en este proceso, ellos son las guías y formadores de 

estas competencias en el aula, es por eso que se necesita compromiso tanto de 

las autoridades de educación como de los mismos maestros para que este 

proyecto siga adelante y transforme la vida y el futuro de los estudiantes. 

 

1.1 Sociedad de la Información 

 
El desarrollo de las tecnologías de información y de la comunicación (TIC) 

ha crecido de manera vertiginosa y esto ha cambiado la forma en que la sociedad 



8 

 

interactúa en todos los ámbitos, el económico, el social y el cultural debido a que 

se han eliminado muchas barreras de espacio y tiempo provocando que la 

información llegue a más personas en un lapso más corto. 

Mucho se ha hablado de que la información es poder, pero en sí misma, la 

información puede ser solo un cúmulo de datos, texto, nombres, fechas y demás,  

que si no se analiza y se realizan juicios críticos con ella, y luego se aplican, 

entonces no sirve de nada poseerla, es importante transformarla y construir 

entornos más amenos a la naturaleza en la que el hombre se desenvuelve, que 

esta información modificada se convierta en beneficio para la humanidad.  

En esta época el conocimiento se aplica en el ámbito empresarial 

precisamente en las áreas de la producción y de la distribución lo que mejora las 

condiciones económicas de las industrias, las empresas, los comercios y las 

personas, impulsando la economía mundial que se ve favorecida con las 

reducciones de distancias, tiempo y costos, por ejemplo en la disminución del 

tiempo de transportación de personas desde lugares remotos, transacciones 

económicas veloces, trasmisión de datos, voz e imágenes, lo que provoca que 

exista más comercio y relaciones vertiginosas entre las naciones. 

Como menciona Argudín (2010) las telecomunicaciones, la tecnología de la 

información, internet y el comercio electrónico propician el crecimiento económico 

en este siglo revolucionando la productividad y la eficiencia en todos los aspectos 

de la sociedad. La concepción general de esta revolución de la información y la 

comunicación pretende que la sociedad y por tanto, el individuo tengan un mejor 

desarrollo y calidad de vida. Con el avance de la tecnología el hombre no tendrá 

que invertir tanto esfuerzo ni tiempo en realizar las labores diarias en su lugar de 

trabajo ni en su vida personal, lo que acarreará como consecuencia, que pueda 

ocuparse de otras tareas o aficiones como la ciencia, la cultura, el deporte y las 

artes lo que permitirá que el individuo y su comunidad, se desarrollen en su 

totalidad.  

Para elevar la calidad de vida de las personas y propiciar que la sociedad en 

conjunto tenga acceso a la información, es primordial que se le dé particular 

importancia a los sistemas educativos pues es a través de ellos que las personas 
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aprenden, es necesario que se propicie el “aprender a aprender” y que con ello se 

genere conocimiento. Esto implica, eliminar de la sociedad, el obsoleto sistema 

educativo que por muchos años ha existido en el cual se ha privilegiado la 

mecanización y memorización para apropiarse de la información, y adaptar los 

métodos educativos para propiciar la producción del conocimiento y la información 

aplicados a la producción. 

En la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información celebrada en 

Ginebra en el 2003 se declaró que “La comunicación es una necesidad humana 

básica y el fundamento de toda organización social. Constituye el eje central de la 

Sociedad de la Información. “Todas las personas y en todas partes deben tener la 

oportunidad de participar y no debería de excluirse a nadie de las ventajas que 

ofrece la sociedad de la información.” (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información Ginebra 2003-Túnez 2005 , 2004). 

Entre otros aspectos se menciona que la ciencia es un eje principal del 

desarrollo de la sociedad y que los beneficios que se logran a través de ella son 

conocidos gracias a la comunicación de los resultados de la investigación. La 

educación, el conocimiento, la información y la comunicación son también 

primordiales para el progreso y el bienestar de la humanidad. Las tecnologías de 

la información deben ser un instrumento que sirva para aumentar la productividad 

y el crecimiento económico que, a su vez, crean empleos y mejoran la calidad de 

vida de todos. Los jóvenes serán la fuerza de trabajo del futuro, ellos son los que 

crean y adoptan las tecnologías de información y comunicación por lo que se debe 

fomentar en ellos sus capacidades primero como estudiantes y luego como 

impulsores y empresarios que puedan tener los elementos necesarios para tomar 

mejores decisiones en la sociedad. 

Las principales características de la Sociedad de la Información son: 

 Una economía basada en los conocimientos globales. 

 Es regida por la comunicación. 

 El aprendizaje es privilegiado y competitivo. 

 El conocimiento adquirido debe ser compartido. 

     



10 

 

Con toda la información que se produce diariamente, es necesario que 

aprendamos a procesarla de manera eficaz y eficiente para que el conocimiento 

generado repercuta en el desarrollo de las capacidades personales. Cada cinco 

años se renueva el conocimiento y esto implica que la educación se debe 

proyectar de manera distinta pues es necesario que se adapten los nuevos 

términos que se van creando y mantenerse abiertos a los nuevos retos, de enfocar 

el proceso de planificación y desarrollar una nueva manera de aprender 

experimentando. Debe existir el compromiso entre las autoridades del Estado de 

revolucionar la formación educativa de los niños, adolescentes y jóvenes para 

generar en ellos las competencias necesarias que les permita integrarse a la 

sociedad de la información y logren hacer las cosas de forma distinta. 

Las diferencias entre el tradicional sistema de educación y el que se pretende 

lograr son diametralmente opuestas, por un lado, tenemos que en el tradicional, el 

pensamiento es lineal, con terminología tradicional, una visión hacia un único 

futuro, aceptación de la corriente de sucesión y el incremento en el 

aprovechamiento. Este sistema académico aquilataba la obtención del 

conocimiento y no le daba importancia a que se pudiera aplicar en el medio 

laboral. En las universidades los alumnos no eran conscientes de las habilidades y 

valores que habían adquirido en su educación profesional; así mismo, las 

empresas y el sistema educativo no se ponían de acuerdo para que se 

desarrollaran las habilidades necesarias para el trabajo en los profesionistas, 

entonces muchas de las cosas que aprendían en las aulas, quedaban obsoletas al 

entrar al campo laboral.  

Recientemente con la nueva visión que se le da a la educación se ambiciona 

que el pensamiento sea estratégico y actual, que adopte la nueva tecnología y 

símbolos, que se piensen y proyecten posibles futuros, que se comparta una 

visión futura y que se propicie la innovación estratégica. 

Todos los cambios que hemos tenido en la ciencia, la tecnología, la economía 

aunados a los problemas sociales que se viven a nivel mundial, han llevado a 

replantear una reforma educativa en donde se privilegien las competencias 
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educativas intentando mejorar las destrezas para que las personas puedan 

participar activamente en los procesos productivos. 

En los años setenta, el concepto de competencia comenzó a ser utilizado como 

resultado de las investigaciones de David McClelland (En Spencer, 1994) quien 

identificó algunos factores que permitían determinar el desempeño en el trabajo 

que tenían que ver más propiamente con las peculiaridades y comportamientos de 

las personas que con las descripciones de tareas y perfiles de puestos de trabajo.  

Actualmente se refiere a las cualidades que son necesarias para crear las 

condiciones para producir a través de la investigación y la tecnología, los 

mercados adecuados para los productos emanados de ellos y así satisfacer las 

necesidades de sus comunidades. 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación celebrada en 1998 en su sede, 

la UNESCO acordó que el aprendizaje permanente y la construcción de 

competencias deben ser adecuadas para coadyuvar el desarrollo armonioso y 

completo de la Sociedad de la Información. También indicó que las cuatro 

funciones principales de la educación por medio de competencias son: 

 Generación de nuevos conocimientos (función de la investigación). 

 Capacitación de personas altamente calificadas (función de la educación). 

 Proporcionar servicios a la sociedad (función social). 

 La función ética que implica la crítica social. (Argudín, 2010). 

 

La UNESCO define competencia como: “el conjunto de conocimientos    

socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 

que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una 

actividad o una tarea”. (Galdeano & Valiente, 2010 p.29) 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) declara que “la educación basada en competencias se 

fundamenta en un currículum apoyado en las competencias de manera integral y 

en la resolución de problemas. Utiliza recursos que simulen la vida real: análisis y 

resolución de problemas, que aborda de manera integral; trabajo cooperativo o por 

equipos, favorecido por tutorías”. (Escalona Ríos & Arriola Ruiz, 2008 p.19) 
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Las metas del proyecto educativo basado en competencias son: el 

conocimiento de la disciplina, el desarrollo de habilidades, las competencias de 

desempeño y la madurez de los hábitos mentales y de conducta que se relacionan 

con la materia.   

El concepto de competencia significa saber ejecutar. Se entiende entonces por 

ello que competencia y saber son sinónimos, y se pretende entonces que el 

educando pueda: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar 

en diferentes escenarios, tanto para él como para la sociedad. 

En la educación basada en competencias, el alumno debe ser capaz de darse 

cuenta del conocimiento que está adquiriendo, de reconocer el proceso que 

realiza para construirlo y la metodología que sigue este aprendizaje. Al final de ello 

podrá ser consciente del valor de lo que construyó, los procesos por los que pasó 

para realizarlo y darse cuenta que él mismo ha sido autor de ello. 

Existen un sinfín de definiciones de “competencia”, todas ellas están 

relacionadas con el desempeño con el que se desenvuelve un individuo. En 

particular se resalta la de Gonczi y Athanasou quienes dicen que “La competencia 

se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas”. Es una compleja combinación de 

atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se 

tienen que desempeñar en determinadas situaciones” (Gonczi & Athanasou 1996 

p.265) 

En este sentido, la escuela debe desempeñar un papel primordial porque es 

ahí en donde recae la responsabilidad de preparar ciudadanos, que en su 

momento, podrán hacer frente a los cambios derivados de la globalización y el 

desarrollo tecnológico; el sistema educativo de cada país, debe realizar las 

reformas necesarias para que sus habitantes sean capaces de contribuir a la 

sociedad y adaptarse a los cambios que se requieran en el futuro y que les 

permita seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Si es capaz de aprender a 

aprender, su adaptación a los nuevos entornos será fluida y se sentirá cómodo en 

cualquier lugar en donde se desempeñe. 
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1.2 Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación en México (INEE), 

https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_010403.html 

la población en México que ha alcanzado una educación media superior es 

actualmente del 50.6 %, sin embargo aún estamos entre los niveles más bajos de 

los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos, https://data.oecd.org/students/secondary-graduation-

rate.htm#indicator-chart  ya que hay muchos niños inscritos estudiando primaria 

(casi el 90%), pero en la medida que van creciendo, abandonan sus estudios por 

problemas familiares, económicos y sociales, su proyecto educativo se trunca por 

lo que el reto para México es aumentar la calidad educativa y la inversión por cada 

estudiante. Es necesario formar jóvenes reflexivos, que sepan manejarse en el 

entorno cambiante que los rodea y que sean propositivos y puedan actualizarse 

continuamente de acuerdo con la información que tengan disponible. Pero también 

es necesario que la calidad de la enseñanza y el desarrollo docente se ofrezcan 

en conjunto con los espacios adecuados, instalaciones y equipamiento que 

coadyuven en esta calidad educativa, así como el seguimiento de estándares y 

evaluaciones que permitan elaborar diagnósticos, formular recomendaciones y 

hacer los ajustes necesarios.  

En México, la Educación Media Superior ha afrontado serios problemas en 

cuanto a la cobertura, equidad, calidad y rezago. Adicional a ellos, los estudiantes 

tienen dificultades para ingresar a las instituciones públicas de educación superior 

debido a los pocos lugares disponibles para recibir a los nuevos alumnos, así 

como por los bajos resultados en la evaluación que se les aplica para ser 

aceptados en dichas instituciones. Estos bajos rendimientos causan desánimo y 

frustración a los jóvenes que ven truncada su vida académica y en la mayoría de 

los casos ingresan a la actividad laboral obteniendo salarios mínimos o en el peor 

de los casos, se dedican a la vagancia envueltos en su entorno social de por sí ya 

complicado. El promedio de estudio de un mexicano es de 8 años, comparado con 

https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_010403.html
https://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/students/secondary-graduation-rate.htm#indicator-chart
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países como Estados Unidos y Canadá en donde su promedio es de 14 años, 

implica que aún estamos muy lejos de alcanzar una cobertura respetable, aunado 

a que México cuenta con un porcentaje muy bajo de graduados de la educación 

media superior, muy por debajo de Portugal y Turquía. (Villa Lever, 2009).  

Para intentar resolver esta problemática se han realizado distintos cambios 

estructurales desde 1970 en donde han participado instituciones como la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la ANUIES. Considerando 

que para el año 2010 según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la 

cantidad de jóvenes entre 16 y 18 años sería de 6, 651000, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, anunció el 9 de mayo de 2007, la creación de la Reforma Integral para la 

Educación Media Superior (RIEMS) con el objetivo de atender los desafíos de 

demanda, calidad, equidad y pertinencia. Dicha reforma fue discutida por 

autoridades educativas de los estados, por personal de la ANUIES y por expertos 

en educación y fue hasta el 21 de agosto del 2008 que se presentaron los 

lineamientos de esta reforma a la que estarían incorporados todos los estudiantes 

que cursen la educación preparatoria en sus diferentes modalidades, sobre todo 

considerando la posibilidad de que en este nivel educativo se presenten varias 

opciones con la intención de poder atender los intereses que tienen los jóvenes. 

Es importante señalar, que no todos los estudiantes que cursan la educación 

media llegarán al siguiente nivel educativo ya sea porque les atrae más ingresar 

pronto al mercado laboral con el propósito de cubrir sus necesidades económicas 

y las de sus familias, tal vez quieran independizarse o incluso, no tengan el menor 

interés por continuar con otros estudios. Por este motivo la RIEMS propone 

construir un marco curricular común que facilite a las instituciones educativas 

poseer una identidad común contando con elementos curriculares flexibles que 

permitan diferentes opciones de planes de estudios, asignaturas y programas de 

acuerdo con la misión de cada institución.  

El documento de la SEP destaca la aplicación del Modelo de Competencias en 

4 ejes principales: 

 Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. 
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 Definición y regulación de las modalidades de oferta. 

 Mecanismos de gestión 

 Certificación complementaria del Sistema Nacional de Bachilleres. 

Como se puede apreciar el primer eje del MCC, está basado en Competencias, las 

cuales están divididas en: 

1. Competencias genéricas: Sus características son ser clave, transversales y 

transferibles. Son competencias que van a utilizar a lo largo de la vida, 

destacando su uso en todas las disciplinas y espacios curriculares que 

ofrece la EMS. Es decir, son las competencias comunes que ayudan a los 

alumnos a adquirir otras para que, de forma autónoma sigan aprendiendo a 

lo largo de su vida, puedan comprender su mundo e influir sobre él. 

2. Competencias disciplinares: Se construyen sobre la lógica de las disciplinas 

en las que se ha organizado el saber. Integran conocimientos, habilidades y 

actitudes, y proporcionan la base de la formación de los estudiantes del 

Perfil del Egresado. Se dividen en:  

 Disciplinares Básicas: Son las competencias disciplinares que 

deben desarrollar todos los estudiantes del bachillerato. 

Representan la base común de la formación disciplinar en el 

marco del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Expresan las 

capacidades que todos los estudiantes deben adquirir, 

independientemente del plan y programa de estudio que cursen y 

la trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus 

estudios de bachillerato. 

 Disciplinas Extendidas: Son más específicas respecto al modelo 

educativo de los distintos subsistemas de la EMS, éstas son de 

mayor profundidad y no serán colectivas, es decir no serán 

adquiridas por todos los egresados del nivel educativo, 

dependerá del modelo en el que esté inmerso el estudiante. 

3. Competencias Profesionales: Se refieren a un campo específico del 

quehacer laboral. Definen la capacidad productiva de un individuo en 

cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en un 
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determinado contexto de trabajo. Preparan a los jóvenes para 

desempeñarse en su vida laboral con mayores posibilidades de éxito, al 

tiempo que dan sustento a la formación de los estudiantes en el Perfil del 

Egresado. Se dividen en: 

 Básicas: Proporcionan a los jóvenes formación elemental para 

incorporarse al mercado de trabajo. 

 Extendidas: Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel 

técnico para incorporarse al ejercicio profesional. 

Para educar por competencias es indispensable no sólo la transmisión oral del 

conocimiento y la mecanización, sino además se debe realizar una enseñanza con 

responsabilidad y autonomía que proporcione al alumno los recursos necesarios 

para que pueda razonar, analizar, criticar, indagar y construir nuevo conocimiento 

que lo lleve a transformar la realidad en donde se desenvuelve.  

El MCC se enfoca primordialmente a desarrollar 6 competencias genéricas 

para la Educación Media Superior mencionadas en el Diario Oficial de la 

Federación (México. Diario Oficial de la Federación, 2008) 

1. Se autodetermina y cuida de sí. 

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue. Identifica su personalidad, conoce sus 

fuerzas y oportunidades, toma mejores decisiones en base a sus valores y 

sabe pedir apoyo a las personas indicadas.  

Se apoya con recursos informativos para conocer tendencias, analizar 

críticamente elementos que sustenten sus decisiones, y participar 

adecuadamente en la vida social, cultural y democrática del país. Busca su 

bienestar físico y emocional y es promotor de causas sociales en bien de la 

comunidad. 

2. Se expresa y se comunica. 

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Trasmite sus ideas de manera clara y precisa de acuerdo con el entorno y 

las personas con las que interactúa. Sabe reconocer las ideas centrales de 
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un escrito, de una conversación y manifiesta sus opiniones y conclusiones. 

Se apoya en las tecnologías de la información para obtener y expresar sus 

ideas. Gracias a las Tic puede comunicarse inmediatamente con otros que 

se encuentran en su misma localidad o en lugares remotos mediante 

mensajería instantánea, videoconferencias, blogs, wikis, redes sociales 

utilizando su teléfono móvil, computadora, o consola de videojuegos. 

Optimiza el manejo de la información y su difusión, comparte entre otras 

cosas, trabajos, música, películas y sobre todo tiene la oportunidad de 

acceder al aprendizaje integral incorporando bibliotecas virtuales o foros de 

discusión, incluso el poder comunicarse o aprender otros idiomas. 

3. Piensa crítica y reflexivamente. 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

Conoce y aplica el método científico en sus investigaciones, sigue las 

instrucciones y los procedimientos, sabe y entiende los requerimientos para 

formular la hipótesis, experimentar y obtener las conclusiones acordes con 

la realidad. Utiliza las TIC para encontrar información relevante y confiable, 

identifica las noticias falsas y es reflexivo para cambiar su opinión en base a 

los argumentos presentados por otros e integrarlas a sus convicciones. Es 

hábil para ordenar, procesar, interpretar y luego redactar sus conclusiones 

de manera clara y esquematizada. 

4. Aprende de forma autónoma. 

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

Descubre que puede seguir intereses propios y discrimina entre aquellos 

que se le dificultan un poco más. Construye con ello la personalidad que lo 

definirá más adelante y con la que le es posible entablar relaciones con sus 

pares de acuerdo con sus gustos comunes.  

Las TIC son excelentes aliadas en esta competencia pues el alumno debe 

aprender a trabajar con base en requerimientos y tiempos establecidos sin 

tener a un profesor al mando del grupo, sino un facilitador que guíe al grupo al 

logro de objetivos claros, que los lleve a la adquisición del conocimiento. Por su 
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parte, el joven aprende a administrar su tiempo y recursos, salvar retos y 

obstáculos con el fin de lograr su éxito académico. 

5. Trabaja en forma colaborativa. 

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Propone ideas y soluciones a los problemas que se presentan, escucha las 

opiniones de los demás integrantes, anima a todos a trabajar y a definir 

cuáles serán las funciones de cada uno según sus habilidades. Asume una 

actitud propositiva y congruente con sus puntos de vista y respeta al equipo 

en su conjunto. La ventaja de tener a la mano las tecnologías de la 

información y comunicación es que le permite al estudiante integrarse en 

varios equipos a la vez, sin tener que estar siempre reunidos en un lugar 

físico, el trabajo remoto es idóneo para compartir contenidos al permitir que 

varias personas al mismo tiempo puedan hacer modificaciones en el 

documento (como con el Drive de Google) y tener acceso a chat (Facebook 

o WhatsApp) en donde puede haber moderadores para darle forma a los 

documentos finales. 

 

6. Participa con responsabilidad en la sociedad. 

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 

región, México y el mundo. 

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 

El objetivo de la educación en México es proporcionar educación de calidad 

para impulsar el desarrollo de los alumnos favoreciendo la cultura general de los 

individuos. Desarrollando sus capacidades, así como el sentido de la 

responsabilidad. Generar el gusto por la adquisición de nuevos conocimientos que 

les permitirá descubrir lo referente a los avances tecnológicos, científicos, 

económicos, políticos y sociales, y participar en el desarrollo de su comunidad, así 

como aspirar a un mejor futuro laboral. 
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Al terminar los estudios de preparatoria, los alumnos habrán adquirido estas 

seis competencias que integran los conocimientos, habilidades y actitudes que 

necesitan para integrarse a los diversos contextos en los que se desarrollarán en 

su vida adulta, además privilegia el aprendizaje sobre la memorización pues a la 

hora de enfrentarse con situaciones que le impliquen tomar decisiones, no 

recordará lo memorizado, sino lo aprendido mediante las aplicaciones propias 

desarrolladas en el medio educativo. Los planes y programas de la Reforma son 

flexibles, éstos contribuyen que se fortalezca el tránsito de alumnos de un 

programa específico a otro, enriqueciendo el currículo de la EMS adecuándose a 

las necesidades del marco nacional. (Subsecretaría de Educación Media Superior, 

2008) 

Los adolescentes son muy hábiles en el uso de la tecnología pues desde 

pequeños han tenido contacto con ella, pero desconocen, en su gran mayoría, 

cómo es que pueden seleccionar las fuentes confiables de información que 

necesitan para realizar sus trabajos. Son pues los profesores, los principales 

responsables de desarrollar las capacidades de los alumnos, infundiendo en ellos 

la práctica de la investigación y el manejo adecuado y responsable de la TIC. 

El apoyo más significativo que pueden recibir los alumnos es de los docentes, ya 

que: “El docente se nos aparece hoy no como un actor cuya misión se agota en la 

transmisión de conocimientos – conseguir que los niños y jóvenes accedan a unos 

determinados saberes –, sino que se perfila cada vez más como el conductor de 

un complejo proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata de un agente que tiene 

que aprender, él mismo, a enseñar, a dirigir un proceso dinámico en el que 

alumnas y alumnos aprendan a construir su propio conocimiento y su propia 

interpretación del mundo”. (Puelles Benítez, 1999 p.10) 

Son pues los profesores, los principales responsables de desarrollar las 

capacidades de los alumnos, infundiendo en ellos la práctica de la investigación. 

La SEP en México, en su Reforma Educativa, creó el Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) y una de sus bases es la Profesionalización de los Servicios 

Educativos en donde se incluye un Programa de Desarrollo Docente para que los 

profesores cuenten con el perfil de Docente de la EMS. 
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Algunos de los profesores son usuarios de la información más exigentes, saben 

buscar, recuperar, seleccionar y trabajar con ella, aplicarla en el conocimiento de 

la materia que imparten, otros maestros no están tan interesados en gestionarla, 

algunos por temor otros tal vez por desconocer qué es lo que su Biblioteca o 

Unidad de Información puede proporcionarle y facilitar la actualización de sus 

cursos o los beneficios que les otorgan las TIC. El personal de la Biblioteca debe 

aprovechar estas coyunturas y conocer y estudiar cuáles son las necesidades de 

información de los maestros de bachillerato, para así trabajar en vinculación con 

ellos y lograr los objetivos de la Reforma Educativa. 

Para lograr poner en marcha la RIEMS, es necesario contar con ciertos 

mecanismos de gestión que son los que definen estándares y procesos comunes 

que contribuyen a la universalidad del bachillerato. Entre estos mecanismos de 

gestión se encuentran: (Secretaría de Educación Pública. 2008, p.38-45) 

a) Orientación, tutoría y atención a las necesidades de los alumnos. Para esto 

se debe tener en cuenta las características de la población que está en 

edad de cursar el bachillerato, localidad en donde se encuentran y 

condiciones de las instalaciones educativas y encontrar las herramientas 

necesarias para ayudarlos a salir adelante del medio social en el que se 

encuentren. 

b) Formación y actualización de la planta docente. Este elemento es de suma 

importancia para que la Reforma se lleve a cabo de manera exitosa. Los 

docentes deben aprender a trabajar con el modelo de competencias y 

poder adaptar las estrategias que se centren en el aprendizaje.  

Este mecanismo es de suma importancia para el tema que se desarrollará 

en este trabajo: reconocer en cuáles cursos de formación o actualización 

tendría que participar la Biblioteca o Centro de Información, para apoyar el 

desarrollo de competencias docentes que faciliten su formación. 

Especialmente en lo relacionado a las Tecnologías de Información y 

Comunicación que son las que permiten, entre otras cosas obtener 

información, agilizar su transferencia, avanzar en la transición de una 

sociedad de la información hacia una sociedad del conocimiento, generar 
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redes de apoyo, derrumbar fronteras geográficas. Comprender que son 

determinantes en la formación de espacios educativos y facilitan el 

desarrollo de competencias para acceder a ellos adecuadamente. Los 

maestros ya poseen las técnicas pedagógicas, son expertos en las materias 

disciplinares que imparten y estas cualidades se amplían cuando se 

combina con la habilidad de trabajar en el ámbito virtual. 

c) Instalaciones y equipamiento. Definiendo estándares mínimos de 

operación. 

d) Profesionalización de la gestión. Que el liderazgo en los diferentes 

subsistemas y planteles alcance estándares de calidad y que esté orientado 

a conducir los procesos de la RIEMS. 

e) Evaluación Integral. Respetar los criterios establecidos para cada una de 

las distintas modalidades del bachillerato. Comprobar que se esté 

cumpliendo el enfoque en competencias, que los egresados cumplan con el 

Marco Curricular Común y que se verifiquen todos los mecanismos de 

gestión antes mencionados. 

f) Mecanismos para el tránsito entre subsistemas y escuelas. Compartiendo 

los procesos administrativos de las diferentes modalidades de bachillerato. 

El propósito del SNB es fortalecerse en un marco de diversidad. La RIEMS es 

el proyecto integral que le da soporte pues en ella intervienen diferentes áreas: 

administrativas, docentes, financieras y educativas. Pero la participación de los 

docentes es la que está representada en mayor medida pues de ellos depende la 

aplicación de los principios curriculares comunes en el aula mediante la 

planeación didáctica, selección y diseño de estrategias y materiales didácticos, 

pero principalmente si toda la academia trabaja en conjunto en cada una de las 

instituciones de educación media superior. 

 

1.3 Implicaciones para la Docencia Media Superior  

 

Para los profesores que comparten sus conocimientos en la educación basada 

en competencias, es necesario generar una práctica que fortalezca los 
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aprendizajes integrales (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), mediante 

métodos que coadyuven con los diversos procesos generados en el contexto de 

educación escolar: atención individual a los alumnos, diseño y desarrollo de 

actividades escolares educativas, trabajo colegiado con los distintos maestros de 

la propia institución, así como cooperación con otros sistemas que influyen en los 

procesos educativos, con la finalidad de garantizar no solo la calidad educativa 

sino también de aportar recursos para facilitar la incorporación de los estudiantes 

al siguiente nivel educativo o al ámbito laboral. 

Los retos que se presentan en la educación media superior se pueden 

enfrentar con las estrategias planteadas por la RIEMS que incluyen el 

establecimiento del Marco Curricular Común basado en competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales que conforman el perfil del egresado de la Educación 

Media Superior. Es preponderante el papel que el docente desempeña en la 

RIEMS, porque es precisamente en la práctica docente donde el alumno podrá 

aprender y desarrollar las competencias que transformen los conceptos en 

conocimiento y éste, mediante su análisis en razonamientos que lo lleven a 

desarrollarse como ser humano. (Moreno Gómez, 2010). 

Como parte de los mecanismos para llevar a cabo esta reforma educativa, la 

Secretaría de Educación Media Superior (SEMS) en coordinación con la ANUIES, 

trabajan con el Programa de Formación Docente (PROFORDEMS). Su objetivo es 

que la práctica docente coadyuve a la implementación de la reforma y para esto 

desarrollaron una serie de acciones: 

 Acciones globales de actualización y formación que se refuercen en el nivel 

de cada institución y escuela. 

 Promover un cambio gradual en la orientación de la enseñanza, donde el 

docente deja de ser transmisor de información para convertirse en 

facilitador de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 Apoyo institucional que permita a los profesores contar con los recursos 

para el trabajo colegiado. 
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 Estimular la investigación sobre la educación media superior. La realización 

de proyectos de investigación interinstitucionales y la adecuada difusión de 

sus hallazgos. 

 Inversiones en infraestructura y equipamiento y desarrollo de materiales 

educativos.  

 Trabajo conjunto entre docentes, directivos y el personal de apoyo en el 

mejoramiento de la EMS. 

Cada año, los profesores reciben en sus salones de clases a nuevos alumnos 

que cumplirán su ciclo escolar, ellos aprenderán de su maestro, pero también él 

aprende de los alumnos.  Pero es en el docente en donde recae el peso de la 

Reforma Educativa, pues a él le toca ayudar a los educandos a encontrar el 

balance de su madurez para que entiendan que el estudio es una etapa en el 

desarrollo humano, que se espera que ellos tengan la capacidad de transformar su 

entorno en base a las habilidades que desarrollaron a lo largo de su educación 

media superior. 

Los alumnos de este nivel deberán aprender a aprender de una manera 

distinta a como lo han hecho a través de su vida escolar, y los profesores deberán 

adecuar su forma de enseñanza basada en competencias mediante un cambio de 

actitudes y paradigmas, su papel consiste en acompañar a sus alumnos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, enseñándoles a investigar, buscar, crear, 

en una palabra: aprender. 

Los maestros aprendieron a enseñar de acuerdo con el programa 

tradicional, la RIEMS ha planteado acciones específicas para que puedan cumplir 

con los objetivos de la Reforma como son: 

 Diseñar estrategias didáctico-pedagógicas apropiadas para el desarrollo de 

competencias. 

 Dominar su materia, y además desarrollar las competencias descritas en el 

perfil del docente de la EMS. 

 Trascender los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyar de manera 

integral la formación de los jóvenes. 
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 Reconocer las necesidades y características propias de la población en 

edad de cursar la EMS y, en su caso, poder fungir como asesores o tutores. 

 Ser investigadores activos de su propia práctica docente. 

 Participar activamente en los procesos de mejoramiento de la calidad 

educativa. 

Y de manera muy particular, los docentes deberán estar comprometidos a 

procurar cambios en su práctica docente, que estén convencidos de que esta 

Reforma tiene como objetivo la calidad de la educación y que se identifiquen con 

ella y hagan suyo el compromiso de cumplirla. (Moreno Gómez, 2010). 

Como se menciona anteriormente, una de esas tareas es reconocer las 

necesidades y características propias de la población en edad de cursar la EMS y, 

en su caso, poder fungir como asesores o tutores. La tutoría es una de las 

principales acciones que apoyan la orientación educativa, así como las asesorías, 

el programa de proyecto de vida para la atención a jóvenes en riesgo y 

vulnerables. Estas acciones están encaminadas a proporcionar la atención que los 

alumnos necesitan para sentirse acompañados y apoyados durante el transcurso 

de su vida educativa. Resalta el punto relacionado con el desarrollo de la planta 

docente; el cual requiere una acertada actualización y formación. Los profesores 

deben dominar su disciplina, pero también adquirir las competencias profesionales 

que requieren, así como las estrategias didácticas, modelos y tendencias. 

Los cambios generados en la sociedad actual tanto políticos como culturales 

han transformado también la labor educativa, pues se han tenido que ajustar los 

programas y currículos para adaptarlos al entorno de este mundo globalizado con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los futuros egresados aportando sus 

conocimientos para el progreso de su nación. Ahora ya no se trata solo de 

transmitir información, sino de transformarla en conocimiento, siendo preciso para 

ello que la información que se recibe se reflexione, se analice y que convierta a los 

individuos en ciudadanos creativos, reflexivos y transformadores de la sociedad. 

El docente siempre ha tenido en sus manos la compleja labor de formar a los 

jóvenes del futuro, pero nunca como ahora, el reto está encaminado a lograr un 

equilibrio entre lo que el joven quiere y necesita, con la oportunidad de ver 
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realizada su vocación en un empleo que le ofrezca mejores condiciones para vivir. 

Definir qué es lo que se espera que sean las competencias profesionales que 

debe tener un docente es tarea compleja, mucho más cuando existen intereses 

mezquinos en el ámbito educativo que alejan y degradan el concepto de lo que 

debe ser un buen maestro. 

 Esta visión de docencia es amplia y compleja, ya que se espera que el 

profesor sea capaz de desarrollar el desempeño integral en el alumno abarcando 

las dimensiones afectiva-emocional, cognitiva y de actitud, es decir, incluye todos 

los aspectos y características del ser humano para que aprenda a interpretar la 

realidad social y actúe en consecuencia. Pero no solo es trabajo de campo lo que 

se espera del maestro, sino es necesaria su participación en cuanto a la 

elaboración de un currículo dinámico que tome como base la investigación en el 

contexto actual y programe actividades que permitan que el alumno aplique el 

conocimiento en tópicos tangibles, que puedan demostrar los resultados de sus 

investigaciones. El docente debe poner en práctica todas sus habilidades y 

aptitudes para generar posibles alternativas de solución ante las situaciones 

problemáticas que se les presenten a los alumnos. Debe ser un excelente 

motivador para que invite a sus educandos, a imaginar los posibles escenarios, a 

investigar lo que comentan distintos autores especialistas en el tema, acompañar 

al estudiante a experimentar buscando dar respuesta a los temas específicos 

contemplados en el programa a fin de garantizar la búsqueda de múltiples y 

complejas respuestas. 

Las competencias docentes son las que formulan las cualidades individuales, 

de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir el docente de 

educación media superior y que definen su perfil. Para el SNB, la formación de los 

maestros es fundamental. Por ello, la SEP a través del PROFORDEMS ha 

elaborado “El Perfil del Docente en la Educación Media Superior. Maestros líderes 

de la Reforma Integral de la EMS” que incluye ocho competencias y un conjunto 

de atributos que deberán impulsar su formación que se mencionan a continuación 

(SEP. SEMS, 2014 s.p) 
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria 

profesional: 

 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos 

de construcción del conocimiento. 

 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el 

que cuenta y los traduce en estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del 

conocimiento y adquisición de competencias, y cuenta con una 

disposición favorable para la evaluación docente y de pares. 

 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 

conformación y mejoramiento de su comunidad académica. 

 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación. (ver más adelante) 

 Se actualiza en el uso de una segunda lengua. 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo: 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de 

los saberes que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su 

práctica docente y los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos 

previamente adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan 

en su curso y aquellos otros que conforman un plan de estudios. 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 

enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios: 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación 

de los estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir 

de ellas. 
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 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones 

disciplinarios e interdisciplinarios orientados al desarrollo de 

competencias. 

 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para 

el desarrollo de competencias. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudio en la vida 

cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a 

la que pertenecen. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora a su contexto internacional: 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes 

ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida 

de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 

contingencias, teniendo en cuenta las características de su 

contexto institucional, y utilizando los recursos y materiales 

disponibles de manera adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el 

aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones, necesidades y 

posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias 

socioculturales. 

 Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la 

consulta de fuentes para la investigación. (Ver más adelante) 

 Utiliza tecnología de la información y la comunicación con una 

aplicación didáctica en distintos ambientes de aprendizaje. (Ver 

más adelante) 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 

formativo: 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con 

base en el enfoque de competencias, y los comunica de manera 

clara a los estudiantes. 
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 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 

académico de los estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 

constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su 

superación. 

 Fomenta la autoevaluación y co-evaluación entre pares 

académicos y entre los estudiantes para analizar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo: 

 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la 

valoración de sí mismos. 

 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les 

proporciona oportunidades y herramientas para avanzar en sus 

procesos de construcción del conocimiento. 

 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de 

los contenidos educativos establecidos, situaciones de actualidad 

e inquietudes de los estudiantes. 

 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce 

expectativas de superación y desarrollo. 

 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o 

artística. (Ver más adelante). 

 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la 

comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar 

e interpretar información, así como para expresar ideas. (Ver más 

adelante). 

7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo 

sano e integral de los estudiantes: 

 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los 

estudiantes. 
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 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de 

conflictos personales e interpersonales entre los estudiantes y, en 

su caso, los canaliza para que reciban una atención adecuada. 

 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de 

normas de trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 

 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una 

conciencia cívica, ética y ecológica en la vida de su escuela, 

comunidad, región, México y el mundo. 

 Alienta a que los estudiantes expresen opiniones personales, en 

un marco de respeto, y las toma en cuenta. 

 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas 

e higiénicas satisfactorias. 

 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo 

humano como el deporte, el arte y diversas actividades 

complementarias entre los estudiantes. 

 Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno 

escolar y favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia. 

8. Participa en proyectos de mejora continua en su escuela y apoya la 

gestión institucional: 

 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral 

dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y 

los directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo 

técnico pedagógico. 

 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela 

mediante el esfuerzo común con otros docentes, directivos y 

miembros de la comunidad. 

 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos 

de participación social. 

 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su 

práctica educativa. 
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De los puntos anteriores hay algunos que específicamente tienen que ver con 

el tema de esta investigación como son:  

La primera competencia del Perfil del Docente que dice: Organiza su 

Formación Continua a lo Largo de su Trayectoria Profesional: incluye un 

atributo que menciona que el docente se mantiene actualizado en el uso de las 

tecnologías de información y la comunicación.  

La realidad nos muestra que los alumnos con estudios universitarios en donde no 

son obligatorias las materias de Tecnologías de Información y Comunicación como 

son las carreras de Informática y algunas especialidades de comunicaciones, 

llegan a “utilizar las TIC como un medio de aprender, y no como un fin en sí 

mismo.” (Rodríguez, Escribano, & Lara, 2009). Del mismo modo, el dominio en el 

manejo de sus herramientas es un factor relevante del éxito profesional, lo que 

pone en evidencia un aspecto de la brecha digital en donde a pesar de que los 

alumnos se gradúan, hay exclusión entre los que saben y los que no saben cómo 

utilizar las TIC. Los docentes deben conocer esta realidad “para adaptar y crear 

métodos que permitan utilizar los servicios TIC como herramientas para el 

desarrollo profesional y personal del alumno” (Rodríguez, Escribano, & Lara, 

2009). De ahí que el profesorado debe mantenerse actualizado y esforzarse por 

disminuir la brecha digital entre sus educandos. 

La competencia 4 que dice: Lleva a la Práctica Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje de Manera Efectiva, Creativa e Innovadora a su Contexto 

Internacional. Incluye dos atributos que mencionan que el Docente provee 

bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes de 

información, y que el Docente utiliza tecnologías de información y comunicación 

con una aplicación didáctica en distintos ambientes de aprendizaje.  

Estos dos atributos son puntos clave en la formación y actualización de los 

profesores, primero porque para elevar la calidad educativa de los programas es 

necesario actualicen los contenidos de sus materias contando con bibliografía 

reciente y aplicar los nuevos conocimientos a las asignaturas y segundo, porque 

son los que guían a los estudiantes en el aprendizaje y utilización de estrategias 

para gestionar la gran cantidad de información que recibe diariamente mediante el 
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internet porque no todo lo que llega a sus manos es de la misma calidad, porque 

el problema no es tanto las formas en las que busca la información, sino en la 

capacidad de distinguir entre lo que es básico e importante: “Debe aprender a 

buscar, seleccionar, analizar e integrar con pensamiento crítico, aquella 

información que le es útil y necesaria para avanzar en el proceso de aprendizaje”. 

(Rodríguez, Escribano, & Lara, 2009), y por ser precisamente en la escuela en 

donde aprende a hacer sus primeros intentos de investigación, el maestro debe 

compartir con sus estudiantes los diferentes tipos de búsqueda para que la 

selección de la bibliografía de su trabajo de investigación sea correcta. El maestro 

puede guiar a sus estudiantes para seguir los pasos para la elaboración de un 

trabajo de investigación que consiste en los pasos que se presentan a 

continuación: a) búsqueda guiada de información, filtrado y almacenamiento, b) 

integración de la información, c) elaboración de una presentación oral de dicha 

información. (Rodríguez, Escribano, & Lara, 2009). 

La competencia 6 que dice: Construye Ambientes para el Aprendizaje 

Autónomo y Colaborativo. Incluye tres atributos que mencionan que el Docente 

favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona 

oportunidades y herramientas para avanzar en sus procesos de construcción del 

conocimiento; que fomenta el gusto por la lectura y la expresión oral, escrita o 

artística y además propicia la utilización de la tecnología de información y la 

comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar 

información, así como para expresar ideas.  

Es importante desarrollar en los alumnos las competencias transversales como 

son: la comunicación oral, escrita, el pensamiento crítico y la responsabilidad con 

el fin de conseguir la profundidad suficiente para que pueda seguir 

incrementándolas a lo largo de su vida profesional, independientemente de la 

carrera que decidan finalmente estudiar.  

Lamentablemente muchas de las situaciones problemáticas que se presentan 

en el contexto educativo, pretenden responder a las contingencias que aparecen a 

partir de instrumentos de medición como son las pruebas PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE) en donde se ha demostrado de 
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forma reiterativa que la población escolar tiene resultados muy pobres en el nivel 

de lectura y escritura, es decir, bajo nivel de competencia en razonamiento verbal 

y matemático. En México se presenta la problemática de tener un sistema 

educativo centralizado, adicional a que durante más de 70 años el libro de texto 

era la única fuente en la que se basaban los conocimientos impartidos a los 

escolares. Una forma de aminorar los efectos nocivos de esta práctica fue la 

creación de un “instrumento llamado Plan Nacional de Lectura para tratar de 

resolver el problema de lectura y escritura y los programas de escuelas de calidad 

dotando de herramientas tecnológicas a las escuelas” (Gómez Sustaita, 2001). 

  

Sin duda hay muchos críticos de la Reforma Educativa algunos están en contra 

porque consideran que es solo una cuestión política y no se hizo un estudio a 

profundidad con las opiniones de expertos en educación. La cantidad de alumnos 

por salón es demasiada, así como las cargas de trabajo y ello complica que se 

pueda supervisar de manera integral a los alumnos, otros creen que el perfil de los 

maestros no es el idóneo o no tienen formación magisterial sino son profesionistas 

que tienen su carrera universitaria y son contratados para dar clases, incluso 

existe resistencia al cambio y no es necesario esforzarse porque el salario ni las 

prestaciones se incrementan. En este momento en el País hay mucha resistencia 

a la evaluación del trabajo docente. Sería ideal que se elabore un instrumento 

eficiente para que con los resultados se busque la implementación de buenas 

prácticas docentes. 

Sin embargo, el objetivo de la SEP es muy bueno: Elevar la calidad académica 

de los mexicanos. La Reforma tiene buenas intenciones al pretender generar un 

cambio en la actitud de los alumnos, que ellos sepan hacer, sepan desempeñar, 

sepan implementar, sepan actuar de la mejor manera posible en base a sus 

competencias. Y desde luego, para generar este cambio está primeramente el 

maestro que debe ser un facilitador en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

instruyéndolos a investigar, a buscar, a crear, en una palabra, a aprender.  

Las competencias docentes son muy claras y muy ambiciosas, hay algunas que 

conciernen al personal de las Bibliotecas de Educación Media Superior, entre ellas 
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lo relacionado a las Tecnologías de Información y Comunicación en donde los 

recursos informativos son trascendentales y, sobre todo, la vinculación que se 

tenga con la Academia. Desde ahí, a través del Desarrollo de Habilidades 

Informativas es donde se puede contribuir al logro de los objetivos de la Reforma.  
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CAPÍTULO 2  

REQUERIMIENTOS DE LA BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Introducción 

 

Desde tiempos remotos las bibliotecas han sido parte preponderante en la 

educación de la humanidad. Las bibliotecas escolares contribuyen al logro de los 

objetivos del sistema educativo ofreciendo espacios físicos, de investigación y de 

acercamiento para todas las categorías de usuarios a los que da servicio mediante 

la gestión de la información y comunicación. La biblioteca de bachillerato además 

es el eje dinámico en donde confluyen las competencias y habilidades 

comunicativas. A nivel internacional ha habido esfuerzos por darles a las 

bibliotecas escolares carácter como impulsoras de la calidad y equidad educativa 

ya que proporcionan ideas, información, competencias para el aprendizaje de los 

usuarios. A nivel nacional, la SEP ha establecido algunos lineamientos para que 

las bibliotecas escolares de bachillerato funcionen de manera adecuada contando 

con personal capacitado, instalaciones cómodas, material bibliográfico adecuado 

para el estudio y de lectura recreativa, que tengan servicio de circulación de 

materiales, que posean un sistema automatizado y que cuenten con estrategias 

para su operación como lo es en cuanto horarios extendidos, capacidad para 

albergar por lo menos un grupo completo para clase o juntas o asesorías. Que 

existan estrategias, análisis, objetivos, tareas y forma de evaluar la calidad con la 

que se ofrecen los servicios y que trabajen de forma coordinada con la dirección 

del plantel.  

Es seria la preocupación por el nivel de competencias lectoras que poseen los 

alumnos de educación media superior: el 42% de los jóvenes de esta categoría se 

encuentran por debajo del nivel 2 de comprensión lectora, es decir, no logran 

alcanzar el nivel mínimo de esta competencia, entonces las bibliotecas escolares 

de nivel medio superior se enfrentan con un verdadero reto para que a través de 

sus acervos adecuados y actividades se fomente a la lectura. Otra estrategia es la 

de formación de usuarios en donde se les proporciona desde información básica 

de la información, pasando por las instalaciones y servicios de la biblioteca, hasta 
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la forma de acceder a los recursos informativos de manera precisa y oportuna. Y 

no solamente a los alumnos, sino a los docentes también porque ellos junto con 

los bibliotecarios, serán los que podrán ayudar a hacer la diferencia en el éxito de 

los adolescentes que cursan el nivel medio superior. 

 

2.1 Antecedentes 

 

En la antigua Grecia, el conocimiento se transmitía de forma primordialmente 

oral, como en La Academia fundada por Platón en el año 387 A.C., en donde 

principalmente se enseñaba música, matemáticas, astronomía y filosofía y “El 

Liceo” centro de investigación creado por Aristóteles en el 336 A.C; y en el que se 

ofrecían disciplinas adicionales como historia griega, medicina y poesía. Ahí se 

almacenaban los materiales que necesitaban para realizar sus investigaciones 

como dibujos, libros, mapas, plantas, minerales y demás.  

Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría (332-331 A.C.), estaba 

influenciado por su maestro Aristóteles y muy interesado en construir una ciudad 

cosmopolita y cultural. Al morir los Tolomeos se aseguraron de imitar el esplendor 

espiritual y la reputación intelectual de Atenas trayendo desde Grecia y Macedonia 

grandes administradores, matemáticos, artistas, médicos y poetas que 

compartieran sus conocimientos entre los jóvenes capaces en la labor de la 

investigación y crearon el “Templo de las Musas” y más adelante, la Biblioteca de 

Alejandría en donde claramente se identifica que “Nace un vínculo explícito  entre 

la enseñanza y la investigación; es decir, la producción del conocimiento como 

algo no viable sin el auxilio de una biblioteca”. (Linares, 2002 p.51). La 

conceptualización de esta biblioteca no solo hacía referencia a la recopilación, 

almacenamiento y organización del conocimiento registrado, sino la seguridad de 

su utilización. 

Con el tiempo surgieron las bibliotecas monacales, inmersas en los 

monasterios medievales, los libros los escribían los mismos monjes que tenían 

entre sus tareas dedicar una tercera parte del día a la lectura y esa actividad les 

ayudaba a cumplir con su deber, aunque se conoce que ahí se llevaban a cabo 
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labores de copia, reproducción y conservación se entiende también que el 

producto de esos trabajos era luego estudiado y analizado por los clérigos en su 

cátedra.  

Entre los siglos XII y XIII comienza la fundación de las Universidades en 

Europa como respuesta a los cambios que se generaban en la sociedad.  “La 

universidad de esos años, es considerada como una de las instituciones 

académicas dedicadas a la producción y transferencia de conocimientos. Uno de 

sus rasgos distintivos en ese momento es que aparece como una de las 

expresiones de la cultura laica y, de hecho, es una buena muestra de las 

distancias que esta cultura propone respecto al modelo cultural vigente en toda la 

Edad Media” (Linares, 2002 p. 52). 

A partir de ese momento, el libro es considerado por su valor práctico para la 

extensión del conocimiento y pasa a ser comercializado, pero en aquellas 

condiciones económicas, no podía ser adquirido por muchas personas, sino 

únicamente entre la gente de la alta sociedad. Así comienza un nuevo tipo de 

bibliotecas: las universitarias cuya función era la de recopilar, registrar, organizar y 

permitir el acceso a los profesores y estudiantes a los libros que eran necesarios 

para que existiera la enseñanza universitaria. Es en estas instituciones en donde 

se potencializa la relación entre la Academia y la Biblioteca ya que la Academia es 

la responsable de la creación de nuevos conocimientos y “la Biblioteca es la 

entidad encargada de ser facilitadora por excelencia del conocimiento acumulado 

y registrado”. (Linares, 2002 p.53). 

La sociedad europea sufre grandes transformaciones gracias a la “Revolución 

Industrial” debido a los inventos tecnológicos que surgieron. La información y la 

investigación se alejan de las ideas conservadoras para lograr innovaciones que 

proporcionan una vida más cómoda a los habitantes. Surgen con ello, un nuevo 

tipo de bibliotecas: Las especializadas, que albergan en ellas, documentación 

científica y tecnológica que son clave para la generación de nuevo conocimiento y 

que son albergadas en las universidades, las sociedades científicas y las 

academias de ciencias, estrechando el vínculo entre ellas y la Academia.  
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En resumen, en todas las épocas y culturas el hombre ha intentado trasmitir el 

aprendizaje recibido por sus antepasados y mejorado con sus esfuerzos y 

experiencias y sobre todo, ha querido dejar memoria de su pasado mediante 

documentos ordenados que permitan a sus contemporáneos obtener nuevos 

conocimientos.   

Existe una variedad de instituciones dedicadas a la recopilación, 

almacenamiento, organización y con la misión de compartir con las personas dicha 

información, una de ellas es la biblioteca escolar que tuvo sus inicios a la par de la 

historia de la educación. A finales del siglo XIX y principios del XX comenzó la 

escuela moderna encabezada por grandes pedagogos como Dewey, Decroly, 

Kilpatric y Freinet. En ese período hubo un considerable incremento de bibliotecas 

escolares que son espacios fundamentales para el desarrollo académico de los 

estudiantes, proporcionando recursos tanto educativos como informativos de 

calidad y variedad, con instalaciones que inviten a la asiduidad, permitan el trabajo 

individual y en equipo y cuentan con el acceso a la información local y remota por 

medio del internet.  

Las bibliotecas juegan un papel preponderante en la educación, tanto las 

bibliotecas públicas como las escolares, ésta última en función del sistema 

educativo ayudando a contribuir al logro de sus objetivos ofreciendo los materiales 

requeridos por el profesor y el alumno; también fortaleciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje aportando espacios en donde se estimule la innovación 

mediante la investigación y acercando a los profesores para que conozcan los 

materiales y aprendan el uso de los recursos para la actualización de sus 

asignaturas. Otro aspecto que es muy importante de las bibliotecas en la 

educación es la relación que tiene con la lectura ya que proveen libros y cuentan 

con estrategias para estimular la lectura tanto informativa como recreativa. Y su 

papel no termina ahí, actualmente, las bibliotecas se han renovado para actualizar 

sus objetivos y servicios. La gran cantidad de información que se genera 

diariamente, la rapidez con la que aparece, así como las propias opiniones que se 

generan a partir de ella, la posibilidad de colaboración en entornos lejanos y 

capacidad de poder compartir y difundir las ideas de manera global hacen que sea 
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esencial desarrollar nuevas habilidades para gestionar y evaluar 

convenientemente toda esa información generada. Es ahí en donde se está 

trabajando arduamente, con las TIC, para que los usuarios sean capaces de 

trabajar con información verídica y que les sea más pertinente para la generación 

de nuevo conocimiento.  

El uso de las TIC se relaciona tal y como lo indican (Villa & Poblete, 2007 

p.167) con “la gestión de la información y de la comunicación apoyada en las 

amplias tecnologías a las que da acceso el ordenador personal”. El alumno que 

luego será profesional deberá manejar la gestión de archivos, editar documentos, 

saber usar el correo electrónico, así como las listas de distribución. Deberá 

navegar por Internet, editar blogs, incluir sus aportaciones en wikis y foros de su 

especialidad o interés, saber elaborar presentaciones y hojas de cálculo, etc. Es 

importante enfatizar que la utilización de estas tecnologías da como resultado el 

desarrollo y aplicación de otras competencias transversales tales como son la 

búsqueda, manejo y elaboración de información, el progreso paulatino del 

pensamiento crítico, aumento en la capacidad de análisis y síntesis, así como la 

administración del tiempo que resulta muy importante en la educación basada en 

competencias, facilitando así que sea el propio alumno quien controle el ritmo de 

su aprendizaje y el lugar donde aprende pues el alumno es el agente más 

importante de su aprendizaje ya que deberá planificar él mismo sus tiempos. Este 

aumento de autocontrol proporciona al alumno el entorno necesario de asumir su 

responsabilidad, su madurez y en donde sienta la necesidad de programar su 

tiempo de manera independiente.  

Los estudiantes requieren optimizar sus habilidades comunicativas por medio 

de presentaciones, mejorar sus habilidades de escritura para saber cómo redactar 

informes, correo o mensajes. Es decir: adquirir competencias vinculadas a un 

objetivo formativo concreto relacionado con su futuro.  

“Los estudiantes necesitan alcanzar las metas de desarrollo de competencias 

concretas, enunciadas por sus profesores y sus planes de estudio y, más 

adelante, por sus carreras profesionales. No necesitan desarrollar herramientas 

TIC […] sino que necesitan mejorar sus habilidades comunicativas mediante 
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presentaciones y, sus habilidades escritas para redactar informes, correos 

electrónicos o entradas en un blog profesional. Es decir, necesitan adquirir 

competencias vinculadas a un objetivo formativo concreto relacionado con su 

futuro, una vez desarrollada la asignatura donde se enuncia dicho objetivo.” 

(Rodríguez, Escribano, & Lara, 2009 p. 161). 

 

2.2 Bibliotecas para el Bachillerato 

  

La Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública 

define a la biblioteca como un lugar que “se concibe como un centro dinámico de 

recursos con un servicio de información activo, en una relación cercana con el 

entorno social y cultural del centro educativo, que cumple con un papel esencial 

tanto en los procesos de aprendizaje de alumnas y alumnos, como en las tareas 

del personal docente” [… ] “Existen varios espacios educativos donde el desarrollo 

de habilidades comunicativas en el alumnado está presente, el aula quizá es, uno 

de los espacios más reconocidos en este sentido. Sin embargo, es menester de la 

comunidad educativa en general seguir impulsando el desarrollo de otros espacios 

privilegiados para la concreción de competencias y habilidades comunicativas 

como la biblioteca escolar, recurso fundamental para el aprendizaje. La diversidad 

de materiales para la lectura que ofrecen las bibliotecas escolares es un apoyo 

pedagógico para cualquier disciplina.” (Secretaría de Educación Pública. Dirección 

General de Bachillerato, [2010] p.2-3).  

En el escenario internacional, la UNESCO ha influido para que se le dé 

importancia a la misión que tienen las bibliotecas dentro del sistema escolar. En su 

publicación del Manifiesto para las Bibliotecas Escolares de la Federación 

Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, IFLA/UNESCO en 

1999 y sus directrices en 2002, se ha reconocido que las bibliotecas escolares son 

impulsoras de la calidad y equidad de la educación: “La biblioteca escolar 

proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con 

éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el 

conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo 
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largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que 

se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.” 

https://www.ifla.org/node/7273  

La Biblioteca debe ser un ente dinámico dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que dentro de su quehacer puede impulsar la formación educativa 

de sus usuarios participando en el desarrollo del currículo educativo mediante 

estrategias que enriquezcan los conocimientos adquiridos en algunas disciplinas. 

Está inmersa en el sistema educativo, pero no está dentro de un programa 

específico en una disciplina por lo que no se le da la debida importancia; es centro 

de la vida académica, pero no tiene valor curricular. Está ahí como un área de 

apoyo para que el alumno utilice sus recursos, sin embargo, mediante las 

estrategias correctas es posible que se haga indispensable en este contexto. 

Algunas áreas en donde se pueden desarrollar estrategias didácticas desde la 

biblioteca son para desarrollar la capacidad intelectual, proporcionar literatura para 

incrementar la velocidad de la lectura, la comprensión lectora, talleres de escritura 

o cursos de ortografía, entre otras. La biblioteca debe ser propositiva para que la 

información recibida por el alumno trascienda y pase de ser una mera adquisición 

de información, a una comprensión del conocimiento mediante estrategias 

didácticas que involucren tanto a los profesores del centro educativo como al 

personal de la biblioteca o del centro de información. 

Las bibliotecas escolares son un espacio donde se propicia el desarrollo de las 

habilidades lecto-escritoras de los jóvenes mediante diversas actividades que les 

permiten comprender y analizar desde diferentes ópticas la información que las 

bibliotecas pueden proporcionar. Con esa visión se crea la Ley General de 

Bibliotecas (21 de enero de 1998), que contempla la integración de las Bibliotecas 

Escolares para apoyar los objetivos del Sistema Educativo Nacional.  

La función de las bibliotecas escolares es apoyar activamente los objetivos 

del sistema educativo nacional y plan de estudios de la institución a la que 

pertenece, proporcionando espacios de aprendizaje y recursos educativos para 

que tanto profesores como alumnos  puedan llevar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una forma más dinámica de acuerdo con el modelo educativo 

https://www.ifla.org/node/7273
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basado en competencias y es  “un lugar de encuentro para crear y fomentar en la 

juventud el hábito y el gusto de leer, ofrecer oportunidades para crear, utilizar 

información y comprender conocimientos, adquirir y desarrollar la imaginación 

divirtiéndose”. (SEP, Lineamientos para la operación y gestión de bibliotecas 

escolares en el bachillerato general) https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-

academica/otros/l-operagonbibliotecas.pdf. 

Según su criterio estos son los principales objetivos de la biblioteca escolar: 

1. Favorecer el cumplimiento de las características de un currículo flexible. 

2. Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculando las nuevas 

tecnologías del uso y producción de la información. Todo ello, sin olvidar los 

soportes contemporáneos: discos compactos, CD-ROM, video interactivo, 

programas de ordenador, bases de datos en línea, acceso a Internet, etc. 

3. Generar posibilidades de apoyo al personal docente en el desarrollo e 

implementación de su trabajo en el aula, y en las actividades 

extracurriculares. 

4. Albergar una colección organizada y centralizada de todos aquellos 

materiales informativos que necesita el centro para desarrollar sus tareas 

docentes, bajo la supervisión de personal calificado, integrando plenamente 

sus actividades en los procesos pedagógicos y retomando, por tanto, el 

Proyecto Educativo del Centro como ejes articuladores de sus actividades 

de promoción.  

5. Utilizar sus recursos, para favorecer la autonomía del alumnado en su 

aprendizaje, y del centro escolar en términos del uso de la información y las 

prácticas lectoras a partir de las necesidades de la comunidad escolar. 

6. Fortalecer la relación entre la biblioteca escolar y el centro del que forma 

parte. Deben relacionarse con su entorno social y cultural colaborando con 

bibliotecas de su barrio o localidad, asociaciones culturales e instituciones 

públicas y privadas, para organizar actividades en común y procurarse 

informaciones y documentos que interesen a la comunidad educativa.  

7. Contribuir a las metas cualitativas de la educación, ofreciendo materiales 

requeridos por maestros y alumnos albergando un fondo que incluya todo 
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tipo de materiales informativos, además de libros, revistas, periódicos y 

otros materiales impresos, fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, 

globos terráqueos, gráficos, discos, cintas, películas, juegos, objetos 

táctiles, etc. 

8. Crear y consolidar los hábitos de lectura en los bachilleres y en el 

profesorado, así como brindar las posibilidades para el desarrollo personal 

y creativo de la juventud. 

9. Contribuir al logro de los objetivos del sistema educativo, expresado en sus 

políticas nacionales y en los acuerdos internacionales. 

10. Fomentar el acceso a los servicios y las colecciones con base en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es 

decir, que el servicio no deberá estar sometido a ningún tipo de censura 

ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales. 

 

Es importante que la biblioteca escolar cumpla con estos objetivos porque de 

esta forma estará satisfaciendo las demandas de información de la comunidad 

educativa a la que pertenece y apoyando algunos de los requerimientos que la 

educación media superior necesita para ofrecer una excelente calidad educativa a 

los jóvenes. 

En México, las Bibliotecas Escolares fueron incorporadas al Sistema Nacional 

de Bibliotecas el 21 de enero de 1998. Políticamente es un avance muy importante 

porque las bibliotecas dejarían de ser un espacio opcional que en ocasiones 

funciona como un almacén en donde se resguarda cualquier cosa, a ser 

reconocida como un área que le da soporte al proceso educativo. Para formalizar 

su condición la Secretaría de Educación publicó un documento llamado 

Lineamientos para la Operación y Gestión de Bibliotecas Escolares en el 

Bachillerato General. https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/otros/l-

operagonbibliotecas.pdf 

Para lograr los objetivos de las bibliotecas escolares, se consideran los siguientes 

elementos: 
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Personal  

Debe ser un profesional calificado que sea el responsable de planificar y de 

administrar la biblioteca además de trabajar coordinadamente con toda la 

comunidad de su centro escolar. El bibliotecario debe ser capaz de hacer una 

eficaz planeación, establecer objetivos concretos para lograr las metas, hacer una 

correcta selección de materiales didácticos, ofrecer formación de usuarios, 

promover la lectura y gestionar la información. Deberá tener ante todo una 

excelente actitud de servicio para los usuarios, establecer con ellos un vínculo que 

le permita conocer sus inquietudes de información y poder responder a ellas en 

consecuencia, siendo mediador entre ellos y la información.  Una de las tareas 

más importantes del bibliotecario debe ser la promoción de la lectura con fines de 

entretenimiento (con una adecuada selección de los materiales que deben estar 

en la biblioteca, hacer campañas para desarrollar y/o reforzar hábitos de lectura, 

sugerir lecturas según los gustos o deseos del alumno). Es fundamental trabajar 

en la vinculación con el profesorado de tal manera que entre ambos se apoyen 

para el desarrollo de las competencias de las tecnologías de información y 

comunicación en los alumnos favoreciendo su autonomía y responsabilidad. 

Algunas de las líneas de cooperación con la academia serían por ejemplo: 

selección y evaluación de materiales bibliográficos, apoyo en la elaboración de 

bibliografía nueva para el plan de estudios de cada asignatura, realización de 

guías temáticas con los materiales existentes en la biblioteca que son de interés, 

tanto para los alumnos como para los docentes, formación de usuarios de acuerdo 

con su categoría, proporcionar apoyo en las tareas de investigación propias de los 

proyectos que se lleven a cabo en la institución y que requieran del uso de los 

recursos informativos. 

Selección de material bibliográfico 

El fondo documental debe ser acorde al currículo del Bachillerato, y apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Deberá contar con colecciones adecuadas 

al nivel de estudios del centro escolar suficientes. IFLA/UNESCO establece que 

deben ser 10 unidades por persona inscrita, 60% del acervo debe corresponder al 

currículo y el 40% restante lo conformará la colección de literatura y/o 
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especializada, y en soportes diversos, actualizada y que favorezca al rendimiento 

escolar así como motivación de la lectura incluyendo en ella autores locales, y 

materiales didácticos enfocados en competencias, que incorporen los contenidos 

utilizados en la clase sin dejar a un lado los materiales que sirven para la 

recreación, la imaginación y el ocio.  Además, el acervo debe ser dinámico, es 

importante que llegue material nuevo y descartar lo que se va quedando obsoleto 

o que ya no apoye el currículo que se ofrece, de manera que se tenga acceso a 

materiales realmente importantes y la biblioteca no sea un almacén de libros en 

desuso. 

Instalaciones y equipo 

La biblioteca escolar debe ocupar un lugar destacado de preferencia en el 

centro de la institución escolar para que sea accesible a todas las comunidades y 

sea un espacio de encuentro durante las diferentes horas del día. Conscientes de 

las limitaciones del presupuesto para su operación, se sugiere que se contemplen 

las siguientes consideraciones: 

 Tamaño: será adecuado para albergar las colecciones con estantería 

pertinente para distintos formatos. 

 Espacios físicos suficientes con mesas y asientos en cantidad adecuada. 

 Mobiliario apropiado para trabajo individual y en equipo. 

 Área de lectura recreativa. 

 Área para el trabajo del personal. 

 Área de Servicios como Atención a Usuarios, Préstamo y Devolución, Sala 

de Equipos Computacionales, Catálogo, Sala para Formación de Usuarios, 

Área de exposiciones y Pizarrones para Publicación de Avisos. 

Automatización 

Para el funcionamiento de la biblioteca escolar, no es obligatorio que los 

procesos estén automatizados, pero sí es recomendable que en el momento que 

se pueda contar con ello, se seleccione un sistema adecuado que integre todas 

las funciones de la biblioteca. Esto permitiría también en un futuro compartir 

recursos informativos y formar redes. El propio sistema automatizado optimiza las 

estrategias de búsqueda explotando al máximo la utilización de los acervos. 
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Estrategias de operación 

Según el Manifiesto UNESCO/IFLA, para que una biblioteca escolar sea 

funcional, es necesario entre otras cosas, que sus instalaciones permanezcan 

abiertas en un horario extendido más allá del horario propio de clases, para que 

pueda ser utilizada por profesores y alumnos ya sea de manera individual o en 

grupo durante clases y después de clase para la elaboración de tareas, reuniones 

de equipos de trabajo, juntas, asesorías, proyectos y esparcimiento. Así mismo, 

realizar estrategias que van desde el análisis del contexto en donde se haya 

insertada la institución sobre todo en lo referente a las habilidades de lectura y 

comprensión, para definir los objetivos concretos y encaminar las acciones y 

proyectos con fechas establecidas que lograrán su cumplimiento en tiempo y 

forma. También, será necesario llevar a cabo la evaluación de los resultados 

obtenidos para elaborar el informe que será entregado a las autoridades 

pertinentes en el que se mostrarán, entre otros resultados los siguientes: cantidad 

de préstamos, cantidad de personas a las que se les dio servicio con respecto a la 

matrícula; su categoría, es decir, si son alumnos, maestros o personal 

administrativo; proporción de material usado por asignatura; cantidad de consultas 

proporcionadas según el tipo de material, tanto físico como digital, así como el 

resultado de la retroalimentación recibida en los cuestionarios de evaluación 

aplicados a los usuarios con respecto a la calidad de los servicios recibidos. En 

éste sentido, la evaluación de los servicios siempre servirá para medir y mejorar 

los aspectos en los que los usuarios perciben si son de calidad o no lo servicios 

recibidos. Ahí por ejemplo puede evaluarse el trato recibido, el tiempo de 

respuesta al solicitar algún servicio, las condiciones de las instalaciones, incluso la 

limpieza del lugar, teniendo como único fin la medición y la remediación inmediata 

en su caso.  

Organización de la colección 

El acervo debe estar catalogado y clasificado con el “fin de recuperar la 

información de manera precisa e inmediata” (Flores García, 2009 p.7). Para ello es 

importante utilizar alguna de las normas internacionales pues ello permite, por un 

lado, el fácil acceso a los materiales dentro de la colección y por otro, compartir 
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información de los acervos con otras instituciones. Es aconsejable que para el 

registro del acervo bibliográfico se cuente con un sistema integral de gestión de 

biblioteca (según las capacidades económicas del centro educativo), que permita 

tanto la localización de los materiales, como el control de los préstamos y 

devoluciones, así como el registro de los usuarios que tienen derecho a hacer uso 

de las colecciones. También servirá para recuperar los datos de la categoría de 

usuarios que utiliza la biblioteca, el total de consultas realizadas tanto del material 

impreso como de las colecciones electrónicas para elaborar informes o 

estadísticas anuales como las que solicita la SEP en México. 

Circulación de materiales  

Según el Reglamento de los Servicios Bibliotecarios de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, “Para que las bibliotecas escolares puedan responder a las 

necesidades de formación integral de la comunidad deben ofrecer diferentes 

servicios, uno de los principales es el servicio de préstamo a domicilio”. SEP, 

Lineamientos para la operación y gestión de bibliotecas escolares en el 

bachillerato general p.9) https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/otros/l-

operagonbibliotecas.pdf. Dicho servicio se proporciona con el fin de aprovechar bien 

los recursos bibliográficos con los que se cuenta y apoyar a los usuarios en su 

desempeño escolar. El préstamo se hará por un determinado tiempo según 

apliquen las políticas establecidas para ello, las cuales dependerán de cada 

institución en particular, pero deberá otorgarse a todas las personas sin trámites 

complicados. Dependiendo del tamaño del acervo, los usuarios podrán tener 

varios ejemplares (y soportes) en préstamo al mismo tiempo según sus 

necesidades. 

Supervisión y evaluación 

La biblioteca escolar no es una entidad independiente, depende de la dirección 

del centro escolar, es la dirección quien tiene la responsabilidad de seguimiento y 

evaluación de lo que sucede ahí. El directivo, junto con el bibliotecario deberán 

elaborar estadísticas y determinar tendencias de hacia dónde deben encaminarse 

los objetivos y las acciones a tomar en lo sucesivo. Los servicios ofrecidos deben 

evaluarse de acuerdo con indicadores referentes al uso, recursos, personal y 
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servicios, préstamos, actividades para demostrar los resultados obtenidos y en 

consecuencia, tomar acciones para el siguiente año presupuestal y empatar así, 

los objetivos institucionales. 

Fomento a la lectura 

“El proceso de lectura y escritura es complejo y la formación de jóvenes 

lectores depende de muchas variables, no sólo de tener el material bibliográfico, 

de tener tiempo para leer y reflexionar, del acceso al material, entre otros, sino de 

mantener en la biblioteca escolar una oferta de actividades y material que se 

adecue a las necesidades de la comunidad educativa del centro”. (SEP. 

Lineamientos para la operación y gestión de bibliotecas escolares en el 

bachillerato general, p.29. https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-

academica/otros/l-operagonbibliotecas.pdf) La biblioteca escolar toma una función 

muy importante en éste apartado pues es un lugar de encuentro que proporciona 

los espacios y recursos, genera actividades para la práctica activa de la lectura en 

las distintas categorías de usuarios a los que atiende. Tanto directivos como 

profesores y bibliotecarios deben estar conscientes de lo importante que es su 

labor como promotores de la lectura y la escritura.  Sería interesante que se 

dedicara un tiempo extracurricular para esta actividad. La biblioteca por su parte 

procurará tener entre sus colecciones una gama de materiales y sugerir de entre 

ellos, lecturas de acuerdo con los gustos y preferencias de los alumnos. 

Nuevamente, el sistema educativo en México ha emprendido ciertas acciones 

entre las que se encuentra la profesionalización de magisterio, educación 

preescolar obligatoria, docentes con licenciatura y el plan nacional de lectura que 

dota a las escuelas de tecnología adecuada para intentar ofrecer educación de 

calidad.  

Lamentablemente en casi ninguno de estos programas menciona 

explícitamente el papel que las bibliotecas tendrían para conseguir estos objetivos, 

aunque implícitamente el bibliotecario entiende que si se desea abordar las 

competencias informativas, el individuo debe poder manejar, usar y procesar la 

información en cualquier aspecto de su vida, y será necesario que en algún 

https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/otros/l-operagonbibliotecas.pdf
https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/otros/l-operagonbibliotecas.pdf


48 

 

momento tenga que entrar en contacto con el ámbito de una biblioteca escolar que 

constituye una herramienta donde puede adquirir estas habilidades. 

Dentro de las competencias genéricas hay una que menciona que el alumno 

debe ser capaz de expresarse y comunicarse con el fin de recabar información y 

utilizar las TIC de forma asertiva para procesar la información de una manera 

crítica y construya conocimiento nuevo; aunque  muchos jóvenes en la actualidad 

manejan la tecnología que está a su disposición de una manera casi innata y 

están habituados a la velocidad en la que sus demandas son atendidas, no saben 

en realidad hacer búsquedas específicas, con cierto nivel de selección que les 

arroje resultados que realmente los ayude a hacer investigaciones propositivas o 

críticas. Estos elementos los pueden obtener con una adecuada orientación que 

reciban de parte de sus profesores y del personal capacitado que labora en las 

bibliotecas escolares que impulsen las habilidades necesarias para un buen 

desarrollo en el nivel profesional. 

El Programa Nacional de Lectura tiene como objetivo “Contribuir a que los 

estudiantes que cursan la educación básica se formen como usuarios plenos de la 

cultura escrita, mediante el acceso a materiales de calidad, impresos o en soporte 

multimedia, como recursos didácticos integrados en la biblioteca escolar y de aula, 

que apoyen el aprendizaje escolar y fortalezcan las prácticas docentes de lectura y 

escritura, dentro y fuera del aula”.  (SEP, Programa Nacional de Lectura y 

Escritura, 2003). De todos los esfuerzos emprendidos por el gobierno de México, 

solamente éste en su meta 2, especifica que debe haber una acción de 

“fortalecimiento de las bibliotecas y acervos bibliográficos de las escuelas de 

educación básica y centros de maestros”, pero en realidad esta acción está 

enfocada a prácticamente la adquisición de materiales de lectura o investigación y 

deja fuera otras de las funciones importantes de apoyo que proporcionan las 

bibliotecas. Aunque estos objetivos son claros, lo que predomina es que está 

dirigido a formar promotores de lectura que pueden ser los docentes, maestros 

bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico- 

pedagógicos y/o directivos que seleccionen los acervos, realicen actividades 

impulsen la lectura y el uso de la biblioteca del aula.  
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En el reporte del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Mecanismos_2011/SEP/DT_PNL.pdf. Se 

menciona que no existe un seguimiento de los apoyos que se brindan, no es 

posible saber qué acciones han realizado los promotores ni cuales han sido las 

adecuaciones en las bibliotecas. Existen metas para lograr los objetivos, pero no 

refieren cómo es que se hará para lograrlo y mucho menos tienen mecanismos 

para evaluar los avances. Tampoco existe registro del acompañamiento y visitas 

del asesor en las escuelas, entre otras cosas. En definitiva, el programa adolece 

de normativa que dé a conocer qué se debe hacer, con qué, cuándo y cómo medir 

los resultados.  

Los esfuerzos que se hacen permanecen de alguna forma aislados y 

dependen mucho del entusiasmo que tenga el maestro formador o el bibliotecario 

para promover el hábito de la lectura y formar alumnos con alto nivel de 

comprensión lectora. 

 

2.3 Evaluación de Competencias Lectoras y de Escritura  

En México cada tres años se lleva a cabo una prueba llamada PISA 

(Programme for International Student Assessment) que es un proyecto de la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para 

evaluación internacional de alumnos con el objetivo de comprobar los 

conocimientos adquiridos en la formación de los alumnos que se acercan a los 15 

años y que ya han concluido la enseñanza obligatoria. En esa prueba se valoran 

las destrezas, aptitudes y capacidades que le permiten resolver problemas y 

situaciones cotidianas, por ejemplo, qué capacidad tienen para identificar ideas, 

argumentos y planteamientos en un texto. En esta evaluación se consideran las 

áreas de español, matemáticas y ciencias, con los resultados se pretende 

identificar las fuerzas y oportunidades, analizar cambios y el rumbo de las políticas 

educativas de cada país.  

 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Mecanismos_2011/SEP/DT_PNL.pdf
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En la última evaluación de PISA en el 2015 los resultados en México se 

muestran a continuación: “Los estudiantes mexicanos obtienen en promedio 423 

puntos. Dicho rendimiento está por debajo del promedio de 493 puntos de la 

OCDE y sitúa a México a un nivel similar al de Bulgaria, Colombia, Costa Rica, 

Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y Turquía. Los jóvenes mexicanos de 

15 años tienen una diferencia de más de 70 puntos por debajo de Portugal y 

España, y entre 15 y 35 puntos por debajo de los estudiantes de Chile y Uruguay, 

pero se sitúan por encima de los estudiantes de Brasil, República Dominicana y 

Perú. El desempeño promedio de México en lectura está cerca del observado el 

2000 (422 puntos) y en el 2009 (425 puntos), cuando fue la última vez que lectura 

fue el principal enfoque de PISA. Sin embargo, el rendimiento de México es 

significativamente mayor que el del 2003 (400 puntos). En promedio, cerca del 

20% de los estudiantes de los países de la OCDE no alcanzan el nivel mínimo de 

competencias en lectura (por debajo del Nivel 2), considerado como el nivel de 

competencia desde el cual los estudiantes comienzan a demostrar las habilidades 

lectoras que les permitirá participar efectiva y productivamente en la sociedad 

moderna. En México, 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del Nivel 2 

en lectura, lo cual es significativamente mayor que el porcentaje de Chile, similar a 

los porcentajes de Colombia, Costa Rica y Uruguay y menor que la proporción en 

Brasil y Perú. La proporción de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el 

nivel mínimo de competencias en lectura no ha variado desde el 2009” 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf  

Con estos resultados se muestra el bajo nivel de desempeño en cuanto a las 

habilidades de razonamiento verbal y comprensión escrita que tienen los alumnos 

que están llegando al nivel de educación media superior, capacidades necesarias 

en cualquier modelo de educación basado en competencias sobre el desarrollo de 

la capacidad lectora y de escritura de sus estudiantes. Precisamente este modelo 

se ha aplicado en México desde hace algunos años, requiere que no solamente se 

ofrezca a los estudiantes los contenidos de las materias, sino que también se 

estimulen y desarrollen las competencias necesarias para que puedan llevar de 

manera autodidacta e independiente, el aprendizaje del currículo. Aquí es 
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interesante poder visualizar que el vínculo entre lectura y desempeño escolar es 

muy estrecho, el problema mayor surge cuando los alumnos como los mexicanos 

que no leen y por lo tanto no han desarrollado las habilidades necesarias para 

analizar un texto, al encontrarse con un documento que puede llegar a ser un poco 

complejo, sienten frustración y desmotivación y, por ende, se van quedando 

rezagados del resto de sus compañeros. Es importante realizar esfuerzos para 

promover la práctica de la lectura en los jóvenes para que encuentren los textos 

adecuados según sus preferencias. 

Para el Nivel Medio Superior, existe también el Programa Síguele, caminemos 

juntos cuyo objetivo “Consiste en mejorar el aprovechamiento escolar de los 

estudiantes, ofreciendo un adecuado desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan una acertada toma de decisiones para su proyecto de 

vida, profesional y laboral, además de contribuir a incrementar la eficiencia 

terminal, y disminuir los índices de deserción y reprobación” (SEP, Programa de 

Fomento a la Lectura para la educación media superior, 2012 p.10). 

Este programa asocia seis dimensiones que son:  

1. Sistema de Alerta Temprana (detección de alumnos con riesgo de 

abandonar sus estudios). 

2. Sistema Nacional de Tutorías Académicas (auxiliar en la formación 

integral, y en los problemas de rendimiento escolar). 

3. Programa de Orientación Vocacional (apoyo para la elección de 

carrera). 

4. Construye T (atiende la dimensión psicosocial de los estudiantes). 

5. Programa de Becas (apoyos económicos para reducir desigualdades 

entre los grupos sociales). 

6. Programa de Fomento a la Lectura (desarrollar el gusto por la lectura). 

 

Los objetivos del Programa son “Desarrollar y mejorar los hábitos de lectura y 

escritura de los estudiantes de Educación Media Superior responden al 

compromiso de ofrecer a los jóvenes las condiciones que favorezcan el desarrollo 

de sus competencias lectoras, el incremento de su capacidad de aprendizaje y, 
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por tanto, su desempeño académico, a la vez que se promueve que se involucren 

activamente en la vida cultural y cívica de su sociedad”. SEP, Programa de 

Fomento a la Lectura para la educación media superior, 2012 p.11). 

Pretende que los estudiantes disfruten de la lectura y resultado de ella puedan 

tener mejor desempeño escolar al ayudar a desarrollar la capacidad de 

razonamiento y abstracción. El fomento a la lectura y la escritura busca, entre 

otras cosas prevenir la deserción escolar, pues un alumno que tiene dificultades 

para leer y escribir se encuentra en desventaja para procesar la información que 

recibe y al verse superado por el resto de sus compañeros está en mayor riesgo 

de abandonar la escuela. (SEP, Programa de Fomento a la Lectura para la 

educación media superior, 2012 p.13-19). 

Para que este programa sea eficiente, se establecen cuatro componentes para 

fomentar la lectura y escritura (SEP, Programa de Fomento a la Lectura para la 

educación media superior, 2012 p.13-19). 

a) Dotación de acervos bibliográficos e infraestructura para espacios de 

lectura. (Acervos adecuados y bibliotecas atractivas y funcionales) 

b) Estrategias de fomento a la lectura y escritura, (Desarrolla habilidades 

de comprensión lectora y fomenta actitud favorable hacia la lectura) 

c) Formación de mediadores y  

d) Estrategias de comunicación y movilización social.  

En las primeras dos acciones es donde específicamente se encuentra el apoyo 

para que la biblioteca pueda coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos del 

programa. Es importante rediseñar las bibliotecas para adecuarlas, generar 

espacios atractivos propios para la socialización, contar con espacio y mobiliario 

adecuado, con equipo de cómputo y libros que apoyen el currículo pero que 

también incite a la lectura recreativa de diversos géneros literarios en una variedad 

de soportes disponibles tanto físicos como digitales. El desarrollo de competencias 

lectoras se lleva a cabo tanto en el aula como en cualquier espacio del centro 

escolar mediante círculos de lectura, lectura entre pares y lectura para compartir. 

Esto es posible también mediante la estrategia del profesor, de promover la lectura 

y escritura dentro de cada asignatura.  
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La función de la biblioteca es todavía aún más amplia. No sólo se enfoca en 

seguir estrategias para la promoción de la lectura. En una realidad en donde la 

información no se detiene, es importante saber cómo encontrar la información más 

adecuada y pertinente para los intereses de cada persona, entonces es importante 

adquirir y desarrollar habilidades para lograr el acceso y utilizarla 

convenientemente para los fines que se persiguen. Las bibliotecas o unidades de 

información son quienes tienen el compromiso, acorde a la función para la que 

fueron creadas (organizar, facilitar el acceso y conservar la información), de formar 

a los usuarios en el uso de herramientas y el desarrollo de habilidades 

informativas, y con ello transformarse y adecuarse a las nuevas necesidades de 

su comunidad. Para ello es imprescindible acercar a los usuarios la información de 

manera eficaz y eficiente mediante programas de formación de usuarios. 

Verdugo Sánchez menciona que “La formación de usuarios de la información 

debe entenderse como el conjunto de actividades pedagógicas que, expresadas 

en términos graduales dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, están 

encaminadas a la óptima explotación de los recursos de información necesarios y 

suficientes (por parte del usuario) para la resolución de algún requerimiento 

académico o de cualquier otra índole” (Verdugo, 1993 p.5). Por tanto, la 

importancia de establecer programas formales de aprendizaje para que el usuario 

sepa identificar, acceder y utilizar la información necesaria que le ofrece su 

biblioteca. 

Según Rendón “La formación de usuarios debe entenderse como un proceso 

que incluye un conjunto de acciones continuas, entre las que se encuentra el 

intercambio de experiencias y conocimientos, encaminados a la transformación 

permanente del usuario a partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la 

información. Como proceso presenta una metodología propia, en el que se ofrece 

una serie de actividades de aprendizaje que requieren, por parte del formador, 

conocimientos de actividades pedagógicas que le den salida al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para conseguir que el usuario adquiera y domine las 

competencias y habilidades que le permitan formular su necesidad de información, 

buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la información para su 
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posterior transformación y comunicación en forma significativa. Así mismo, estar 

en condiciones de hacer uso de los servicios de una unidad de información y 

participar, de ser posible, en la evaluación y planeación de los mismos”. (Rendón, 

et.al, 2005 p.40). 

Ávila Barrientos (2014, P.42) menciona que la formación de usuarios puede 

ofrecerse desde el nivel más básico que es en el que el usuario aprende a 

identificar el proceso de la información y las aplicaciones que puede hacer de ella. 

El nivel medio es en el que se refiere a la orientación propiamente dicha de un 

servicio específico o de la inducción a la unidad de información en donde se le 

muestra el acervo, las instalaciones, los servicios y el último nivel de formación de 

usuarios es la instrucción, donde aprenden aspectos más específicos sobre la 

organización de la biblioteca, hasta la estructura de las fuentes de información con 

que se cuenta. 

Se retoma aquí la generada por Hernández Salazar quien especifica que es: 

“Un proceso de intercambio de experiencias o saberes significativos sobre el uso 

de la información con el fin de que la persona que la usa, de acuerdo con su 

proceso cognitivo, perciba la importancia de la información y adquiera formas de 

saber hacer o de resolver problemas relacionados con el acceso y uso de la 

información” (Hernández Salazar, 1998, p.11). Es decir, la importancia de disponer 

de un planteamiento estructurado de las necesidades de información y enseñar al 

usuario a apropiarse de ella para obtener el mayor beneficio de ella. 

Un programa de formación comienza con una planeación sistematizada que 

incluye las siguientes etapas (Hernández, 1998. P.14) 

1) Definición del problema de formación de usuarios. 

2) Determinación del entorno institucional. 

3) Determinar el perfil de necesidades de información y necesidades de 

formación del usuario meta. 

4) Establecer los objetivos del programa. 

5) Elaborar los contenidos. 

6) Seleccionar las técnicas y medios didácticos. 

7) Elaborar los medios didácticos. 
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8) Implementar el programa. 

9) Evaluar el programa. 

La Formación de Usuarios aplica a cualquier categoría de usuarios que hay en 

las bibliotecas, en particular en la biblioteca escolar a alumnos, personal 

administrativo y docente. La formación de usuarios relacionada con los docentes 

ha evolucionado como lo menciona Naranjo-Vélez: “Los bibliotecarios manejaban 

conocimientos generales de alto rango, por eso desempeñaban el papel de 

docentes para atender a los usuarios; esto llevó a que en 1858 se les asignara el 

título de profesores de libros […] Se publicó en 1977 la guía para docentes del 

programa UNISIST, Educación y formación de usuarios de la información científica 

y tecnológica, preparada por Evans, Rhodes y Keenan […] En Colombia se 

implementó la formación de usuarios en este periodo, con el desarrollo de un 

programa auto instructivo para usuarios de la información bajo el auspicio del 

ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). El 

programa fue ofrecido por bibliotecólogos, quienes se desplazaban hacia las 

diferentes ciudades del país y formaban a los docentes de las universidades, con 

el objetivo de que éstos replicaran en sus estudiantes lo aprendido […]  El PGI 

(Programa General de Información) de la UNESCO, adoptó en 1998 el Manifiesto 

de la Biblioteca Escolar UNESCO/IFLA; éste fue aprobado en la 30ª Conferencia 

General IFLA en 1999 y en él se presenta una relación directa entre docentes y 

bibliotecarios para el mejoramiento de la lectura y la escritura, al igual que en el 

uso de las tecnologías de la información para lograr la alfabetización, el acceso a 

la información y, a largo plazo, el desarrollo económico, social y cultural de las 

naciones”. (Naranjo-Vélez. 2005, p.41-47). 

Justo en el Manifiesto de la Biblioteca Escolar UNESCO/IFLA se hace mención 

que debe haber cursos destinados a profesores en donde se les proporcione 

información de la función de la biblioteca como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que los cursos que se les ofrezcan sean prácticos y estén 

relacionados con la búsqueda de información de sus asignaturas para que “los 

profesores llegarán a comprender mejor las formas en las que la biblioteca puede 
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complementar el trabajo de clase y puede integrarse dentro de los temas 

curriculares”. https://www.ifla.org/node/7273 

Desde hace tiempo existen programas gubernamentales, ya hay planes y 

políticas establecidas, entonces es importante que se genere un cambio de 

paradigma en el que los bibliotecarios nos hagamos indispensables mediante un 

programa con el que se trabaje de la mano de los profesores que impulse la 

lectura de los alumnos, el desarrollo de habilidades de información y la formación 

de usuarios, proporcionándoles un espacio en donde ellos se sientan cómodos, 

asesorados e incentivados a leer y a investigar, para elevar la calidad educativa 

como sucede en otros países latinoamericanos en donde se le da real importancia 

a la existencia y uso de las bibliotecas escolares. 

Desde luego que se puede generar un cambio mediante talleres que permitan a 

los académicos conocer y utilizar los recursos de su biblioteca y con ello logren 

generar estrategias de aprendizaje, en las que se promueva el uso y manejo de la 

información y se encamine el desarrollo de habilidades informativos directamente 

a través de los programas de estudio de las diferentes materias ofrecidas en el 

currículo. 
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CAPÍTULO 3  

PLAN DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN DE MAESTROS COMO USUARIOS 

DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Necesidades de Información y Formación del Maestro de Educación 

Media Superior 

 

Elaborar un programa para la formación de usuarios es una tarea fundamental 

para el quehacer bibliotecario, en él se consolida la labor del desarrollo de 

competencias informativas para que los usuarios aprendan a obtener información 

pertinente y oportuna. Cada categoría de usuarios tiene sus propias necesidades, 

por lo que hay que saber identificarlas y establecer los objetivos que necesitan ser 

cubiertos. Una de las etapas para la elaboración de un programa de formación de 

usuarios es conocer el perfil de los usuarios, tanto para sus necesidades de 

información y como de formación. Hernández Salazar define perfil de usuarios 

como: “el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan al usuario” (Hernández, 

1998 p.18). Los estudios de usuarios "están encaminados a comprender, justificar, 

explicar o extender la utilización de la biblioteca y, consecuentemente, obtener un 

mayor conocimiento sobre el proceso de la comunicación en lo que respecta a las 

bibliotecas y sus usuarios" (Busha, 1990 p.161). Con ellos se puede averiguar dos 

aspectos de sus necesidades, uno relacionado a las características de los 

recursos informativos que necesita y el otro, su comportamiento al momento de 

buscar información. Con el perfil de usuarios ya determinado, entonces se puede 

continuar con la sistematización del programa, fijar los objetivos, preparar los 

contenidos, seleccionar el método para impartir la formación, elaborar los 

materiales didácticos. Posteriormente implementarlo y finalmente evaluarlo. 

Al hacer los estudios de usuarios y obtener con ellos el perfil, se aclara el 

panorama y el camino a seguir, de otra manera se estaría ofreciendo cursos con 

base en lo que el bibliotecario considera que es lo que tendría que aprender el 

usuario y no lo que realmente necesita saber. 
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La SEP actualmente se encuentra en transición hacia una Reforma Educativa 

que pretende elevar la calidad de la educación en México. Dentro de este marco, 

la Subsecretaría de Educación Media Superior se vio en la necesidad de elaborar 

el perfil docente para los maestros que impartan sus asignaturas en el nivel de 

educación media superior.  

Para ello ha establecido algunos criterios que ayudarán a considerar los 

conocimientos que debe tener el docente para impartir las asignaturas del núcleo 

básico y propedéutico, así como su actitud y desempeño dentro del aula y las 

necesidades de formación y actualización con el objetivo de enriquecer el nivel 

educativo y el dominio de los conocimientos que comparten en sus asignaturas. 

El docente que trabaja en el nivel de educación media superior conoce de 

cátedra, sabe planificar contenidos, elabora evaluaciones, actualiza los temas de 

sus asignaturas para aplicar los conocimientos dentro del contexto social en donde 

se encuentra. Debe tener vocación de educar para motivar a los estudiantes “a 

aprender a aprender”, competencia básica para el aprendizaje permanente. 

Somos parte de una sociedad de la información, los jóvenes que están cursando 

la preparatoria son muy diestros en el funcionamiento de dispositivos electrónicos 

y más que nunca están expuestos a un sinfín de información. Las autoridades 

educativas del país, con la intención de prepararlos mejor para el futuro mediante 

el desarrollo de competencias, ha llevado a cabo algunas iniciativas, entre ellas, 

preparar mejor a los docentes que están frente a los estudiantes elaborando el 

perfil del profesor para la educación media superior. Los bibliotecarios de 

instituciones de bachillerato tienen un reto para lograr hacer a la biblioteca o 

centro de información, indispensable en la vida académica del alumno, al ser el 

vínculo entre la academia y la biblioteca a través de programas de formación de 

usuarios, específicamente a los docentes para que ellos mismos actualicen sus 

contenidos, reconozcan una investigación bien realizada y proporcionen a los 

alumnos las herramientas básicas en la búsqueda de información.  

Para este estudio se seleccionó la Universidad de Monterrey (UDEM), ya que es 

una institución “joven” que apenas cumplirá 50 años de su fundación. Es una 

Universidad privada que se encuentra en lugar 30 del Ranking de las mejores 
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universidades de México debido al aumento de la cantidad y proporción de sus 

programas que han sido acreditados por diferentes entidades, subió la cantidad de 

carreras que obtienen doble titulación, realiza intercambios de profesores y le ha 

dado auge a la internacionalización de sus estudiantes. Entre los principios que 

rigen a esta institución humanista se encuentra la realización del hombre a través 

del servicio a los demás, la educación que se brinda es integral en donde se 

motiva a los estudiantes a descubrir su potencial y a utilizar sus fortalezas 

personales por medio del desarrollo de competencias para llegar a ser exitosos y 

comprometidos con el bienestar de los suyos y la sociedad. 

La educación por competencias es parte del modelo educativo de la UDEM. 

Los maestros que imparten clases cumplen con los estándares que solicita la 

Secretaría de Educación Pública. Los niveles académicos que se ofrecen son 

Educación Superior y Educación Media Superior con el mismo modelo, es una 

institución reconocida a nivel local e internacional posicionando alguno de sus 

programas en el extranjero. Yo llevo laborando aquí casi 30 años, la he visto 

crecer e innovar, pero en este tiempo la Biblioteca no ha sido objeto de un estudio 

de este tipo y creo que es interesante saber cómo son sus maestros y cómo se 

comportan a la hora de buscar información, así como conocer sus necesidades de 

información para ofrecer un programa de formación para los docentes de las 

cuatro unidades de preparatoria con las que cuenta la universidad y que atienden 

a casi tres mil alumnos. 

    

3.1.1 Entorno Institucional: La Universidad de Monterrey 

 

La Universidad de Monterrey fundada en 1969, es “una institución de 

inspiración católica que está abierta a todo credo y condición, que se distingue por 

ofrecer un Plan Personal de Formación único para cada estudiante de acuerdo 

con sus características personales e intereses profesionales, a fin de que alcance 

su máximo potencial, en un entorno de alto rigor académico y visión internacional.” 

Cuenta con una población aproximada de 14 mil estudiantes distribuidos en 4 

programas de bachillerato, 46 carreras profesionales, 15 programas de maestría, 
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13 especialidades de posgrado y 35 especialidades médicas. 

http://udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Pages/default.aspx  

Misión 2008-2018: “La Universidad de Monterrey, como comunidad educativa 

de inspiración católica, forma integralmente al estudiante por medio de un modelo 

educativo personalizado y en un entorno intercultural de excelencia académica, 

para que se desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de su vida y 

encuentre la trascendencia en el servicio a los demás; asimismo, contribuye al 

desarrollo del conocimiento y a la construcción de una sociedad sostenible”. 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Pages/Mision.aspx 

Visión al 2020: “la Universidad de Monterrey hacia el 2020 se propone ser una 

comunidad educativa que se distinga por impulsar una cultura académica de 

excelencia, que infunda en sus miembros el compromiso con la integridad y el 

apego a los valores, y a la que une la aspiración común de contribuir a la 

construcción de una sociedad sostenible a través del conocimiento y el espíritu de 

servicio”. http://udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Pages/Mision.aspx 

Uno de los tres pilares en los que se basa esta visión es el fortalecimiento de 

una cultura académica de excelencia que busca, mediante el modelo curricular 

incrementar el rigor académico y promover una formación transdisciplinaria. Para 

ello, perfecciona sus modelos de aprendizaje y ofrece sus programas académicos 

de acuerdo con las tendencias pedagógicas globales, así como la consolidación 

de sus programas de investigación y extensión, sin dejar a un lado el incremento 

de sus servicios académicos para ofrecerlos a la comunidad empresarial, 

gubernamental y civil de su entorno. 

Este primer pilar de la Visión de la UDEM, permite apreciar que el papel de los 

profesores es muy importante, se busca que sus maestros sean expertos en su 

disciplina y con las competencias docentes necesarias para seguir el modelo 

pedagógico, que  posean los valores personales que la institución promueve como 

la integridad, honestidad y transparencia para que sean ejemplo para los jóvenes 

que educan, fomentar en ellos la construcción de su propio yo mediante la 

investigación, desarrollo de proyectos, análisis de casos y solución de problemas 

sea de forma individual y/o trabajando en equipo con sus compañeros. Además, 

http://udem.edu.mx/Esp/Somos-UDEM/Pages/default.aspx
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que posean la aptitud de interactuar con sus pares de otras universidades y su 

entorno. 

 

El Bachillerato de la Universidad de Monterrey 

 

La Universidad de Monterrey fue autorizada oficialmente por el Estado de 

Nuevo León para impartir educación media, técnica, superior y de posgrado en el 

año de 1972. Desde ese año hasta mayo del 2014 se brindó una modalidad de 

preparatoria técnica que actualmente ya no se ofrece. 

La División de Educación Media Superior tiene una matrícula de 3580 alumnos 

en sus cuatro unidades de preparatoria: 

 Unidad San Pedro (USP) 

 Unidad Valle Alto (UVA) 

 Unidad Fundadores (UFU) 

 Unidad Obispado (UNO) 

En ellas se ofrecen los programas de: 

 Bachillerato Multicultural 

 Bachillerato Bicultural 

 Bachillerato Internacional 

 Bachillerato Bilingüe 

En el cuadro 1 aparece la cantidad de alumnos pertenecientes a cada uno de los 

programas de las 4 distintas unidades de preparatoria inscritos en el 2018 

Cuadro 1 

Distribución de alumnos por tipo de programa en cada una de las unidades de preparatoria 

Programa USP UVA UFU UNO Total de Alumnos 

Bachillerato Bilingüe   64 413 477 

Bachillerato Bicultural 459 295 155  909 

Bachillerato Internacional 222 87 49  358 

Bachillerato Multicultural 1199 557 167  1923 

Alumnos por Unidad 1880 939 435 413 3667 
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Tipos de Bachillerato: 

 

Bachillerato Bilingüe.  

“el alumno obtiene un certificado que avala su preparación para continuar con 

éxito sus estudios profesionales, con una base académica de excelencia y un 

modelo de formación integral. […] y ofrece una educación accesible, los 

conocimientos y habilidades que le serán útiles, tanto en sus estudios 

profesionales, como para el mundo laboral.” 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-

bilingue.aspx?GetDescription=1 

Bachillerato Bicultural  

“con la certificación internacional POP IB es una excelente oportunidad para 

profundizar tus conocimientos y mejorar el manejo del idioma inglés. En este 

programa, los cursos se imparten en español y están dirigidos a profundizar el 

conocimiento y vivencia de tu propia cultura e identidad con un enfoque en la 

mentalidad internacional. Para lograrlo, contamos con los maestros más 

capacitados en su área de enseñanza, quienes complementan sus clases con 

la información más actualizada y de mayor relevancia”.  

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-

bicultural.aspx?GetDescription=1  

Bachillerato Multicultural  

“Si tienes un alto dominio del inglés y estás preparado para llevar tus clases en 

este idioma, puedes optar por el modelo del Bachillerato Multicultural con 

certificación internacional del POP IB, en sus modalidades de inglés, francés o 

alemán. El plan de estudios está diseñado para que conozcas y profundices en 

el estudio de otras culturas, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto a 

la diversidad. En este bachillerato tomarás clases con maestros, tanto 

nacionales como extranjeros, altamente capacitados en las materias que 

imparten. El objetivo principal del Bachillerato Multicultural es ampliar tus 

conocimientos de otras culturas y desarrollar tu capacidad de ver el mundo 

desde diferentes perspectivas; todo esto al tiempo que perfeccionas tu manejo 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-
http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-
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del idioma inglés y aprendes un tercero si así lo deseas”. 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-bicultural-2.aspx 

Bachillerato Internacional 

“Está dirigido a alumnos que desean afrontar grandes retos y desarrollar sus 

habilidades intelectuales, comunicativas, de investigación, de análisis crítico y 

argumentación a través del Programa del Diploma IB. Con un enfoque 

multicultural y de alta exigencia académica, el bachillerato Internacional (IB) te 

ofrece un programa que combina las ciencias y las humanidades bajo la 

evaluación externa de la Organización del Bachillerato Internacional. El 

Programa del Diploma IB te abre las puertas para ingresar en las mejores 

universidades del mundo, incluyendo la UDEM, y te brinda la mejor 

preparación para la vida universitaria a nivel global con el sello Prepa UDEM”. 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-

internacional.aspx?GetDescription=1 

 

Acreditaciones 

Respecto a la acreditación educativa, Carlos Villarroel (En Tejada, 2004, p.6) la 

define como un “proceso evaluativo mediante el cual se hace un reconocimiento a 

los méritos o cualidades de una institución universitaria, de un programa, de 

alguna de sus funciones o de sus elementos constitutivos”. Las instituciones de 

educación que libremente quieren solicitar su acreditación, deben pasar por 

procesos de evaluación exhaustiva según los parámetros establecidos por el ente 

acreditador y evaluadas por expertos con el objetivo que se reconozca la calidad 

que ofrece, tanto en la gestión pedagógica, institucional y/o administrativa 

 

Sistema Nacional de Bachillerato 

 

El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es una pieza fundamental de la 

RIEMS, es un eslabón en la cadena de la búsqueda de la calidad educativa quien 

mide que los cambios de la Reforma Educativa se lleven a cabo en los planteles 

educativos de educación media superior. Consta de 4 niveles que se van 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-bicultural-2.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-internacional.aspx?GetDescription=1
http://www.udem.edu.mx/Esp/Preparatoria/Pages/bachillerato-internacional.aspx?GetDescription=1


64 

 

escalando mediante el cumplimiento de los requisitos del nivel anterior. Los 

planteles con los niveles III y IV requieren que el 33% de los grupos- asignatura o 

Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC), sea impartido por docentes que 

terminaron algún programa de formación docente reconocido por el Comité 

Directivo del SNB como el de la ANUIES o del Profordems o cualquier otro que 

sea autorizado por el Comité.  El nivel de plantel II es aquel que ha logrado que el 

66% de sus grupos, asignatura o UAC sea impartido por docentes que terminaron 

satisfactoriamente los programas anteriormente comentados. Y por último el nivel I  

es para los planteles en los que 80% de sus grupos-asignatura o UAC impartidos 

por los docentes aprobados en dichos cursos, así como con todos los requisitos 

de la RIEMS que buscan la mejora continua en sus procesos educativos.  

http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato  

Los directivos de los planteles pueden solicitar su ingreso, y mediante la entrega 

de todos los documentos requeridos, así como una visita del comité evaluador, 

pueden ser aceptados, acreditados en algún nivel o rechazados. 

Al ser acreditados en los niveles IV-II, podrán demostrar que los alumnos serán 

beneficiados con el cumplimiento de las normas y podrán prepararse para buscar 

acreditar el siguiente nivel. Al llegar al primer nivel (I), como ya cumplen 

cabalmente con la norma, sólo deberán re-acreditarlo, lo cual permite la mejora 

continua al centro educativo estar dentro del ranking de las escuelas con mejor 

calidad educativa y que puede demostrarse por tener: 

 Planes y programas ajustados a la educación por competencias y al 

desarrollo de los campos del conocimiento que se han determinado 

necesarios, conforme la RIEMS.  

 Docentes que deben reunir las competencias previstas por la RIEMS. 

 Organización de la vida escolar apropiada para el proceso de aprendizaje, 

la seguridad y en general el desarrollo de los alumnos. 

 Instalaciones materiales suficientes para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de competencias.  

http://www.sems.gob.mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato
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http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/ACU

ERDO_numero_14_CD2009_Comite_Directivo_SNB.pdf  

La Unidades de Bachillerato USP, UVA Y UFU recibieron la acreditación al 

nivel III durante el verano de 2016 destacando observaciones muy favorables a 

esta institución, entre ellas: 

1) Acompañamiento individual a todos los alumnos por parte de los maestros 

tutores, docentes, y orientadores y el fuerte vínculo con los padres de 

familia, que ayudan a detectar a tiempo bajo rendimiento académico o 

problemas emocionales que le afecten en su pleno desarrollo emocional.  

2) Sentido de integración de la comunidad escolar a través del programa de 

valores, solidaridad social y sustentabilidad. 

3) Detección a tiempo de alumnos en riesgo académico mediante el sistema 

de alerta temprana. 

4) Recursos tecnológicos adecuados para la realización de las actividades 

escolares. 

5) Fortalecimiento del sentido humano en la formación de estudiantes gracias 

al programa de titularidad. 

6) Fuerte sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil, así como de la 

planta de docentes y administrativos. 

 

Las Bibliotecas de preparatoria contribuyeron con reportes y evidencias para 

comprobar la existencia de bibliografía básica, así como del acceso que se tiene a 

sus acervos digitales, se demostró que las bases de datos son de fácil acceso, y 

que la tecnología que existe en las bibliotecas como en las instalaciones en 

general, son las adecuadas para el cumplimiento de las tareas escolares. 

Otro aspecto que se revisó con el comité acreditador es la formación de 

habilidades de investigación entre los estudiantes y de los profesores, se entregó 

el reporte de las sesiones de capacitación que se han tomado pues es uno de los 

puntos principales para la actualización de la bibliografía así como de los 

contenidos de las asignaturas impartidas por los académicos. Aunque no quedó 

escrito en las apreciaciones del comité, en las visitas a las bibliotecas el comité 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/ACUERDO_numero_14_CD2009_Comite_Directivo_SNB.pdf
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/ACUERDO_numero_14_CD2009_Comite_Directivo_SNB.pdf
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visitador quedó satisfecho con los esfuerzos que se realizan desde estas 

instalaciones por atender dichas competencias. 

 

Organización del Bachillerato Internacional 

 

Otra de las acreditaciones a las que las Preparatorias de la Universidad de 

Monterrey se sometió, fue a la de la Organización del Bachillerato Internacional, 

en donde dos de sus preparatorias (USP y UVA) fueron re-acreditadas y la Unidad 

Fundadores (UFU) obtuvo por primera vez la acreditación durante el verano 

pasado. “El Bachillerato Internacional (BI) es una fundación educativa sin fin fines 

de lucro… que ofrece cuatro programas de educación internacional de gran 

prestigio, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, personales, 

emocionales y sociales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar 

en un mundo cada vez más globalizado.” […] ”El BI ha conseguido forjarse un 

sólido prestigio en materia de calidad de enseñanza, liderazgo pedagógico y 

logros de los alumnos. Colaboramos con colegios, gobiernos y organizaciones 

internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional 

exigentes y métodos de evaluación rigurosos.” http://www.ibo.org/es/about-the-ib/   

Cuatro son sus programas: 

a) Programa de la escuela primaria 

b) Programa de los años intermedios 

c) Programa del Diploma 

d) Programa de Orientación Profesional. 

De estos cuatro programas, los últimos dos son los que ofrece la Universidad de 

Monterrey 

Programa de Diploma: orientado para los estudiantes con un perfil de investigador, 

que guste de argumentar y hacer análisis crítico, requiere un nivel de exigencia 

más alto que los otros programas de bachillerato. Las evaluaciones son llevadas a 

cabo fuera de la institución por evaluadores externos y al finalizar sus estudios, 

obtienen el Diploma del Bachillerato Internacional lo que les permite ampliar sus 

posibilidades de ingreso a cualquier universidad del mundo. 
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Programa de Orientación Profesional: este programa enfatiza el desarrollo de 

competencias orientadas al área de interés profesional de los estudiantes, 

ofreciendo cuatro cursos de acentuación dentro de la preparatoria y cuatro de 

vinculación en el campus profesional relacionada con la carrera que les gustaría 

estudiar con el fin de que se encuentren mejor preparados para su futuro. 

Durante la visita del Comité Acreditador del Bachillerato Internacional, acudieron a 

la Biblioteca para conocer las instalaciones, los servicios, los acervos, el sistema, 

la biblioteca digital, la formación de usuarios y la asesoría que brinda el 

bibliotecario para el trabajo de monografía que los estudiantes deben elaborar 

como parte de la evaluación externa del BI.  

Como se puede apreciar, la Universidad de Monterrey tiene un firme 

compromiso con la calidad de educación de sus estudiantes y constantemente se 

somete a evaluación de organismos que le permitan acreditar sus programas, para 

ofrecer a su comunidad la mejor opción educativa del área metropolitana de 

Monterrey. 

Las acreditaciones les dan a las instituciones un extraordinario impulso al 

demostrar que tienen altos estándares de calidad educativa, y en todas ellas la 

biblioteca ocupa un aspecto muy importante, no solo por proporcionar la 

bibliografía básica, áreas físicas, instalaciones funcionales, personal suficiente y 

profesional. También hacen observaciones acerca de la formación de habilidades 

de información no solo de estudiantes, también de los docentes que actualizan 

contenidos, que toman diversos cursos de especialización, de acceso a nuevos 

recursos entre otras cosas. La calidad educativa de la institución depende de que 

su planta docente esté al día en técnicas pedagógicas, de actualización y de 

acompañamiento, de investigación y es ahí, en la investigación en donde la 

biblioteca tiene mucho trabajo por hacer mediante la vinculación con los 

profesores, acercándose a ellos y mostrando lo mucho que se puede hacer en 

cooperación.   
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3.1.2 Perfil de Necesidades de Información en la Preparatoria de la Unidad 
Valle Alto 
 

Como ya se mencionó anteriormente, una de las Unidades de Bachillerato de 

la Universidad de Monterrey es la Unidad Valle Alto, que fue fundada en agosto 

del 2004 y que contaba con 279 alumnos. Actualmente, en 2018 la matrícula 

asciende a 939 estudiantes que son atendidos por 98 maestros, 79 de ellos con 

planta y 19 con contrato anual todos con carrera profesional.  En marzo de 2017, 

cuando se realizó éste estudio de usuarios, la planta docente constaba de 66 

académicos repartidos en las siguientes disciplinas correspondientes a grados 

académicos de: Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

 

Cuadro 2 Cantidad de Maestros de la Preparatoria Unidad Valle Alto por tipo de Grado Académico 

cantidad Grado/Especialidad 

2 Arquitectura 

1 Ingeniero Administrador y de Sistemas 

2 Ingeniero Biomédico 

4 Ingeniero en Sistemas Computacionales 

1 Ingeniero en Mecatrónica 

2 Ingeniero Industrial 

3 Ingeniero Químico 

1 Licenciado en Contaduría Pública 

3 Licenciado en Administración de Empresas 

1 Licenciado en Artes 

2 Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

6 Licenciado en Ciencias de la Educación 

3 Licenciado en Ciencias de la Información 

1 
Licenciado en Ciencias y Técnicas de Actividades 
Físicas y Deportivas 

3 Licenciado en Derecho 

1 Licenciado en Diseño Gráfico 

2 Licenciado en Economía 

2 Licenciado en Estudios Internacionales 

4 Licenciado en Filosofía 

1 Licenciado en Finanzas 

2 Licenciado en Informática 

2 Licenciado en Letras 

1 Lingüística Aplicada 

2 Licenciado en Mercadotecnia 
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1 Licenciado en Negocios Internacionales 

1 Licenciado en Nutrición 

1 Licenciado en Pedagogía 

5 Licenciado en Psicología 

1 Licenciado en Psicopedagogía 

1 Licenciado en Publicidad 

1 Licenciado en Recursos Humanos 

1 Licenciado en Relaciones Humanas 

1 Médico Cirujano Dentista 

1 Médico Cirujano Partero 

   

De estos 66 maestros, 59 son maestros de planta que están formados para 

impartir la materia que les ha sido asignada, que, en la mayoría de los casos, tiene 

que ver con su área de experiencia. 7 corresponden a los Administrativos de la 

Unidad (1 directora, 3 psicólogos, 3 jefes de nivel). Todos los maestros, durante 

los veranos son capacitados con cursos y talleres de actualización y la revisión de 

los temas que la materia ofrece, tanto en español o en inglés según sea el caso 

del tipo de bachillerato estipulado según la puntuación del examen TOEFL por 

parte del alumno. 

En las preparatorias de la UDEM, 15 de las asignaturas que menciona el 

documento Perfil de Ingreso para las Funciones Docentes y Técnico Docentes en 

la Educación Media Superior son cubiertas en su plan de estudio, aunque algunas 

con diferente nombre pero con contenido similar en el programa, cumpliendo de 

esta forma con el plan de estudios oficial de la Secretaría de Educación para el 

nivel de Educación Media Superior.  

Para conocer las necesidades de información de los maestros de las 

preparatorias de la UDEM, específicamente de los docentes que trabajan en la 

Unidad Valle Alto fue necesario hacer un análisis de los programas ofrecidos en 

dicha Institución que corresponden a los programas de Bachillerato Bicultural, 

Bachillerato Bilingüe y Bachillerato Internacional en los 6 semestres que 

actualmente abarca cualquiera de estos programas. 

Todos los programas analíticos son elaborados bajo la normativa de la SEP, es 

necesario incluir los datos generales de la materia, el tipo de competencias que 
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cada asignatura va a desarrollar en el alumno, perfil que se desea fomentar en el 

alumno, políticas y normas de trabajo de la asignatura tanto del alumno como del 

maestro, recursos didácticos y tecnológicos que se utilizarán en las materias, 

listado de bibliografía básica y complementaria, criterios para la evaluación, así 

como la descripción del mecanismo de registro de logros de las competencias 

adquiridas.  

Adicional a los temas que se impartirán en las asignaturas, los maestros deben 

conocer: 

 El programa analítico para que lleven a cabo las actividades planeadas 

para cada tema. 

 Las plataformas interactivas de Blackbord y Canvas que son las 

herramientas institucionales que permiten la comunicación con los 

estudiantes. 

 Mantenerse actualizado con las herramientas tecnológicas que se 

encuentran en su salón de clases (pizarrón electrónico, proyector, 

computadora). 

 Dominar el formato de citas APA (American Psychological Association) que 

es el formato oficial utilizado en la Universidad de Monterrey. 

 Conocer el manejo de los temas que tiene el libro de texto de la materia y 

actualizar la información conforme los nuevos conocimientos que se van 

generando. 

La biblioteca ha existido en la Universidad de Monterrey desde su fundación, 

previo a este estudio de usuarios, jamás se realizó un esfuerzo por conocer cómo 

es el comportamiento de los docentes al momento de tener una necesidad de 

información y acudir a la biblioteca. Algunos de los docentes muestran cierto 

interés sobre todo los que estudiaron en el extranjero y utilizaban los recursos 

informativos de su institución. Los maestros que imparten clases en la preparatoria 

se acercan eventualmente y piden ayuda al bibliotecario para encontrar un libro 

específico. Para los que estudian un posgrado han encontrado el verdadero valor 

de obtener información  de una forma fácil y rápida a través de la instrucción de 
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algún recurso o base de datos digital impartida por los bibliotecarios profesionales 

de ésta Institución.  

 

3.1.2.1 Recogida de datos 

 

Se realizó un estudio de carácter descriptivo con la finalidad de identificar las 

necesidades y el comportamiento en la búsqueda de información de los maestros 

de Bachillerato de la Unidad Valle Alto de la Universidad de Monterrey. Se utilizó 

la técnica de encuesta y como instrumento de investigación, el cuestionario. El 

objetivo fue detectar el comportamiento de los maestros de la Unidad Valle Alto al 

momento de realizar búsquedas y recuperación de información, los resultados 

permitieron establecer las oportunidades de desarrollar un programa de formación 

adecuado para ellos. 

La muestra correspondió a los 59 profesores de tiempo completo que se 

encontraban laborando en el semestre de primavera del 2017 cuando se hizo este 

estudio. Se tomó en cuenta que son profesores que pasan toda su jornada laboral 

en la Unidad Valle Alto, que ofrecen una o dos materias en varios salones durante 

el día y que participan activamente en diversas actividades durante la semana, es 

decir, se involucran más en la vida académica de los estudiantes y conocen a su 

comunidad. Los maestros eventuales que acuden, dan su clase y se retiran de la 

unidad, no fueron considerados para este estudio. 

El cuestionario contiene 10 preguntas cerradas (más fáciles de codificar y 

analizar), con varias opciones de respuesta, multi respuesta y jerárquicas.  

Se elaboró con la herramienta de Formularios de Google porque es práctica ya 

que se pueden recibir las respuestas inmediatamente, permite realizar las 

preguntas de una forma versátil acorde a la necesidad de la investigación, además 

los sujetos pueden responder desde donde se encuentran; además permite 

organizar las respuestas en una hoja de cálculo para la presentación de los datos. 

(Ver anexo 1). 

Los datos que se capturaron fueron: la preparación académica, el rango de 

edad, el tipo de bachillerato en el que se encuentran ofreciendo sus cursos, la 
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academia a la que pertenecen y su comportamiento al momento de utilizar la 

información y los recursos y servicios de la biblioteca de la Universidad. Estas 

preguntas se hicieron para identificar si hay alguna relación entre la edad de los 

sujetos y el tipo de bachillerato en el que se desenvuelven con el uso de 

información y sus hábitos al momento de cubrir esta necesidad. Adicionalmente se 

averiguó si están interesados en desarrollar sus habilidades informativas para que 

conociendo ellos, exijan a sus alumnos investigaciones, acordes al modelo de 

exigencia académica que marca el perfil del egresado de la Universidad de 

Monterrey. 

 Las preguntas se elaboraron en marzo de 2017, el cuestionario se piloteó con 

cuatro profesores para detectar si las preguntas eran claras en cuanto a la 

redacción y a su organización, también si la liga y la herramienta funcionaban 

bien. Se hicieron los ajustes necesarios y el día 21 de marzo, se envió un correo a 

los 59 maestros de planta de la Unidad, pidiéndoles su colaboración para 

responderlo se anexó la liga. Se enviaron tres recordatorios incluso el último día 

cuando se cerró. 

Esta encuesta estuvo abierta del 21 al 28 de marzo de 2017 cuando ya había 

pasado una semana de terminar exámenes parciales y los maestros estaban un 

poco menos abrumados de la carga laboral. De los 59 cuestionarios enviados, se 

recibieron respuestas de 58. Los maestros estuvieron muy dispuestos a colaborar 

con el estudio, la gran mayoría respondió en poco tiempo y con mucho 

entusiasmo. 

 

3.1.2.2 Resultados 

 

De este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tipo de Bachillerato 

El 53.4% de los profesores mencionaron impartir clases en el Bachillerato 

Bicultural, el 70.7% ofrecen sus asignaturas en el Bachillerato Multicultural y el 

48% en el Bachillerato Internacional. Cabe mencionar que algunos maestros 

dictan sus clases en uno o dos tipos de bachillerato (Cuadro 3). 
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Cuadro 3  

Bachillerato en que ofrecen sus cursos 

 

Rango de Edad 

De las 58 respuestas podemos concluir que casi la mitad de la población de 

maestros tienen más de 46 años y que casi un cuarto de ellos pudieran 

considerarse jóvenes estimando que a los 23 años es la edad en la que en 

promedio los jóvenes se gradúan de profesionistas en la Universidad de 

Monterrey, por lo tanto es evidente que la plantilla de maestros recién egresados 

(muchos de ellos exalumnos) está acortando la brecha generacional con los 

estudiantes de preparatoria. (Cuadro 4). 

 

RANGO RESPUESTAS PORCENTAJE 

25-30 14 24.1% 

31-35 3 5.2% 

36-40 8 13.8% 

41-45 4 6.9% 

46 O MÁS 29 50.0% 
Cuadro 4 

Rango de edad 

 

Academia a la que Pertenece 

Algunos maestros reportan a una o dos Academias en las cuales está 

organizada la preparatoria de la UDEM, éstos se distribuyen de la siguiente 

manera (Cuadro 5) 

 

 

31 28 

41 

0

20

40

60

Bicultural Internacional Multicultural

¿ En cuál Bachillerato ofreces tus cursos (selecciona las 
que aplican) 
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ACADEMIA RESPUESTAS PORCENTAJE 

Ciencias Exactas 9 15.5% 

Ciencias Naturales 5 8.6% 

Español 9 15.5% 

Humanidades 13 22.4% 

Lenguas Modernas 11 19.0% 

Psicología 7 12.1% 

Tecnologías de la Información 5 8.6% 

Titularidad y Valores 12 20.7% 
Cuadro 5 

Academia a la que pertenecen  

En este cuadro podemos notar que la Academia más numerosa es la de 

Humanidades, seguida por la de Titularidad y Valores, muy acorde a los principios 

fundacionales de la Universidad en donde se privilegia el servicio a la humanidad.  

 

Grado de Escolaridad 

29 maestros tienen formación profesional universitaria, es decir el 50% de los 

académicos de la preparatoria Valle Alto son licenciados o ingenieros o 

arquitectos, médicos, etc. Mientras que otros 26 ya tienen posgrado y solo 3 

refieren haber terminado sus estudios de doctorado. Estos números confirman que 

se cumple con uno de los requisitos para ser maestros en esta Universidad que es 

tener por lo menos un grado superior al nivel académico que el docente imparte. 

(Cuadro 6) 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD (Selecciona el grado máximo que 
obtuviste) 

Grado   Maestros Porcentaje 

Licenciatura, ingeniería, 
etc. 29 50% 

Posgrado   26 44.80% 

Doctorado   3 3% 
Cuadro 6 

Grado más alto de escolaridad obtenido 
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Recursos Informativos 

Se les pidió a los maestros que jerarquizaran del 1 al 8 los recursos 

informativos a los que recurren en primer lugar al buscar información. La pregunta 

dice así: 

Cuando necesitas información ¿Qué recursos informativos utilizas (Marca 

jerárquicamente del 1-8 donde 1 es el más utilizado y 8 en menos utilizado)? 

Las opciones de respuesta fueron: a) Biblioteca UVA, b) Otras Bibliotecas UDEM, 

c) Páginas de Internet Académicas, d) Buscador Google, e) Bases de Datos 

UDEM, f) Otras Bibliotecas, g) Recursos o Herramientas propias del BI, h) 

Academia o Grupo de Colegas. 

Según sus respuestas, un 41 % de los encuestados revela que el recurso 

informativo más utilizado son las páginas de internet académicas. 18 maestros o 

sea el 31% utilizan el buscador Google como primera opción. En seguida 

podemos observar que para los maestros es importante la información generada 

desde la Academia o su grupo de colegas por lo que queda este recurso en el 

tercer lugar de popularidad y casi a la par se encuentran los recursos propios del 

Bachillerato Internacional.  

Con la información recabada, se pudo indagar que los recursos informativos 

menos utilizados por los maestros de la Unidad Valle Alto son: otras bibliotecas, 

incluyendo las de la UDEM y sus bases de datos o biblioteca digital. (Cuadro 7) 

(Para la interpretación de estos datos se realizó una tabla de conversión donde 1=100, 2=90, 

3=80, 4=70, 5=60, 6=50, 50=40, 40=30 ya que los más utilizados obtenían menos puntos 

según la pregunta realizada). 
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Cuadro 7 

Recursos informativos utilizados con mayor frecuencia 

 

Fuentes de Información 

Se les pidió a los maestros que jerarquizaran del 1 al 6 cuales  son las fuentes 

a las que recurren en primer lugar al buscar información. La pregunta dice así: 

¿Qué fuentes utilizas cuando necesitas información? Selecciona 

jerárquicamente del 1 al 6 donde 1 es el más utilizado y 6 el menos utilizado 

Las opciones de respuesta fueron: a) Obras de consulta, b) Monografías, c) 

Publicaciones Periódicas, d) Películas o material audiovisual, e) Documentos 

electrónicos, f) Fuentes de datos (fuentes estadísticas) 

En esta pregunta, cuando los maestros necesitan información casi un 40%, es 

decir 23 maestros utilizan los documentos electrónicos. Mientras que las películas, 

y las publicaciones periódicas son la primera opción para casi el 14%. En cuanto a 

las monografías se puede decir que los libros ya no son tan utilizados por los 

maestros para satisfacer sus necesidades de información solo un 10.5% refiere 

que sigue utilizándolos en primer lugar cuando necesitan información. 

Por otro lado podemos observar también que las fuentes menos utilizadas son las 

obras de consulta y las fuentes de datos numéricas. (Cuadro 8) 

 (Para la interpretación de estos datos se tomó la referencia de las columnas más pequeñas 

porque debido a la jerarquización entre menos puntos tengan son las que se mencionan 

como primer lugar de utilización) 
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Cuadro 8 

Fuentes de información utilizadas 

 

Comportamiento en la Biblioteca 

Cuando los usuarios necesitan materiales bibliográficos, al acudir a la 

biblioteca cada uno se comporta de diferente manera pues ello depende del 

conocimiento que tenga de cómo moverse a través de ella.  

En el cuestionario que se aplicó a los maestros se les hizo la siguiente pregunta: 

Cuando necesitas materiales bibliográficos de las Bibliotecas UDEM ¿Cuál 

de estas acciones llevas a cabo? (Señala jerárquicamente del 1 al 4 donde 1 

es la más frecuente y 4 la menos frecuente). Las opciones a esta respuesta 

fueron: a) Buscas en el catálogo de la biblioteca; b) Te diriges a los estantes y 

buscas directamente; c) Consultas con el personal de biblioteca; d) Preguntas a 

alguna persona que conoce la biblioteca. 

Casi el 47% de los profesores respondió que acude al personal de la biblioteca 

para pedir ayuda en la búsqueda de materiales bibliográficos. El 28% primero 

consulta el catálogo antes de solicitar ayuda. Las respuestas del 15% restante 

corresponden a los maestros que prefieren preguntarle a otra persona que conoce 

la biblioteca o se dirigen directamente a los estantes para buscar entre ellos lo que 

pueda serles de utilidad. (Cuadro 9). 
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(Para la interpretación de estos datos se tomó la referencia de las columnas más pequeñas 

porque debido a la jerarquización entre menos puntos tengan son las que se mencionan 

como primer lugar de comportamiento) 

 
Cuadro 9 

Acciones llevadas a cabo en la búsqueda de materiales bibliográficos físicos dentro de las bibliotecas UDEM 

 

Otra de las preguntas que se hicieron a los maestros con respecto a la forma 

en la que se comportan en la biblioteca fue:  

¿Con qué frecuencia acudes con el personal de la Biblioteca para que te 

asesore cuando necesitas información? Las opciones de respuesta fueron: a) 

Ocasionalmente, b) Frecuentemente, c) Muy frecuentemente, d) Siempre, e) 

Nunca 

La respuesta generalizada es que ocasionalmente acuden al bibliotecario cuando 

necesitan información, es decir casi el 60% se cree capaz de encontrar lo que 

necesitan de manera independiente sin tener que asesorarse del bibliotecario. El 

30% de vez en cuando requiere de ayuda y solo el 5% depende de que el 

personal lo atienda y le resuelva su necesidad. (Cuadro 10). 
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Cuadro 10 

Frecuencia en la que requieren asistencia personalizada del Bibliotecario 

 

Servicios y Herramientas 

Para poder organizar un plan de formación para los usuarios es importante 

saber qué es lo que ellos ya conocen de la biblioteca, para ello se les hizo la 

pregunta: 

De las siguientes herramientas y servicios con que cuenta la Biblioteca, 

¿cuáles de ellos conoces y/o has utilizado? (selecciona todos los que 

apliquen) las opciones fueron las siguientes: a) Servicio de consulta y referencia, 

b) Préstamo a Domicilio, c) Préstamo en Sala, d) Solicitud de cursos, Capacitación 

de usuarios, Inducción a los recursos y Servicios de la biblioteca, e) Consulta a la 

Biblioteca Digital, f) Préstamo Interbibliotecario, g) Préstamo Intrabibliotecario, h) 

Servicio de Fotocopiado, i) Catálogo electrónico, j) Question Point, k) Reserva de 

Materiales Bibliográficos, l) Uso de Colecciones Especiales, m) Otro. 

Según las respuestas de los maestros en esta pregunta, un casi un 80% conoce y 

utiliza el servicio de fotocopias, (que no depende propiamente de la biblioteca, sino 

que es un outsourcing que ofrece el servicio pero que está dentro del edificio de 

biblioteca). El segundo servicio que es muy conocido es el de préstamo a 

domicilio. Como tercer lugar, los servicios que menciona casi un 66% son: el 

préstamo en sala, consulta y referencia y la consulta a la biblioteca digital. 

Enseguida los maestros conocen del préstamo interbibliotecario y el catálogo 

electrónico. Ya con menos puntaje se ubican los servicios de: reserva de 

materiales bibliográficos, el préstamo interbibliotecario, question point, solicitud de 

cursos y el uso de colecciones. (Cuadro 11). 
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Cuadro 11 

Herramientas y servicios que más utilizan 

 

La siguiente pregunta valida la información de la anterior, acerca de los 

servicios que menos utilizan, (De las herramientas y servicios anteriores, 

¿Existen algunos que no conozcas o que no sabes de qué se tratan? a) 

Servicio de consulta y referencia, b) Préstamo a Domicilio, c) Préstamo en Sala, d) 

Solicitud de cursos, Capacitación, Inducción a los recursos y Servicios de la 

biblioteca, e) Consulta a la Biblioteca Digital, f) Préstamo Interbibliotecario, g) 

Préstamo Intrabibliotecario, h) Servicio de Fotocopiado, i) Catálogo electrónico, j) 

Question Point, k) Reserva de Materiales Bibliográficos, l) Uso de Colecciones 

Especiales, m) Otro. 

Esta pregunta da como resultado que los menos conocidos son Préstamo 

interbibliotecario, la parte que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de 

información como son la solicitud de cursos, capacitación, inducción a los recursos 

y servicios de la biblioteca, question point y el uso de colecciones especiales. 

(Cuadro 12). 
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Cuadro 12 

Servicios que no conocen y/o no saben de qué se tratan 

Formación  

Para saber qué tan dispuestos estarían los profesores de asistir a cursos, 

talleres, inducciones o cualquier actividad que tenga que ver con el desarrollo de 

habilidades informativas, se les hizo la siguiente pregunta: 

¿Te gustaría asistir a cursos de formación para conocer y manejar los 

diversos recursos y servicios con los que cuenta la Biblioteca? 

Cerca de la mitad de los maestros dijeron que tal vez asistirían a la formación, el 

45% sí manifestaron estar dispuestos y cerca del 7% expresaron que no les 

interesaría acudir. (Cuadro 13). 
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Cuadro 13 

Interés por asistir a cursos de formación 

 

3.1.2.3 Análisis de los Resultados 

 

El 50% de los maestros que contestaron el cuestionario tienen más de 46 años 

por lo que no son nativos digitales, sino son parte de los migrantes digitales, es 

decir personas que tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha apoyándose con 

cursos y utilizando las herramientas que ellos conocen y con las que se sienten 

más cómodos.  

Casi la mitad de los maestros ya cuentan con un título de maestría y aunque 

no lo refieren, un alto porcentaje de los maestros que solo tienen su grado, están 

ahora estudiando para obtener la maestría, algunos de ellos son asiduos usuarios 

de la biblioteca cuando necesitan información en sus profesiones. 

Cuando están buscando información, las páginas de internet en general, sobre 

todo las páginas académicas son las que más aceptación tienen entre los 

maestros, mientras que casi no utilizan los recursos propios que la Biblioteca de la 

Udem les proporciona. Los documentos electrónicos son los más recurridos junto, 

con los documentales y películas. Las obras de consulta impresas ya no son 

recursos que los maestros utilicen. 

Cuando necesitan materiales bibliográficos, la mitad de los profesores que 

acude a la biblioteca necesita ayuda del bibliotecario, es decir dependen de la 

orientación y sugerencias que el bibliotecario les pueda dar para consultar 
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materiales bibliográficos en forma física. Solamente muy pocos consultan 

directamente el catálogo. Pero si de buscar información se trata, más de la mitad 

de ellos ocasionalmente pide ayuda del consultor de biblioteca y prefieren hacer 

su estrategia de búsqueda de forma independiente y sólo el 21% se asesora 

frecuentemente con el bibliotecario. 

En cuanto a los servicios que ofrece la biblioteca, el que todos conocen es el 

de fotocopiado, pues a él recurren cuando necesitan duplicados de los exámenes, 

ejercicios, laboratorios y demás. La mayoría conoce los servicios de circulación de 

materiales y la consulta a la biblioteca digital. El catálogo al público que es una de 

las puertas de acceso a las colecciones menos de la mitad lo conoce, así como los 

otros servicios. 

Interesante resultado solamente el 7% de los maestros no está interesado en 

acudir a un programa de formación, un poco más de la mitad comenta que tal vez 

sí acudiría y al resto sí le gustaría. 

Esto nos habla de la urgente necesidad de elaborar un plan de formación 

atractivo que los lleve a descubrir, conocer, practicar y sobre todo a comprender la 

importancia que puede llegar a tener la biblioteca como apoyo al currículum y a las 

actividades de salón para enseñar a los alumnos a aprender a aprender utilizando 

los recursos informativos que la Universidad de Monterrey pone a la disposición de 

ellos y de todos los usuarios para apoyar los trabajos de investigación que la 

comunidad necesita desarrollar para el éxito de sus etapas educativas como son 

el bachillerato y las carreras profesionales que ofrece.    

 

3.2 Vinculación y formación de Maestros como Usuarios de la Información 

  

La Universidad de Monterrey desde hace ya varios años, ha puesto especial 

interés en mantener el presupuesto destinado a los servicios y colecciones de sus 

bibliotecas con el fin de ofrecer a sus alumnos condiciones óptimas para llevar con 

éxito su formación académica. Este factor es determinante para la Dirección de 

Bibliotecas al momento de demostrar en sus resultados, el poder comprobar el uso 

de las colecciones bibliográficas, tanto en soporte digital como en papel, y de sus 
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servicios. Además de medir el impulso que da a academia al uso de las 

colecciones con el fin de justificar el presupuesto anual. Este ejercicio no se ha 

realizado en las bibliotecas de preparatoria, aunque se tiene contemplado que en 

el próximo año se realicen estas estadísticas de impulso académico que será de 

mucha utilidad para fomentar su crecimiento. 

No cabe duda que las bibliotecas ya no son los recintos en donde se 

resguardaba una colección bibliográfica que solo se podía consultar lo que el 

bibliotecario consideraba que podía ser de utilidad, ahora los espacios que brindan 

a sus usuarios y las herramientas que ponen a disposición de ellos son factores 

que inciden altamente en su uso. Es necesario entonces responder a las 

demandas de los docentes en cuanto a los espacios, con horarios amplios y 

servicios adecuados. 

Como se puede observar, algunos de los servicios que se ofrecen en la 

biblioteca de la unidad Valle Alto pasan desapercibidos por los docentes porque 

no se les ha dado suficiente promoción o porque no han recibido una instrucción 

adecuada para saber utilizarlos como sucede con el préstamo interbibliotecario, lo 

relacionado con la formación de habilidades de investigación como inducciones, 

cursos y servicios o el menos conocido que es que la biblioteca posee colecciones 

especiales que pueden ser utilizadas en la biblioteca central. 

La formación de usuarios es una de las tareas principales del bibliotecario 

profesional y en particular en una institución de educación, la formación de 

competencias de Información y Comunicación de los docentes es un elemento 

muy importante que se ha dejado de lado. Por lo general, en las estadísticas 

anuales que solicita la SEP, se reporta solo la cantidad de usuarios que llevaron 

algún curso de formación clasificados por sexo, pero no especifica la edad, por lo 

tanto, no se puede obtener de ahí qué cantidad de maestros tomaron algún curso.  

En los últimos años la Dirección de Bibliotecas ha solicitado a todos sus 

bibliotecarios que lleven un registro de los maestros que han concluido algún tipo 

de formación para conocer cuántos los han tomado y elaborar un catálogo de 

cursos diseñados para ellos, sin embargo, debido a la carga de trabajo, los 

horarios, la falta de información o interés dificulta que los docentes acudan a los 
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cursos de formación. Es necesario el apoyo de la Academia y de las Autoridades 

Educativas de la Institución como es el caso de la Rectoría de la Universidad que 

debe promover entre los docentes, la cultura del uso de los recursos de 

información para que, se permee en toda la institución, otorgando capacitación, 

acreditaciones, puntos, o cualquier incentivo que invite a los profesores a adquirir 

esta cultura. Y el bibliotecario tiene que demostrar que el uso eficiente de la 

información facilitará su trabajo durante la evaluación de tareas y actividades 

porque entenderán cómo está organizado el conocimiento, cómo encontrar y usar 

la información y cómo compartirla, y transmitir ese conocimiento a sus estudiantes.  

   

3.2.1 Vinculación con la Academia  

 

La Academia representada por los docentes desarrolla el currículo educativo 

que define el propósito, las competencias a desarrollar, el perfil del estudiante, las 

estrategias a seguir, los temas y su alcance y la forma de evaluar cada uno de los 

objetivos que se verán durante el curso. Si en cada programa o materia se 

planean actividades en donde alguno o algunos de los principios relacionados con 

la adecuada explotación de la información pueda aprenderse, desarrollarse y/o 

evaluarse, poco a poco llegará a ser una experiencia de aprendizaje para el 

alumno que lo lleve a sentirse más satisfecho con el desarrollo de su trabajo 

intelectual, e impactaría evidentemente en la calidad de la institución a la que 

pertenece. Todo esto tendrá que ser motivado por la planta docente quienes antes 

de los alumnos tendrán que vincularse directamente con los recursos y con la 

biblioteca. 

Como podemos apreciar en el capítulo anterior, existen recursos y servicios de 

la biblioteca en la Unidad Valle Alto que los maestros de planta no conocen como 

el de pregunta a un bibliotecario o la sala de colecciones especiales, existe poco 

conocimiento de que pueden solicitar de cursos, inducción o formación para ellos 

o para sus grupos, y afortunadamente casi el 50% de ellos tiene interés de 

conocer y llevar cursos de formación. 
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La colaboración entre los maestros y bibliotecarios tendría que ser más 

estrecha a la hora de buscar el objetivo común de proporcionar a sus alumnos 

conocimientos prácticos y habilidades informativas. No sólo se trata de que la 

biblioteca esté abierta, tenga los recursos necesarios u ofrezca un lugar en donde 

trabajar individualmente o en equipo. Ya no es suficiente que la biblioteca ofrezca 

talleres, inducciones o clase en el salón, estas actividades ayudan pero es 

importante ahora que el personal bibliotecario desarrolle tareas de educador y que 

busque las alternativas para coordinar actividades con los profesores y las 

direcciones estableciendo un fuerte vínculo con ellos, esto le permitirá ampliar su 

papel de experto en información, y crear  juntos iniciativas para incorporar los 

principios del uso de recursos que ofrece la biblioteca.  

La vinculación Biblioteca-Academia debe incluir el desarrollo de las 

colecciones en donde la biblioteca se hace cargo de gestionar el presupuesto y 

poner a disposición de los usuarios los recursos informativos que la Academia 

solicita y ésta última comprometerse a incluir en sus actividades, tareas e 

investigaciones el uso y aprovechamiento de éstos bienes de información.  

En una biblioteca escolar el balance de la colección incluye los materiales 

informativos incluidos en la bibliografía mencionada en los programas analíticos de 

las materias en curso, y aquellos que son propiamente de apoyo para la 

investigación y de actualidad. Al mismo tiempo, contempla el descarte de aquellos 

que ya no corresponden a la realidad curricular.  

Algunos de los resultados de una buena vinculación con la Academia en 

referencia al desarrollo de colecciones son:  

 Garantizar a los docentes que podrán tener a su disposición todos los 

materiales que necesitan para llevar sus clases y apoyar sus actividades, 

además de mantener actualizada la colección.  

 Asegurar que sus alumnos encontrarán los textos obligatorios y de apoyo 

cuando los lleven a trabajar a la biblioteca. 

 Conocer las colecciones tanto de su área de estudio como del material que 

pudiera ser interesante para su desarrollo intelectual o recreativo. 
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 Dar cumplimiento a uno de los perfiles del docente que ha desarrollado 

habilidades para el uso de la información efectiva y eficientemente.   

El trabajo conjunto entre Biblioteca y la Academia, en lo referente a la 

comunicación, estimula la asistencia a talleres o formación en el uso de recursos 

propios de la biblioteca digital, enriquece la comunicación para la elaboración de 

actividades de asignatura con el apoyo de recursos de información existentes en 

la biblioteca, además al identificar cuáles son los temas que se están viendo en 

clase el bibliotecario puede compartir la información a los maestros cuando recibe 

nuevos recursos que incluyen los tópicos relacionados.  

En éste estudio realizado, los docentes dijeron desconocer algunos de los 

servicios que tiene la biblioteca, ésta vinculación favorece la comunicación para 

que la información que se genera desde la biblioteca, se disemine a la planta 

docente y que conozcan los servicios, las herramientas, nuevos productos, cursos, 

avisos, períodos de solicitud de compra, entre otras cosas. 

 

3.3 Taller de Formación de Usuarios Docentes 

 

Basado en los resultados del estudio de usuarios que se llevó a cabo entre los 

docentes se obtuvo información relevante en la que se muestra que la Biblioteca 

de la Unidad Valle Alto, así como las bases de datos de la Universidad de 

Monterrey son los recursos informativos que menos utilizan, así como también que 

poco conocen el servicio de solicitud de cursos de capacitación, inducción a los 

recursos y servicios de la biblioteca. Por esta razón se decide elaborar un taller 

dirigido a los maestros que les permitirá desarrollar habilidades informativas para 

conocer y luego con actividades prácticas, replicar en sus grupos lo aprendido ya 

que según las respuestas obtenidas el 93% de ellos estarían interesados a tomar 

dichos cursos.  

 

 

Programa  

Nombre: Taller de Formación de Usuarios Docentes 
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Departamento: Dirección de Biblioteca 

Duración: Tres sesiones de cuatro horas al final del semestre de primavera  

Créditos: Constancia de acreditación expedida por el Departamento de Capital 

Humano de comprobación del proceso de capacitación en su expediente 

electrónico 

Facilitador: Personal de Biblioteca de Unidad Valle Alto 

Requisito: Ser maestro de preparatoria UDEM 

Modalidad: Presencial de manera individual o en grupos de 8 a 10 personas 

Lugar: Biblioteca Sala de Desarrollo de Habilidades Informativas/ Sala con equipo 

de cómputo. 

Objetivos 

Objetivo general de aprendizaje: 

Que el docente relacione la utilización eficiente de los recursos de 

información de la Biblioteca de la Universidad de Monterrey, con las técnicas para 

organizar la bibliografía de sus cursos y el diseño de actividades de investigación 

como apoyo a sus actividades de enseñanza. Y que demuestre las competencias 

básicas de un usuario formado en información que sabe definir su necesidad de 

información, localizarla, seleccionar los recursos adecuados a su investigación, 

además organizar, comprender e interpretar la información obtenida, comunicar 

los resultados y evaluar el producto final elaborado y el proceso para llegar a él. 

Así mismo, explica a los estudiantes las herramientas, y servicios disponibles a 

través de la biblioteca para que elaboren productos de investigación enriquecidos.  

 

Objetivos específicos: 

Aprendizaje: 

 Aplicar diferentes estrategias de búsqueda de información utilizando el 

catálogo buscador/descubridor. 

 Expresar el funcionamiento de la biblioteca digital y la utilidad de las 

diferentes bases de datos de acuerdo con sus contenidos. 

Réplica: 
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 Explicar los servicios a los que puede acceder a través de la página web de 

la biblioteca. 

 Ejemplificar los distintos soportes de información y la forma en que se citan 

o referencian en el formato de citas APA. 

Vinculación: 

 Describir la página Web de la biblioteca. 

 Exponer las políticas, los servicios, el funcionamiento y las instalaciones de 

la biblioteca. 

 Diseñar actividades de investigación tomando en cuenta los recursos de la 

biblioteca con el apoyo del bibliotecario para asegurar que las 

investigaciones y tareas asignadas contengan información validada e 

incentivar el uso de los recursos informativos. 

 

Método, técnicas y recursos didácticos 

Mediante el método deductivo que permitirá la obtención de pensamiento 

crítico y el método inductivo que contribuirá al aprendizaje del manejo de las 

fuentes de información se reforzará el conocimiento obtenido y aplicable para toda 

necesidad de información que el maestro tenga ahora y en el futuro.  

Se utilizarán diversas técnicas: intervención activa de los participantes por medio 

de la investigación para construir sus aprendizajes mediante la presentación de 

problemas; lluvia de ideas; explicación sobre una determinada necesidad (Point-

of-use Explanation);  

Los materiales didácticos serán impresos, visuales y multimedia. 

 

Tema 1: La Biblioteca UDEM 

Es importante dar a conocer los recursos y servicios que ofrece la biblioteca 

porque según los resultados del estudio de usuarios, los maestros no saben la 

riqueza de información que se les proporciona a través de la biblioteca.  

 

Objetivos:  

Objetivos específicos: 
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Aprendizaje 

 Localiza recursos de información del catálogo de la biblioteca, listado de 

revistas y bases de datos digitales. 

 Construye alertas para mantener actualizada su asignatura. 

 Diseña estrategias de búsqueda para encontrar los recursos adecuados a 

su necesidad de información. 

 Estructura la bibliografía de sus cursos en un administrador bibliográfico 

utilizando el catálogo y la biblioteca digital. 

Réplica 

 Obtiene una gran cantidad de recursos informativos con puntos de opinión 

de autores distintos a los que él conoce. 

 Demuestra cumplir con el perfil de una persona formada en información. 

Vinculación 

 Identifica los derechos que tiene en el uso de los servicios de la biblioteca. 

 Justifica el uso de las bases de datos a fin de que la universidad mantenga 

el presupuesto destinado para ello. 

 

Contenido 

Página web de biblioteca 

 Ubicación dentro de la página web institucional 

 Secciones en las que está presentada 

Catálogo 

 Elaboración de “Mi cuenta” 

 Registros guardados 

 Historial de búsqueda 

 Nuevas adquisiciones 

 Delimitación de resultados de búsqueda 

Tipos de búsqueda 

 General 

 Alfabética 

 Avanzada con operadores booleanos 
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 En Revistas 

 En Libros electrónicos 

Biblioteca digital 

 Bases de datos especializadas 

 Bases de datos multidisciplinarias 

 Bases de datos de libros y enciclopedias 

 Periódicos digitales 

 Bases de datos para estadísticas 

Lista de resultados 

 Filtrar los resultados  

 Información relacionada 

 Activación de alertas para recibir información de interés 

Cita de documentos seleccionados 

 Selección de referencia APA 

Servicios 

 Consulta y Referencia 

 Préstamo y Devolución 

 Solicitud de cursos de formación de habilidades informativas 

 Préstamo interbibliotecario 

 Préstamo intrabibliotecario 

 Fotocopiado 

 Pregunta a un bibliotecario en línea 

 Reserva de materiales bibliográficos 

 Colecciones especiales 

Políticas  

 Horarios 

 Ubicaciones 

 Acceso 

 Condiciones de uso de los servicios 

 Tabla de préstamo por tipo de usuario 

 Multas, faltas y sanciones 
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En esta sesión los asistentes trabajarán directamente en la página web de la 

biblioteca para seguir las instrucciones del bibliotecario y hacer ejemplos de 

manera individual o en equipo.  

 

Tema 2: Generación de Citas en formato APA 

Los maestros mencionaron en el estudio de usuarios que uno de los recursos 

que más utilizan es el de páginas de internet académicas y el buscador Google. 

Este tema mostrará la facilidad de elaborar citas y referencias con las 

herramientas que ofrece la biblioteca e identificarán uno de los cursos de 

desarrollo de habilidades informativas que se ofrecen como parte de los servicios 

de la biblioteca. 

Objetivos: 

Objetivos específicos: 

Aprendizaje 

 Escribe de manera correcta las citas y las referencias de sus 

investigaciones personales. 

 Identifica fácilmente errores en citas y referencias. 

 Distingue los gestores de referencia alojados en la página web de 

biblioteca. 

Réplica 

 Explica a los estudiantes la cultura de la integridad que promueve que se 

reconozcan las ideas de otros en los trabajos de investigación. 

 Proyecta la asistencia de los estudiantes al Taller de Generación de citas 

en formato APA ofrecido por la biblioteca. 

Vinculación 

 Valora el trabajo bibliotecario al delegarle la revisión de bibliografía en 

formato APA de los alumnos del curso de Monografía del programa de 

diploma del Bachillerato Internacional. 

 

Contenido 

Formato APA  
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 Nociones básicas y utilidad 

 Estructura de las normas 

 Cita directa y cita indirecta 

 Cita de cita 

 Referencias de diferentes soportes de recursos informativos 

 Presentación del listado de referencias 

Gestores de Referencias   

 Mendeley 

 EndNote 

 

Tema 3: Diseño de actividades de investigación de un curso 

En el estudio de usuario los resultados muestran de manera clara que no usan 

la biblioteca de la Unidad Valle Alto ni la biblioteca digital. En un afán de dar a 

conocer la riqueza de información que puede ser de mucha utilidad a sus cursos 

se proponen los siguientes objetivos y contenidos para este tema:  

Objetivos: 

Objetivos específicos: 

Aprendizaje 

 Enuncia objetivos claros de la investigación y de los resultados esperados. 

 Distingue la existencia de bibliografía relevante al tema específico de la 

actividad planeada 

 Determina la vida útil de la actividad para realizar las modificaciones 

necesarias en caso de actualización de los contenidos de la materia. 

Réplica 

 Crea rúbricas de trabajo de investigación en las cuales se involucren los 

recursos de la biblioteca. 

Vinculación 

 Fundamenta el apoyo que la biblioteca ofrece para aligerar el trabajo de 

revisión. 

 Localiza previamente los recursos informativos que se utilizarán con la 

asistencia del bibliotecario. 
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Contenido 

Diseño de actividades de investigación 

 Uso 

 Establecer objetivos claros para la actividad 

 Asegurar acceso a los recursos informativos en calidad y variedad 

 Solicitar apoyo al bibliotecario para la instrucción orientada de  acceso a la 

información para la actividad de investigación específica 

 Incorporación al plan de estudios 

 Evaluación de los resultados del diseño de la actividad 

 Actualización de la actividad diseñada 

 

Implementación del Taller de Formación de Usuarios Docentes 

Este taller se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la preparatoria de la 

Unidad Valle Alto de la Universidad de Monterrey, en la sala de Desarrollo de 

Habilidades Informativas de la Biblioteca o en un salón de la Unidad que tenga 

equipo computacional disponible. 

Este taller contará con la autorización del Departamento de Capital Humano de 

la Universidad para otorgar constancia de capacitación de profesores demostrable 

para las entidades acreditadoras de calidad educativa a la que la Institución 

justifique. 

Tendrá una duración de 12 horas que se distribuirán en tres sesiones de cuatro 

horas cada una al final del semestre de primavera y antes de que los maestros 

salgan de vacaciones.  

 

Cronograma propuesto 

 
Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi 

MAYO 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

   

Separación de sala 
para curso Prueba piloto 

Promoción entre los maestros de la 
preparatoria UVA 

                

 
Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi 
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JUNIO 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Impresión de materiales, lista 
de asistencia, hojas de trabajo, 
formas de avaluación, 
manuales, constancias 

Red de cursos 
funcionando 

Tema 
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

       

 

Evaluación 

Planear e implementar un programa de formación de habilidades informativas 

en los docentes es una tarea importante que se deriva de un buen estudio de 

usuarios. El vínculo de la biblioteca con la academia se fortalece mediante estas 

prácticas y se contribuye a lograr el objetivo de elevar la calidad educativa de la 

institución. Conocer el funcionamiento de la biblioteca, su catálogo, servicios, 

recursos, herramientas para facilitar el acceso, administrar las referencias, 

permitirá a los maestros desarrollar sus habilidades para el uso de la información. 

(Ver anexos 2-3) 
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CONCLUSIONES 

 

Uno de los objetivos de esta investigación fue la elaboración de un programa 

de formación en el uso de información para docentes de nivel preparatoria, 

concretamente de la Preparatoria Unidad Valle Alto de la Universidad de 

Monterrey que los posibilite a gestionar la información y ser autosuficientes al 

momento de hacer sus búsquedas. El objetivo se cubrió, se presenta el programa 

Formación de Usuarios Docentes que incluye tres sesiones con temas relevantes 

obtenidos en el estudio de usuarios que se realizó para tal fin.  

Otro de los objetivos planteados desde el principio fue que los maestros 

conocieran los servicios y herramientas con los que cuenta la propia biblioteca 

para incentivar su uso, la actualización de las colecciones y la vinculación con la 

biblioteca, así como proporcionarles recursos como apoyo a la formación didáctica 

en información que ofrezcan a sus alumnos. 

Para que la biblioteca de la Unidad Valle Alto de la Universidad de Monterrey 

pueda contribuir al desarrollo de competencias docentes y conocer las 

necesidades de información y formación de sus profesores, se realizó un estudio 

el cual mostró que en general los maestros no conocen los servicios ni las 

herramientas que la biblioteca tiene a su disposición, por lo tanto, no los utilizan. 

Para subsanar esta oportunidad se diseñó el Taller de Formación de Usuarios 

Docentes mediante el cual conocerán cómo acceder a la información, los 

servicios, las herramientas, las alternativas para elaborar bibliografías actualizadas 

y diseñar tareas de investigación para que las apliquen a su vida diaria, para su 

desarrollo profesional y personal y que al mismo tiempo este conocimiento lo 

repliquen con sus alumnos para que aprendan a elaborar trabajos recuperando y 

seleccionado información validada, que les ayude a comprenderla e interpretarla 

para que sean capaces de comunicar sus resultados y evaluar su proceso de 

investigación.  

Por los temas incluidos en el Taller de Formación de Usuarios Docentes, éste 

podrá ser extrapolado a todos los profesores de las cuatro preparatorias de la 

Universidad de Monterrey ya que todas ellas cuentan con los mismos tipos de 
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bachillerato, con objetivos y valores UdeM y con acceso a gran cantidad de 

recursos de información que poseen sus Bibliotecas que además les ofrecen 

servicios y recursos similares a los profesores. Además, todas las Prepas UdeM 

están avaladas por la Secretaría de Educación y se apegan al modelo de 

competencias referido por la RIEMS.  

La visión actual de la educación en México se basa en que el alumno 

desarrolle su pensamiento estratégico, que de un problema específico conciba 

diversas soluciones innovadoras mediante la educación basada en competencias 

y la generación de conocimiento, se promueve la formación de personas 

altamente calificadas que proporcionen servicios a la comunidad en la que se 

desenvuelven utilizando el razonamiento ético. El alumno debe darse cuenta del 

conocimiento adquirido, reconocer el proceso que realiza para construirlo y la 

aplicación de este aprendizaje: pensar, desempeñar, interpretar y actuar en 

cualquier escenario y en cualquier momento de su vida actual o futura, es decir: 

aprender a aprender. 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior destaca la aplicación del 

Modelo de Competencias. Uno de sus ejes es el Marco Curricular Común 

enfocado a desarrollar seis competencias genéricas para que el alumno sea 

autónomo, sepa expresarse, comunicarse, desarrollar su pensamiento creativo, 

aprenda a trabajar de manera autónoma y colaborativamente, y participar en la 

sociedad responsablemente. Cuatro de estas competencias genéricas se vinculan 

con el apoyo que proporcionan las bibliotecas de educación media superior: a) se 

expresa y se comunica; b) piensa crítica y reflexivamente; c) aprende de forma 

autónoma; d) trabaja en forma colaborativa. En ellas las TIC están presentes de 

manera que facilitan la comunicación, además de proporcionar el acceso a 

muchas fuentes de información de distintos contenidos y opiniones, el alumno 

deberá ser capaz de diferenciar entre ellas para lograr formar su propia opinión, y 

ser competente para trabajar con base en requerimientos bajo la guía de un 

facilitador que lo lleve a la adquisición de nuevo conocimiento. 

Para llevar a cabo este modelo de competencias, los maestros necesitan 

capacitarse mediante el Programa de Desarrollo Docente que les permita generar 
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una práctica que fortalezca el aprendizaje integral del alumno desde la salud 

afectiva-emocional, el razonamiento cognitivo e impulsando su actitud para que 

llegue a ser agente de cambio en la sociedad. Uno de los documentos generados 

en este programa, es el Perfil del Docente de Educación Media Superior, en donde 

se mencionan algunos atributos que el maestro debe alcanzar. Entre ellos se 

encuentran varios relacionados directamente con el uso y manejo de la 

información y las TIC: actualización permanente, aplicación en actividades 

didácticas en distintos ambientes de aprendizaje en donde se incluyen la 

utilización de estrategias para gestionar la información adecuada, actualización de 

bibliografía para sus cursos, construcción del conocimiento, fomento de la lectura, 

expresión oral y escrita, procesar e interpretar la información y comunicar sus 

ideas.  Estas son algunas de las características que se contemplan en el perfil y 

que posibilita al docente a trabajar con los alumnos en una educación basada en 

competencias. Estos atributos son pieza clave de la vinculación entre los docentes 

y su biblioteca. La biblioteca es el espacio ideal en donde se desarrollan 

habilidades de formación en las Tecnologías de Información y Comunicación y del 

uso de la información en general. 

Las bibliotecas sus recursos y servicios son parte fundamental de la vida 

académica. Tanto alumnos como docentes pueden encontrar en ellas importantes 

recursos informativos, espacios de encuentro, apoyo en su actividad educativa. La 

vinculación de los docentes con la biblioteca promueve la calidad educativa, apoya 

los proyectos de investigación, actualización de contenidos, acervos depurados, 

optimización de recursos económicos, formación informativa y fomento a la 

lectura, entre otros.   

Con esta investigación se logró conocer las necesidades de información de los 

maestros de la Unidad Valle Alto de la Universidad de Monterrey y las actividades 

que realizan para cubrirlas para ofrecer un programa de desarrollo docente para 

contribuir a la construcción del perfil del docente de educación media superior. El 

programa incluye las competencias básicas de un usuario formado en información: 

definir su necesidad de información, localizarla, seleccionar recursos adecuados, 

organizar (comprender e interpretar) comunicar los resultados y evaluar el 
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producto y el proceso para llegar a ella. Otro de los datos muy importantes que se 

obtuvo en el estudio es que casi todos los docentes están interesados en tomar 

cursos de formación en información, lo que facilitaría en mucho la asistencia a 

ellos. 

Valiosa es la labor que realiza el bibliotecario al acercar a los docentes a la 

biblioteca y con ello coadyuvar a elevar la calidad educativa de la institución 

desarrollando las competencias informativas de los maestros para que sean ellos 

los que impulsen desde la academia la formación de las habilidades informativas 

de los alumnos. Que los docentes conozcan los principios de la investigación les 

facilita la revisión e interacción con sus estudiantes. Ellos son la clave para la 

formación de usuarios de forma exitosa.  

El bibliotecario, al identificar las actividades, tareas o proyectos que son 

planeadas para los cursos, puede prepararse con tiempo y dar asistencia a los 

estudiantes para conseguir el resultado que el maestro espera de ellos. Involucrar 

a los maestros para que participen en la cultura de la formación en información 

llevará a obtener investigaciones más fundamentadas, con mayor calidad. Formar 

a los docentes para que sean usuarios activos y autosuficientes, que sepan utilizar 

todos los recursos que la biblioteca les ofrece y reconozcan al bibliotecario como 

un aliado profesional de la información en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, repercutirá en hacerlos promotores de los servicios y recursos que 

han sido diseñados para ellos y toda la comunidad educativa. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE 

LOS MAESTROS DE LA PREPARATORIA UNIDAD VALLE ALTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

 

1. ¿En cuál bachillerato ofreces tus cursos? 

a) Bicultural 

b) Bilingüe 

c) Internacional 

2. Rango de edad 

a) 20-25 

b) 26-30 

c) 31-35 

d) 36-40 

e) 41 o más 

3. Grado de escolaridad  

a) Grado 

b) Posgrado 

c) Doctorado 

4. ¿Estudias actualmente? 

a) Sí 

b) No 

5. Si respondiste que sí a la pregunta anterior. ¿Grado que estás cursando? 

a) Maestría 

b) Doctorado 

c) Diplomado 

d) Otro 

6. Señala en forma jerárquica del 1 al 8 donde 1 es el más utilizado y 8 el menos utilizado. 

Cuando necesitas información ¿qué recursos informativos utilizas? 

a) Biblioteca UVA 

b) Otras Bibliotecas UDEM  

c) Internet 

d) Google Académico 

e) Bases de datos UDEM (Biblioteca electrónica) 

f) Otras Bibliotecas 

g) Recursos o Herramientas propias del BI 

h) Academia o grupos de colegas 

7. Señala en forma jerárquica del 1 al 7 donde 1 es el más frecuente y 7 el menos frecuente. 

¿Qué fuentes utilizas cuando requieres información? 

a) Obras de consulta (diccionarios, enciclopedias, manuales, biografías, informes) 

b) Monografías (libros, tesis, documentos) 

c) Publicaciones periódicas 

d) Películas y/o material audiovisual 

e) Documentos electrónicos 

f) Fuentes de datos (numéricas, indicadores, estadísticas) 
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8. ¿Con qué frecuencia utilizas el internet para realizar tus investigaciones (sin tomar en 

cuenta el portal de la UDEM)? 

a) Ocasionalmente 

b) Frecuentemente 

c) Muy frecuentemente  

d) Siempre 

e) No aplica 

9. Señala del 1 al 4, siendo el 4 el más frecuente y 1 el menos frecuente. Cuando necesito 

materiales bibliográficos de las bibliotecas UDEM ¿Cuál de estas acciones llevas a cabo? 

a) Buscas en el catálogo de la biblioteca 

b) Te diriges a los estantes y buscas directamente 

c) Consultas al personal de la biblioteca 

d) Preguntas a otro usuario que sabe buscar en la biblioteca 

10. De las siguientes herramientas y servicios, ¿cuáles de ellos conoces y/o has utilizado? 

Selecciona todas las que apliquen 

a) Servicio de consulta y referencia  

b) Préstamo a domicilio 

c) Préstamo en sala 

d) Consulta a bases de datos de la biblioteca digital 

e) Préstamo interbibliotecario (entre bibliotecas en convenio con UDEM) 

f) Préstamo intrabibliotecario (entre bibliotecas de la red UDEM) 

g) Servicio de fotocopiado 

h) Catálogo electrónico 

i) Question point (pregunta a un bibliotecario por medio de chat 

j) Reserva de materiales 

k) Colecciones especiales 

11. De los anteriores, menciona si hay algún servicio que no sabes de qué se trata 

 

12. ¿Con qué frecuencia acudes con el personal de la biblioteca para que te asesore cuando 

necesitas información de tu interés? 

a) Raramente 

b) Ocasionalmente 

c) Frecuentemente 

d) Muy frecuentemente 

e) Siempre 

f) No aplica 

13. Si se ofrecieran cursos de formación para conocer y manejar los diversos recursos y 

servicios con los que cuenta la biblioteca, ¿te gustaría tomarlos? 

a) Sí 

b) No 

 
 
 
 
 
GRACIAS POR PARTICIPAR 

 

 



108 

 

ANEXO 2 

Evaluación final del participante 
 
Tema 1 
 
Selecciona la respuesta correcta 
¿En qué sección de la página web de la biblioteca encuentras los recursos bibliográficos 
impresos, las revistas y las bases de datos? 
 
a) Solicitudes 
de nuevas 
adquisiciones 

b) Directorio c) Políticas d) Catálogo e) Chat con el 
bibliotecario 

 
 
El catálogo de la biblioteca nos permite encontrar: 
 
a) Libros 
impresos 

b) Políticas c) Solicitud de 
nuevas 
adquisiciones 

d) Bases de 
datos 

e) Listado de 
revistas 

 
Marca tres opciones para delimitar una búsqueda en las bases de datos 
 
a) Fecha de 
publicación 

b) Por 
imágenes 

c) Tipo de 
recursos 

d) Por 
recomendación 

e) Tema f) Arbitradas 

 
Menciona tres tipos de búsqueda que puedes hacer en el catálogo 
 
1 ________________________________ 
2 ________________________________ 
3 ________________________________ 
 
 Tema 2 
 
Ordena en el paréntesis los elementos de la cita  y escribe en las líneas los datos 
correspondientes 
 
(        ) ___________________________. (        )_______.  
(   )____________________________________:   (        ) 
______________________________, (        )_______, (        ) ___________. 
 
a)   Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
b) (2017). 
c) 71-91p. 
d) Flores Fuentes, G. & Juárez Ruiz, E. 
e) 19(3), 
f) Aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de competencias matemáticas en 
Bachillerato  
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¿Por qué es importante referenciar los trabajos de investigación? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Selecciona cuatro elementos en el diseño de actividades de un curso 
 

Asegurar acceso a 
los recursos 
informativos en 
calidad y variedad 
 

Identificar los 
derechos que tienes 
en el uso de los 
servicios de la 
biblioteca 

Solicitar apoyo al 
bibliotecario para la 
instrucción orientada 
de acceso a la 
información para la 
actividad de 
investigación 
específica 
 

Incorporación al plan 
de estudios 
 

Crear alertas de 
temas de interés  

Establecer objetivos 
claros para la 
actividad 
 

Acomodar en orden 
alfabético la 
bibliografía 

Evaluación de los 
resultados del 
diseño de la 
actividad 

 
 
2. ¿Crees que elaborar actividades de investigación con apoyo de la biblioteca sea de 
utilidad para tu materia?, ¿Por qué? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Gracias por tus respuestas 
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ANEXO 3 
 

Evaluación del Taller de Formación de Usuarios Docentes 
 

Tu opinión es muy importante para seguir mejorando este taller. Por favor responde las preguntas 
que se presentan a continuación y entrégala al instructor. 
 
¿Qué tan probable es que puedas poner en práctica las habilidades aprendidas en el taller? 
 
Muy probable  Probable  Poco probable  Improbable 
 
El material del taller fue pertinente e informativo 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 
 
¿Cómo consideras el tiempo que se asignó para cada uno de los temas? 
Suficiente Relativamente suficiente Relativamente insuficiente  Insuficiente 
 
La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 
 
El instructor conoce el tema 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 
 
El instructor tiene buen manejo del grupo 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 
 
¿Consideras que se omitió información importante que debería de haberse cubierto? 
 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Tienes alguna recomendación para mejorar este Taller? 
 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¿Mis expectativas de este Taller fueron satisfechas? 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en desacuerdo 
 
¿Qué opinión tienes del Taller de Formación de Usuarios Docentes? 
 

Excelente  Bueno  Regular   malo 
 
¿Recomendarías este Taller a tus colegas? 
 
Completamente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo  Completamente en desacuerdo 
 
 
Gracias por tu asistencia y colaboración 
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