
Educación en la primera 
infancia en Jalisco

Marzo 2023

Educación 
Media Superior en 

Jalisco:
Un Compromiso con la Excelencia

Diciembre 2024



Créditos
Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Juan Carlos Flores Miramontes

Secretario de Educación del Estado de Jalisco

Carmen Yolanda Quintero Reyes

Titular de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco

Fanny Guadalupe Valdivia Márquez

Subsecretaría de Educación Media Superior

Pedro Diaz Arias

Subsecretaría de Educación Básica

Autores y editores:

Clara Edith Muñoz Márquez

Alejandro Sánchez Rodríguez

Agradecimiento especial:

Víctor Hugo Prado Vázquez

Guadalupe Suárez Trejo

Wilibaldo Ruíz Arevalo

Samuel Gonzáles Martínez

Diseño gráfico:

Daniel Gómez Mena

Clara Edith Muñoz Márquez

2

Créditos



Índice general

1. Introducción 5

1.1. Propósito y Alcance del Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2. Marco Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. Panorama Nacional 15

2.1. Contexto general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.1. Matrícula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1.2. Sostenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2. Indicadores de la EMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. Contexto Estatal 83

3.1. Caracterización: Jalisco y sus Municipios . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.2. Brechas educativas en los municipios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4. Evaluaciones del aprendizaje 113

4.1. Estrategias de Evaluación Educativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.1.1. EvaluaciónNacional del LogroAcadémico enCentros

Escolares (ENLACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.1.2. Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendi-

zajes (PLANEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4.1.3. Recrea Avanza Media Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5. Retos 153

6. Recomendaciones 169

6.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

3

Índice general





________________________________________

1. Introducción



Introducción

6 La educación media superior (EMS) es un nivel que representa un

puente entre la educaciónbásica y superior, ademásdepreparar a las y

los jóvenes para su inserción en el mercado laboral y su desarrollo per-

sonal y social (INEE, 2018). Este nivel educativo es esencial para dotar a

los estudiantes de competencias académicas, técnicas y socioemocio-

nales que les permitan enfrentar los retos del mundo contemporáneo.

La Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco (CEMEJ) tie-

ne comomisión impulsar la calidad, la equidad y lamejora de la educa-

ción en el estado. En este contexto, la CEMEJ asume un papel estraté-

gico al elaborar este análisis de la EMS en Jalisco, buscando identificar

áreas de oportunidad y proponer recomendaciones que fortalezcan el

sistema educativo estatal. Este trabajo se enmarca en un esfuerzo por

responder a los desafíos locales de la EMS, incluyendo la ampliación del

acceso, la permanencia y la calidad educativa.

El documento parte de un análisis de la situación actual de la EMS,

basado en datos e indicadores que permiten comprender su funciona-

miento e identificar las desigualdades existentes a la luz de los resulta-

dos de las políticas públicas implementadas. Entre los aspectos abor-

dados, se incluyen la absorción, la cobertura, la reprobación, el aban-

donoescolar y los resultadosdeaprendizaje enevaluaciones comoPLA-

NEA, ENLACE y Recrea Avanza. Este enfoque permite a la CEMEJ funda-

mentar sus recomendaciones en evidencia y orientar la toma de deci-

siones hacia una educación más inclusiva.

El propósito de este análisis no solo es describir la situaciónde la EMS

en Jalisco, sino también proporcionar un conjunto de propuestas que

contribuyan a su mejora continua. Estas recomendaciones están pen-

sadas para apoyar a las autoridades educativas, instituciones y comu-

nidades en la implementación de estrategias que promuevan la equi-

dad, la calidad y la relevancia de este nivel educativo. En última instan-

cia, se busca garantizar que la EMS sea una herramienta efectiva para

6
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7el desarrollo individual y colectivo, fortaleciendo el bienestar social y

económico del estado.

Este trabajo se estructura en varias secciones, comenzando con un

análisis del contexto y marco normativo que rige la EMS, tanto a nivel

nacional como estatal. Posteriormente, se presentan indicadores que

describen el panorama actual de la EMS en Jalisco, seguidos de una

evaluación de los principales retos que enfrenta el estado en términos

de acceso, permanencia y calidad.

Finalmente, se describen los principales retos y se ofrecen recomen-

daciones basadas en el análisis realizado, con el objetivo de apoyar la

construcción de políticas educativas que atiendan las necesidades de

las y los jóvenes y promuevan un desarrollo educativo más equitativo

y sostenible.

Con este enfoque, la CEMEJ reafirma su compromiso con la mejora

continua de la educación en Jalisco, destacando la importancia de for-

talecer la EMS como un pilar para el progreso de la sociedad y el bien-

estar de sus habitantes.

1.1 Propósito y Alcance del Documento

Este documento se sitúa en un contexto donde la EMS se reconoce

como un elemento central para el desarrollo social, económico y per-

sonal de las y los jóvenes. Más allá de impartir conocimientos académi-

cos, este tipo de educación busca formar personas con competencias

que les permitan participar activamente en la sociedad y enfrentar los

desafíos contemporáneos.

El propósito de este documento es proporcionar una base para la

toma de decisiones educativas en Jalisco, enfocándose en la mejora

continua de la EMS. Este trabajo busca no solo identificar los retos ac-
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8 tuales del sistema educativo, sino también ofrecer recomendaciones

basadas en evidencia que orienten el diseño de políticas y estrategias

para fortalecer la calidad, equidad y relevancia de este nivel educativo.

Para cumplir con este objetivo, el análisis se sustenta en un enfoque

integral que combina diversas fuentes de información. Se han utiliza-

do datos provenientes de indicadores educativos de la SEP, como ma-

trícula, abandono, reprobación, eficiencia terminal y cobertura, así co-

mo resultados de evaluaciones de aprendizaje nacionales y estatales

realizadas por el INEE, Mejoredu y la SEJ. Además, se incluyeron aná-

lisis y lineamientos de organismos internacionales como la CEPAL, la

UNESCO y la OCDE, que ofrecen una perspectiva global sobre los desa-

fíos y avances en la educaciónmedia superior. Este enfoque permite un

primer diagnóstico contextualizado de la EMS en Jalisco, incorporando

tanto visiones globales como locales.

El alcance del documento no se limita a un análisis descriptivo; tam-

bién incluye la identificación de áreas prioritarias para la interven-

ción educativa y propuestas específicas para abordar las desigualda-

des en el acceso, la permanencia y los resultados educativos. Asimismo,

se consideran las características de los municipios rurales y urbanos

del estado, adaptando las estrategias a las necesidades y condiciones

locales. En el caso de Jalisco, se revisaron las propuestas elaboradas

por la Comisión Estatal para la Planeación y Coordinación del Sistema

de Educación Media Superior del Estado de Jalisco y de la Subsecreta-

ría de Educación Media Superior, lo cual permitió incorporar visiones

específicas del contexto estatal en las recomendaciones planteadas.

En última instancia, este documento aspira a convertirse en unahe-

rramienta que contribuya a la mejora continua de la EMS en Jalisco,

guiando las acciones de la CEMEJ y otros actores clave hacia un siste-

ma educativo más inclusivo, equitativo y de excelencia.

8
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1.2 Marco Jurídico

El marco normativo de la educaciónmedia superior (EMS) en México

se encuentra sustentado principalmente en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 3° se establece el derecho

de todos los mexicanos a recibir educación, con el objetivo de desarro-

llar de manera integral a los seres humanos, fomentando su bienestar

social y personal. A partir de la Reforma Educativa de 2012, se decretó la

obligatoriedad de la educaciónmedia superior, ampliando el derecho a

unaeducaciónbásica, queahoraabarcadesdepreescolar hastael nivel

medio superior. Esta obligación busca asegurar que los jóvenes comple-

ten almenos este nivel de estudios, lo que implica desafíos importantes

para el acceso, la calidad y la permanencia en las instituciones educa-

tivas.

La Ley General de Educación complementa los principios estableci-

dos en la Constitución al subrayar que la educación es un derecho fun-

damental para adquirir, actualizar y ampliar conocimientos, habilida-

des y aptitudes. Además, establece los lineamientos para el funciona-

miento de las instituciones y los criterios para evaluar la calidad edu-

cativa. Esta ley tiene como objetivo garantizar una educación inclusi-

va, equitativa y de calidad, orientada a satisfacer las necesidades de

los estudiantes y prepararlos tanto para la vida laboral como para el

ingreso a estudios superiores.

De acuerdo con su artículo 6, todos los habitantes del país deben cur-

sar la educación preescolar, primaria, secundaria ymedia superior. Las

familias tienen la responsabilidad de asegurar que los menores de 18

años asistan a la escuela y de participar activamente en su proceso

educativo, velando por su bienestar y desarrollo.

El artículo 8 establece que el Estado tiene la obligación de prestar

9
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10 servicios educativos con equidad y excelencia. Esto implica garanti-

zar no solo el acceso a la educación para todos los estudiantes, sino

también asegurar la calidad del aprendizaje y la inclusión de grupos

vulnerables. La equidad educativa se traduce en eliminar las barreras

que puedan limitar el acceso o la permanencia en el sistema educativo,

asegurando que cada estudiante, sin importar su contexto socioeconó-

mico o cultural, pueda alcanzar su máximo potencial. Por su parte, la

excelencia exige que los procesos de enseñanza-aprendizaje se orien-

tenhaciaaltos estándaresacadémicos, fomentando tantoel desarrollo

cognitivo como el socioemocional del alumnado.

Además, conforme al artículo 24, los planes y programas de estu-

dio de la EMS están orientados a promover el desarrollo integral de

los estudiantes. Este enfoque integral abarca no solo la adquisición de

conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, actitudes y

competencias profesionales que les permitan desenvolverse con éxito

en diversos ámbitos. Los programas abarcan áreas disciplinares fun-

damentales, como las ciencias naturales y experimentales, las ciencias

sociales y las humanidades, proporcionando una formación balancea-

da.

Asimismo, la Ley General de Educación, en su artículo 44, establece

que la EMS comprende una variedad de niveles ymodalidades diseña-

dos para responder a las diferentes necesidades de la población. Esta

flexibilidad permite que los estudiantes elijan trayectorias educativas

acordes con sus intereses, contexto y expectativas, fomentando así su

desarrollo académico y profesional. El Sistema Educativo Nacional or-

ganiza la EMS bajo diferentes subsistemas, que incluyen modalidades

técnicas, generales y abiertas. Estos subsistemas se regulan por nor-

mas federales y locales, bajo la supervisión de la Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales.

México también se encuentra alineado con marcos internacionales,

10
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11como la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CI-

NE), la cual define los objetivos de la EMS en términos de consolidar los

conocimientos adquiridos en la educación secundaria y preparar a los

estudiantes tanto para el trabajo como para la educación terciaria. En

este contexto, la OCDE (2019) ha destacado la importancia de este nivel

educativo como una plataforma paramejorar las oportunidades labo-

rales y fomentar lamovilidad social en el país. Además, se busca reducir

la informalidad laboral mediante una mayor cualificación de los egre-

sados, lo que facilita su incorporación al mercado formal y su acceso a

la seguridad social.

En los últimos años, el marco normativo y programático ha priori-

zado la equidad en la EMS, impulsando programas de becas y apoyos

económicos para reducir el abandono escolar y aumentar la perma-

nencia de los estudiantes. Las iniciativas como el Bachillerato Tecno-

lógico, Bachillerato General y el Profesional Técnico son ejemplos de la

diversificación del sistema para atender las distintas aspiraciones y

contextos de los jóvenes. Sin embargo, persisten retos relacionados con

la cobertura, la calidad y la pertinencia de los programas educativos,

especialmente en zonas rurales y marginadas.

Respecto a la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalis-

co, el artículo 8 establece que la EMS es obligatoria para todos los habi-

tantes del estado. Este mandato subraya la importancia de garantizar

el acceso universal a este nivel educativo. Por su parte, el artículo 27

precisa que la EMS incluye diversas modalidades formativas, tales co-

mo el bachillerato general, tecnológico, intercultural bilingüe, artístico,

profesional técnico, telebachillerato comunitario, a distancia y tecnó-

logo, con el objetivo de atender las diferentes necesidades y contextos

de los estudiantes.

El artículo 28, en tanto, atribuye a las autoridades educativas del es-

tado la responsabilidad de desarrollar políticas progresivas que asegu-

11
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12 ren la inclusión, permanencia y continuidad en la EMS, especialmente

dirigidas a las y los jóvenes. Dichas políticas deben incluir medidas que

faciliten el acceso a este nivel educativo, así comoestrategias para dis-

minuir la deserción y el abandono escolarmediante la oferta de apoyos

económicos y otros incentivos.

De manera específica, la Comisión Estatal para la Mejora Continua

en Jalisco (CEMEJ) tiene un papel central en la mejora educativa del

estado. Conforme a su decreto de creación, la CEMEJ está facultada

para realizar estudios y emitir recomendaciones orientadas al forta-

lecimiento del sistema educativo. Su labor incluye la recopilación, sis-

tematización y análisis de datos relevantes para elaborar diagnósticos

contextualizados y regionalizados que permitan entender y abordar las

problemáticas educativas de manera integral. Además, la CEMEJ pro-

pone estrategias, coordina esfuerzos con instancias locales y federales,

y fomenta el uso de la evidencia en la toma de decisiones educativas.

Estas acciones están sustentadas en los artículos 5 y 6 del decreto de

creación, y se rigen por principios de transparencia, objetividad y ren-

dición de cuentas (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020).

El marco normativo que rige la educación media superior en México

y en Jalisco refleja un compromiso con la equidad, la calidad y la in-

clusión educativa. Desde los principios establecidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación,

hasta las disposiciones específicas de la Ley de Educación del Estado

Libre y Soberano de Jalisco, se enfatiza la importancia de garantizar el

acceso universal a este nivel educativo como un derecho fundamental.

Asimismo, se subraya la necesidad de adaptar las modalidades y polí-

ticas educativas a las diversas necesidades de los estudiantes, promo-

viendo su inclusión y permanencia en el sistema.

Este marco no solo establece las bases legales para el desarrollo de

la EMS, sino que también orienta las acciones hacia la mejora continua

12
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13del sistema educativo, abordando retos persistentes como la cobertu-

ra, la calidad y la pertinencia de los programas. Las iniciativas imple-

mentadas, tanto a nivel nacional como estatal, buscan responder a las

transformaciones sociales y económicas contemporáneas, fomentan-

do lamovilidad social, la reducción de desigualdades y la formación de

ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual.

13
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2.1 Contexto general

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2024 la pobla-

ción total de México supera los 132 millones de habitantes. De este total,

más de 6.8 millones de personas, equivalentes al 5.16% de la población

nacional, tienen entre 15 y 17 años, de las cuales el 49% son mujeres. El

Estado deMéxico concentra pocomás del 13%de esta población,mien-

tras que Jalisco ocupa el segundo lugar con el 6.7% (CONAPO, 2023).

El grupo etario de entre 15 y 17 años, correspondiente a la educación

media superior en el sistema educativo mexicano, enfrenta retos im-

portantes que vanmás allá de su representación demográfica. La ado-

lescencia tardía es un período significativo para definir trayectorias de

vida, marcadas por decisiones sobre la continuidad educativa, la en-

trada al mercado laboral y el establecimiento de objetivos personales

a largo plazo. Sin embargo, factores como la desigualdad económica, el

rezago educativo y la falta de oportunidades formales de empleo afec-

tan de manera desigual a los jóvenes de este rango de edad, especial-

mente a quienes viven en contextos de alta y muy alta marginación.

LaEncuestaNacional deTrabajo Infantil (ENTI), realizadapor el INEGI

en 2022, reporta que 3.7millones de niñas, niños y adolescentes de entre

5 y 17 años participan en trabajo infantil, entendido como aquellas ac-

tividades laborales prohibidas o perjudiciales para su desarrollo, según

la legislación nacional y los convenios internacionales. De este grupo,

1.8 millones (48.9%) pertenecen al rango de 15 a 17 años. Adicionalmen-

te, datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) (SEP,

2024d) señalanquemásde 1.7millonesde jóvenes eneste rangodeedad

no asisten a la escuela, entre los cuales 840,393 han concluido la edu-

cación secundaria, pero no han continuado con sus estudios.

A nivel nacional, la tasa de trabajo infantil para la población de 15

16
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17a 17 años es de 26.0%, indica que aproximadamente una de cada cua-

tro personas en este grupo de edad se encuentra realizando algún tipo

de trabajo. La divergencia en las tasas de trabajo infantil entre niños

y niñas (32.6% para niños y 19.3% para niñas) sugiere que los hombres

jóvenes tienenmayor propensión a ingresar almercado laboral (INEGI,

2023).

La alta tasa de trabajo infantil puede tener un efecto negativo en el

acceso y la finalización de la educación, perpetuando ciclos de pobre-

za y limitando el desarrollo personal y profesional de las y los jóvenes.

Muchos de estos trabajos pueden ser peligrosos o noadecuados para su

edad, lo quepuede tener efectos adversos en su salud física ymental. Se

estima que 1.2millones de adolescentes en el rango de 15 a 17 años reali-

zan actividades consideradas peligrosas, lo cual constituye la principal

prioridad de la política pública y de las acciones que deben empren-

derse en primera instancia en la lucha contra el trabajo infantil (INEGI,

2023).

Asimismo, los datos de la ENTI, 2022, muestran que el trabajo infantil,

de 5 a 17 años, se incrementó entre 2019 y 2022 en la mayoría de las

entidades federativas. A nivel nacional, la tasa pasó de 11.4% a 13.1%.

Las tasas de trabajo infantil más elevadas se registraron en Guerrero,

con 24.5%, seguido de Chiapas, con 20.8%, y Nayarit, con 19.1%. Por otro

lado, los estados que anotaron las tasas más bajas fueron: Ciudad de

México, con 4.0%, Coahuila de Zaragoza, con 6.4%, y Baja California,

con 6.5%. En el caso de Jalisco, la tasa se sitúa por encima de la media

nacional, al aumentar de 9.9% a 15.4%.

17
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Figura 2.1: Tasa de trabajo infantil por entidad federativa, 2019 Y 2022

Mientrasqueen laENTI, de 2019, se estimaqueenJaliscohabía410,893

adolescentes entre 15 y 17 años de edad en esta situación (IIEG, 2021).

Esta cifra refleja una proporción significativa de adolescentes que, en

lugar de dedicarse exclusivamente a sus estudios, participan en acti-

vidades laborales que, en muchos casos, contribuyen al sustento eco-

nómico de sus hogares. Este fenómenoponedemanifiesto la necesidad

de implementar estrategias integrales para combatir el trabajo infantil

18
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en este rango de edad, considerando los factores económicos y socia-

les que lo perpetúan, así como las oportunidades educativas y laborales

que podrían ofrecer alternativas viables para estos jóvenes.

2.1.1. Matrícula

De acuerdo con el reporte de indicadores educativos de la SEP (SEP,

2024c), a lo largo de 54 años, México ha incrementado la matrícula en

los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior, aunque

ha experimentado diferentes tendencias desde 1970 hasta 2024. En el

caso de primaria, se observa un crecimiento sostenido hasta princi-

pios de los años 80, alcanzando su punto máximo con 15.3 millones de

estudiantes enel ciclo 1983-1984, seguidodeunaestabilizaciónyundes-

censo gradual en las últimas décadas. En secundaria, el aumento en la

matrícula ha sido más continuo, pasando de poco más de 1.1 millones

en 1970-1971 a un máximo de 6.8 millones en el ciclo 2014-2015. En años

recientes, esta cifra hamostrado cierta estabilización y leve descenso .

Aunque no de la misma forma que primaria y secundaria, la matrí-

cula enmedia superior ha crecido, reflejando una expansión constante

de la cobertura educativa. En 1970-1971, se contaba con solo 369,299 es-

tudiantes, mientras que para el ciclo 2017-2018 alcanzó el punto más

alto con 5.6 millones de estudiantes. El crecimiento sostenido de lama-

trícula enmedia superior se aceleró especialmente a partir de los años

2000. La matrícula alcanza su mayor aumento en la década de 2010,

cuando se supera la barrera de los 5 millones de estudiantes, y conti-

nuó en ascenso hasta 2017-2018. No obstante, se vio una disminución a

partir del ciclo 2018-2019 que se pronunció aún más con la pandemia

de la COVID-19.

La tasa de variación de lamatrícula en la educaciónmedia superior

(EMS) en México, desde el ciclo escolar 1970-1971 hasta 2023-2024, refle-

ja una evolución significativa con tres etapas bien definidas: un creci-

19
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Figura 2.2: Histórico nacional dematrícula por tipo de educación, 1970 a
2024

miento acelerado en los primeros años, seguido de unamoderación en

el ritmo y, más recientemente, fluctuaciones que incluyen incluso lige-

ras disminuciones. Entre 1970 y mediados de la década de 1980, se re-

gistraron incrementos notables, con tasas de variación anuales eleva-

das, alcanzando picos de 20.6% y 18.3%. Este período estuvo marcado

por una expansión intensa de la cobertura educativa, impulsada por

la creciente demanda y los esfuerzos gubernamentales por ampliar la

oferta en este nivel educativo.

Desde la segunda mitad de los años 80 hasta principios de los 2000,

las tasas de crecimiento comenzaron a estabilizarse, situándose en un

rangomásmoderado, entre el 2% y el 6% anual. Este comportamiento

refleja un sistema educativo que consolidó su estructura inicial, man-

teniendo un crecimiento sostenido peromenos pronunciado. En la últi-

madécada, a partir del ciclo escolar 2012-2013, las tasas de variación de

la matrícula muestran un comportamiento más irregular, con algunas

disminuciones, como-5.1%y -3.4%. Estos datosnonecesariamente im-

plican una reducción absoluta en lamatrícula, sino una desaceleración
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21del ritmo de crecimiento, influida por diversos factores demográficos,

económicos y educativos.

El patrón observado responde, en parte, a las condiciones históri-

cas y sociales que caracterizan cada etapa. El crecimiento acelerado

de las primeras décadas puede explicarse por la expansión inicial de la

EMS, cuando las políticas educativas se enfocaron en incrementar la

cobertura, mejorar el acceso y satisfacer la demanda de una población

joven enaumento. En contraste, las fluctuaciones recientes podrían es-

tar asociadas con retos como la disminución de la población en edad

escolar, cambios en las políticas educativas, y barreras estructurales

que afectan la continuidad en la trayectoria académica de los estu-

diantes. Este análisis subraya la importancia de interpretar las tasas

de variación no solo como indicadores numéricos, sino también como

reflejos de transformaciones estructurales en el sistema educativo.

Figura 2.3: Histórico nacional de matrícula y tasa de variación en EMS,
1970 a 2024

Amedida que el sistema educativo logró expandir su cobertura y al-
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22 canzar nivelesmás altos dematriculación, las tasas de crecimiento co-

menzaron a moderarse, especialmente entre la segunda mitad de los

años 80 y principios de los 2000. Esto refleja un sistema que, tras un pe-

ríodo de expansión acelerada, entra en una fase de consolidación, con

un crecimiento más estable de la población estudiantil. Este fenómeno

está estrechamente vinculado al comportamiento demográfico de la

población joven de 15 a 17 años, que mostró un crecimiento sostenido

desde 1970 hasta el año 2000, contribuyendo a unamayor demanda en

la educación media superior.

Sin embargo, a partir de 2000, el crecimiento de esta franja etaria

comenzóadesacelerarse, alcanzandounpicoalrededorde 2010 yman-

teniéndose relativamente constante desde entonces. Este cambio de-

mográfico reduce la presión expansiva sobre el sistema educativo, ya

que la población en edad de cursar la EMS crece a un ritmomuchomás

moderado. No obstante, persisten importantes desafíos relacionados

con la permanencia escolar, entre ellos la alta prevalencia del trabajo

adolescente, que sigue limitando el acceso y la continuidad educativa

para muchos jóvenes.

A lo largo de 54 años, la tasa de variación promedio de la matrícula

en la educación media superior (EMS) en México ha sido de 5.0%. Entre

1970 y 1987, se observa un crecimiento notablemente alto, con una tasa

de cambio promedio del 10%. Durante este período, los incrementos en

lamatrícula alcanzaronpicos significativos, aunque con una tendencia

gradual hacia la moderación hacia finales de la década de 1980. Poste-

riormente, entre 1988 y 1992, las tasas de crecimiento registraron valo-

res considerablemente bajos, como el 1.0% en el ciclo 1989-1990, aunque

hubo un ligero repunte en 1994-1995, cuando alcanzó el 4.4%.

Entre 2000 y 2008, las tasas de variación se mantuvieron relativa-

mente bajas pero estables, fluctuando entre el 2.2% y el 5.6%. Este pe-

ríodo refleja un sistema educativo que continúa creciendo, aunque de
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Figura 2.4: Histórico nacional dematrícula en EMS y población de 15 a 17
años, 1970 a 2024

Figura 2.5: Histórico nacional de matrícula en EMS 1970 a 2024
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24 forma más moderada en comparación con las décadas anteriores, lo

cual puede atribuirse a unamenor presión demográfica y a un sistema

en proceso de consolidación.

Entre 2009 y 2014, la tasa promedio de incremento en la matrícula

fue del 5.7%. Sin embargo, un caso excepcional se presenta en el ciclo

2013-2014, cuando se registró un aumento de hasta el 19%. Este creci-

miento atípico podría estar relacionado conmejoras en los sistemas de

registro de matrícula o con la implementación de programas guber-

namentales destinados a incentivar la regularización de estudiantes

que anteriormente estaban fuera del sistema educativo. Aunque este

aumento es significativo, no necesariamente indica un cambio estruc-

tural en la dinámica de crecimiento de la matrícula, sino más bien un

fenómeno puntual que requiere un análisis detallado para comprender

sus causas y su impacto en el sistema educativo.

Figura 2.6: Históriconacional de la tasadevariaciónde lamatrícula EMS
1970 a 2024

Sinembargo, esta tendencia se interrumpióenel ciclo 2014-2015, cuan-

do la tasadevariacióndisminuyóa -5.1%. En los añosposteriores (2015-

2021), las tasas de cambio fluctuaron entre valores positivos y negati-

vos, reflejando importantes disrupciones en el sistemaeducativo. Entre
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25ellas destaca la caídamás pronunciada, de -3.4% en el ciclo 2020-2021,

atribuida principalmente a los efectos de la pandemia de COVID-19 en

el sector educativo.

A partir del ciclo 2021-2022, se observa una recuperación gradual en

la tasa de variación. En los dos últimos ciclos analizados, las tasas fue-

ron de 2.9% y 2.4%, lo que sugiere una estabilización progresiva en los

niveles de matrícula. Estos datos se presentan en la Figura 2.6.

Figura 2.7: Tasa de variación matrícula EMS 2013 a 2024

En el ciclo escolar 2023-2024, la matrícula total asciende a cerca de

35 millones de estudiantes, de los cuales el 51% sonmujeres. En la edu-

cación media superior (EMS) se encuentran matriculados poco más de

5.5 millones de estudiantes, lo que representa el 15.8% del total. Den-

tro de esta población, el 52% son mujeres, el 3% (143,837 estudiantes)

se identifican como hablantes de lengua indígena, y el 2% (89,293 estu-

diantes) tienen algún tipo de discapacidad. Asimismo, el 15% de los es-

tudiantes en la EMS asisten a escuelas de sostenimiento privado. El sis-

tema cuenta con 425,826 docentes distribuidos en 18,718 planteles edu-

cativos. Aunque la EMS está diseñada principalmente para jóvenes de
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Figura 2.8: Matrícula nacional en EMS, 2013 a 2024

entre 15 y 17 años, también incluye a estudiantes de otras edades.

Cuadro 2.1: Datos de Matrícula en Educación Media Superior

Concepto Matrícula Porcentaje

Total de

Estudiantes
5,508,572 100

Matrícula a

Bachillerato

General

3,585,194 65

Matrícula a

Bachillerato

Tecnológico

1,874,776 34

Matrícula

Profesional Técnico
48,602 1
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27El sistema educativo de EMS se divide en dos modalidades: escola-

rizada y no escolarizada. La modalidad escolarizada se desarrolla en

entornos formales y presenciales, donde los estudiantes asisten a es-

cuelas con horarios fijos y clases dirigidas por docentes frente a grupo.

Esta modalidad requiere instalaciones físicas como aulas, laboratorios

y bibliotecas, y sigue un esquema de enseñanza tradicional con hora-

rios definidos; aproximadamente el 93% de la matrícula pertenece a

esta modalidad.

En contraste, la modalidad no escolarizada permite a las y los es-

tudiantes cursar sus estudios sin necesidad de asistir físicamente a un

plantel. Estamodalidad se centra en el autoaprendizaje y la flexibilidad,

proporcionando contenidos y actividades en línea o enmateriales im-

presos, para que el alumnado pueda estudiar a su propio ritmo. No re-

quiere instalaciones físicas ni horarios específicos, y la interacción con

docentes y compañeros es limitada o virtual, a través de plataformas

de aprendizaje en línea. Un ejemplo destacado de esta modalidad es el

programa “Prepa en Línea-SEP”.

La EMS ofrece tres tipos principales de servicio: bachillerato general,

bachillerato tecnológico y educaciónprofesional técnica. El bachillerato

general, establecido en 1867 bajo la Ley Orgánica de Instrucción Públi-

cadel Distrito Federal, fue concebidopara ofrecer cursos propedéuticos

que prepararan a los estudiantes interesados en ingresar a la educa-

ción superior (INEE, 2013b). Actualmente, este modelo abarca el 65% de

la matrícula total en EMS.

El bachillerato tecnológico, fundadoen 1931, se enfocabaoriginalmen-

te en impartir una educación técnica especializada. Hoy endía, además

de reforzar los conocimientos adquiridos en secundaria y preparar a

los estudiantes para estudios superiores, estemodelo los capacita para

desempeñarse en sectores productivos como el industrial, agropecua-

rio, pesquero y forestal. Actualmente, estemodelo representa el 34%de
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28 la matrícula total.

Por último, la educación profesional técnica, que surgió a finales de

los años 70, se distingue de los otros dos modelos por su enfoque en la

formación directa para el mercado laboral. En la actualidad, atiende a

menos del 1% de la matrícula de la EMS, evidenciando su carácter es-

pecializado y su orientación hacia necesidades específicas del ámbito

laboral.

2.1.2. Sostenimiento

Cada uno de los servicios tiene distintas formas de sostenimiento:

federal, estatal, autónomo y particular; organizados a partir de cinco

tipos de control administrativo y presupuestal: centralizado, descen-

tralizado, desconcentrado, autónomo y privado (INEE, 2017). Asimismo,

el Sistema está dividido en 30 subsistemas y servicios. El bachillera-

to particular representa el 14.0% de la matrícula total, lo que lo posi-

ciona como el subsistema con la mayor cantidad de estudiantes. Los

otros subsistemas con matrículas significativas incluyen Bachillerato

de Universidades Públicas Autónomas y Colegio de Bachilleres Estata-

les, ambos con 12.6% cada uno.
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Figura 2.9: Matrícula nacional en EMS por tipo de servicio, 2000 a 2024

Los subsistemas de bachillerato particular y las preparatorias fede-

rales y estatales por cooperación se consideran privados, ya que son

gestionados y administrados por particulares o por asociaciones ci-

viles, y no directamente por el gobierno. Aunque pueden recibir cierto

apoyo o supervisión estatal o federal, en conjunto representan el 15%

de la matrícula estudiantil.

En el periodo 2020-2024, el gasto federal por alumno en Educación

MediaSuperior (EMS)muestra tendencias contrastantes cuandoseana-

liza en términos corrientes y constantes. Según datos de la SEP (2022,

2023, 2024a) y tomandocomoañobase2018, el gasto corrienteporalumno

aumentó gradualmente de 27.1 mil pesos en 2020-2021 a 30.8 mil pe-

sos en 2023-2024, reflejando un incremento nominal en el presupuesto

asignado. Sin embargo, ajustado por inflación, el gasto constante dis-

minuyó de 25.5 mil pesos en 2020-2021 a un punto bajo de 24.7 mil pesos

en 2022-2023, con una ligera recuperación a 25 mil pesos en 2023-2024.

Esto indica que, en términos reales, el poder adquisitivo del presupues-

to sigue siendo menor en comparación con el inicio del periodo, lo que
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30 podría limitar la capacidad de inversión efectiva en el sistema educa-

tivo.

Para este análisis se utilizó el Índice Nacional de Precios del Pro-

ductor (INPP) como deflactor, en lugar del Índice Nacional de Precios

al Consumidor (INPC), ya que el INPP refleja de manera más precisa

los costos que enfrenta el Estado en la provisión de bienes y servicios

educativos, como infraestructura, materiales didácticos y salarios do-

centes. Este enfoque permite evaluar el poder adquisitivo real del pre-

supuesto en función de los costos asociados a la operación del sistema

educativo.

Figura 2.10: Distribución porcentual de estudiantes por subsistema en
educación media superior

La brecha entre el gasto corriente y el gasto constante se ha amplia-

do debido a la inflación, evidenciando que, aunque losmontos nomina-

les han aumentado, el presupuesto real ha perdido valor. Esto plantea
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31desafíos importantes paramantener e incrementar la calidad y cober-

tura educativa, especialmente en áreas como infraestructura, recursos

tecnológicos y formación docente. Si bien el sistema educativo ha reci-

bido un presupuesto creciente en términos nominales, la disminución

en su valor real podría comprometer la capacidad de atender las ne-

cesidades actuales y futuras del sector. Este análisis subraya la impor-

tancia de considerar los efectos de la inflación al evaluar la eficacia del

gasto educativo y diseñar estrategias que garanticen su sostenibilidad

a largo plazo.

Figura 2.11: Gasto educativo por alumno 2018 a 2024

2.2 Indicadores de la EMS

Además de la matrícula y el gasto, el Sistema de Educación Media

Superior se analizamediante una serie de indicadores que ofrecen una

perspectiva sobre su funcionamiento y desempeño. Entre estos, desta-

ca la tasa de absorción, quemide la capacidad del sistema para incor-

porar a nuevos estudiantes; el abandono escolar, que evidencia el por-
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32 centaje de alumnos que interrumpen sus estudios antes de concluirlos;

y la reprobación, que refleja el porcentaje de estudiantes que no aprue-

ban sus asignaturas. Asimismo, la eficiencia terminal y la tasa de ter-

minación son indicadores que permiten evaluar cuántos estudiantes

concluyen en comparación con quienes ingresaron.

Por otro lado, la cobertura total y la tasa neta de escolarización, par-

ticularmente entre la población de 15 a 17 años, son utilizadas parame-

dir el grado de inclusión y acceso a este nivel educativo. Estos indica-

dores, en conjunto, brindan a las autoridades educativas herramien-

tas para identificar áreas prioritarias de mejora, diseñar estrategias

informadas y desarrollar políticas que impulsen una EMSmás efectiva,

equitativa e inclusiva para todas y todos los jóvenes del país.

Cuadro 2.2: Indicadores educativos

Indicador 2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024**

Absorción 90.3 100.2 103.6

Abandono escolar 10.2 11.2 10.8

Reprobación 12.7 12.2 12.1

Eficiencia terminal 68.5 72.9 75.4

Tasa de terminación 60.7 58.9 61.3

Cobertura total*** 77.3 79.4 81.1

Cobertura 71.8 73.9 75.1

Tasa neta de escolarización* 59.8 61.4 62.5

*La tasa neta de escolarización corresponde a la edad de 15 a 17 años. ** En el caso del ciclo 20023 - 2024,
son datos estimados . ***La cobertura total incluye ambas modalidades. Fuente: Sistema de Estadísticas

Continuas de Educación del Formato 911, DGPPyEE, SEP.

Absorción

La tasa de absorción es un indicador que estima el tránsito educati-

vo entre niveles, representando la proporción de nuevos alumnos que
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33ingresan a educaciónmedia superior provenientes de los egresados de

secundaria del ciclo escolar anterior. Sin embargo, este indicador tie-

ne limitaciones, no captura individualmente el flujo de estudiantes de

secundaria a educación media superior, como lo harían datos longitu-

dinales que siguen a cada estudiante.

A pesar de esto, la tasa sirve para evaluar la capacidad del siste-

ma educativo para atender a las y los alumnos que completan su nivel

educativo anterior y se incorporan a un nuevo nivel. La tasa de absor-

ción puede presentar valores superiores a 100%, ya que puede incluir a

los estudiantes que provienen de otras generaciones, entidades fede-

rativas o incluso del extranjero.

Los valores históricos de la tasa de absorción, que abarcan desde

1990 hasta 2024, fluctúan entre 75 y 104%, lo que indica un comporta-

miento general positivo en la capacidad del sistema educativo para

integrar nuevos estudiantes. Esta tendencia positiva se acentuó desde

mediados de la década de 1990, cuando se observó un aumento soste-

nido en la tasa de absorción.

En el ciclo 2012-2013 se alcanzó una tasa de 106%. Aunque hubo va-

riaciones en los años siguientes, las cifras no cayeron por debajo de 100.

Sin embargo, en el ciclo 2019-2020, la tasa disminuyó, pasando de 106 a

102, y continuó su descenso en el ciclo siguiente al alcanzar 91%, nive-

les que son comparables a los registrados hace 27 años (en 1995-1996).

En los dos últimos ciclos, 2022-2023 y 2023-2024, la tasa repuntó nueva-

mente, alcanzando el 103.6%, cifras que se asemejan a las registradas

en el ciclo 2017-2018.

Con relación a la tasa de absorción por entidad federativa, la Ciu-

dad de México (CDMX) presenta la tasa de absorción más alta (130.8%).

Este porcentaje sugiere que, además de captar a egresados de secun-

daria, también puede estar absorbiendo a estudiantes de otros estados
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Figura 2.12: Histórico tasa de absorción de 1990 a 2024

e incluso personas que buscan retomar estudios fuera de la edad de 15

a 17 años. Esta tendencia puede estar relacionada con la abundancia

de instituciones educativas y la alta demanda que tiene la CDMX como

destino educativo.

Jalisco presenta una tasa de absorción por encima de la media na-

cional con 105.5%. Esto podría reflejar esfuerzos locales en políticas de

inclusión educativa y en la infraestructura para asegurar que lamayo-

ría de los estudiantes tengan acceso a continuar sus estudios. No obs-

tante, también puede estar incluyendo a estudiantes de otros estados

o de otras generaciones que buscan concluir sus estudios.

El promedio nacional indica que, en general, el país tiene una capa-

cidad de absorción positiva, superando la demanda de estudiantes en

transición a media superior. Aunque algunos estados muestran tasas

superiores o inferiores, la media del 104.1% refleja un avance impor-

tante en el acceso a la educación media superior en el país.
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35Oaxaca enfrenta desafíos en la transición de estudiantes de secun-

dariaamedia superior, yaque tiene la tasadeabsorciónmásbaja (90%).

Este bajo porcentaje podría deberse a factores como la dispersión geo-

gráfica, limitaciones en infraestructura educativa en zonas rurales, y

desigualdades en el acceso educativo que afectan la continuidad de

estudios en el nivel medio superior.

Figura 2.13: Tasa de absorción en EMS por entidad federativa, 2023-2024

Abandono o desafiliación escolar

El abandonoescolar, tambiéndenominado “desafiliaciónescolar” por

la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJO-

REDU, 2020), se refierea la interrupciónde los estudiosantesdecomple-

tar el nivel educativo en el que los estudiantes estánmatriculados. Este

fenómeno, que puede ocurrir en distintos momentos de la trayectoria

escolar, tiene profundas implicaciones tanto para el desarrollo perso-

nal del estudiante como para la sociedad en general.
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36 Mejoreduempleael término “desafiliaciónescolar” en lugarde “aban-

dono escolar” para enfatizar que este problema no es exclusivamente

responsabilidad del estudiante. Por el contrario, reconoce la influencia

de múltiples factores sociales, económicos, familiares y escolares que

pueden obstaculizar una trayectoria educativa continua. Este concep-

to también abarca el desinterés, la falta de sentido percibido en la edu-

cación y las barreras que enfrentan los jóvenes para integrarse plena-

mente a la cultura escolar. Aunque su manifestación más evidente es

el abandono de la escuela, la desafiliación escolar incluye otras formas

de desvinculación que afectan negativamente el proceso educativo.

Las causas de la desafiliación escolar son diversas e interrelacio-

nadas. Entre ellas se encuentran la situación económica de los estu-

diantes y sus familias, la necesidad de integrarse al mercado laboral,

problemas de salud, responsabilidades familiares, falta de apoyo aca-

démico, desinterés por el contenido educativo y dificultades en el en-

torno escolar. Identificar y abordar estas causas es fundamental para

diseñar estrategias que promuevan la permanencia y el éxito escolar.

En la educación media superior, el abandono escolar se clasifica en

dos formas principales:

1. Abandono intracurricular, queocurreduranteel ciclo escolar, cuan-

do los estudiantes dejan sus estudios antes de finalizar el año aca-

démico.

2. Abandono intercurricular, que sucede al término del ciclo escolar,

cuando los estudiantes no se reinscriben para el siguiente año o

nivel educativo.

La medición del abandono escolar se realiza mediante tres indica-

dores principales: abandono total, abandono intracurricular y aban-

dono intercurricular. El abandono escolar total estima el porcentaje de
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37estudiantes que dejan la escuela entre dos ciclos escolares consecuti-

vos, ya sea durante el ciclo o al no reinscribirse para el siguiente. Es-

te cálculo se realiza restando el número de egresados de la matrícula

inicial de un ciclo escolar y comparando el resultado con la matrícula

inicial del ciclo siguiente.

En las últimas tres décadas, México ha logrado avances significa-

tivos en la reducción de la tasa de abandono escolar, acercándose a

niveles más bajos en años recientes. No obstante, persisten importan-

tes desafíos que requieren atención para garantizar que todos los estu-

diantes puedan completar sus estudios y acceder a oportunidades de

desarrollo personal y profesional.

En la gráfica 2.14, Chihuahua destaca de manera consistente como

uno de los estados con las tasas de abandono escolar más altas en-

tre los seleccionados. Durante los años 90 y principios de los 2000, las

tasas de abandono en Chihuahua superan sistemáticamente el pro-

medio nacional, posicionando al estado como uno de los que enfrentan

mayores retos en la retención de estudiantes.

Por su parte, la Ciudad de México también presenta, en su mayoría,

tasas de abandono por encimadel promedio nacional. Aunque durante

los 90 y principios de los 2000 sus valores fueron relativamente altos,

en los últimos años se ha registrado una disminución significativa, lo

que sugiere avances en estrategias para mitigar el abandono escolar.

Tabasco contrasta al exhibir consistentemente una de las tasas de

abandonomás bajas. Durante varios períodos, sus tasas se mantienen

por debajo del promedio nacional, lo que indica una mayor estabilidad

en la retención escolar. Esto podría atribuirse a la implementación de

políticas educativas eficaces o a factores locales que favorecen la per-

manencia de los estudiantes en el sistema educativo.
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38 En el caso de Jalisco, la tendencia en la tasa de abandono escolar

se caracteriza por fluctuaciones notables a lo largo del tiempo. Duran-

te los años 90, Jalisco muestra una variabilidad significativa, con re-

gistros inusuales, incluidos valores negativos en algunos casos. Estas

irregularidades podrían deberse a problemas en el registro de datos,

cambios administrativos o ajustes en el sistema educativo del estado

en ese período.

Hacia finales de los 90 y principios de los 2000, Jalisco parece haber

entrado en unperiodo demayor estabilidad, aunque las tasas de aban-

dono seguían siendo relativamente altas. Este cambio podría reflejar la

implementación de políticas que, si bien no erradicaron el abandono,

contribuyeron a reducir su volatilidad.

Entre 2000 y 2015, Jalisco experimentó altibajos en su tasa de aban-

dono, lo que sugiere que los esfuerzos por mejorar la retención esco-

lar no fueron constantes o estuvieron influenciados por factores exter-

nos, como cambios económicos o sociales que afectaron la continuidad

educativa. En años recientes, especialmente desde 2017, se observa una

tendencia general a la baja en la tasa de abandono, aunque esta aún se

mantiene por encima del promedio nacional, señalando que persisten

desafíos importantes en este ámbito.

En el ciclo 2023-2024, Jalisco se colocó en la posición 30 de las 32 en-

tidades, con 12.9%, es decir, pocomás de 55mil estudiantes abandonan

sus estudios. Asimismo, la reducción de su tasa de abandono escolar ha

sido más lenta que la media nacional, lo cual sugiere que, en promedio,

sus avances en retención escolar han sidomenos pronunciados. La va-

riación en 34 años (1990 y 2024) ha sido de -2.5 pp, mientras que a nivel

nacional esta reducción ha sido de -8 pp.
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Figura 2.14: Tasa de abandono (desafiliación) escolar, 1990-2024

Una disminución lenta en el abandono indica que los esfuerzos por

retener a las y los estudiantes no han sido completamente efectivos

o consistentes. Esto podría sugerir que algunos factores de riesgo, co-

mo dificultades económicas, falta de acceso a servicios educativos de

calidad, o deficiencias en el apoyo a estudiantes en riesgo, continúan

afectando a la población escolar.

El abandono escolar está asociado con tasas más bajas de empleo

formal, menores ingresos y un menor desarrollo de habilidades técni-

cas. Una reducción lenta significa que un mayor porcentaje de jóvenes

en Jalisco enfrenta unmayor riesgo de exclusión social y laboral, lo cual

puede impactar la economía local y las oportunidades de desarrollo del

estado a largo plazo.
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Figura 2.15: Tasa de abandono escolar, 2023-2024

Comparado con la tendencia nacional, la reducción lenta en Jalisco

sugiere que el estado podría beneficiarse de políticas y programas adi-

cionales o adaptados específicamente a su contexto. Esto podría incluir

medidas como incentivos económicos para las familias, programas de

tutoría y apoyo psicológico para estudiantes en riesgo de abandono, o

iniciativas para mejorar la infraestructura escolar en áreas desfavo-

recidas.

La educación es clave para la movilidad social. Si la reducción en el

abandono escolar se mantiene lenta, Jalisco podría experimentar un

rezago en comparación con otros estados en términos de desarrollo

humano, capacidadproductiva y competitividadenelmercado laboral,

especialmente en sectores que demandan trabajadores con mayores

niveles educativos.

40



Panorama Nacional 

41De acuerdo con la OECD (2018), también es necesario hacer que la

educación sea más relevante para los intereses y necesidades futuras

del estudiantado. Esto incluye adaptar los currículos y lasmetodologías

de enseñanza para que sean más atractivos y pertinentes para los jó-

venes, especialmente aquellos de contextos socioeconómicos desfavo-

recidos.

Reprobación

Enel contextode laEMS, la reprobación se refiereal númerodealum-

nos que, al finalizar el ciclo escolar, no han logrado los conocimientos

establecidos en los planes y programas de estudio de su grado o curso,

expresado por cada 100 alumnos matriculados. Este indicador permite

evaluar la eficiencia del proceso educativo (aprovechamiento) y facili-

ta el análisis de factores contextuales, tanto sociales como económicos,

que pueden incidir en los alumnos afectados, así como en la identifi-

cación de posibles fallas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (SEP,

2019).

Asimismo, el indicador es una medida de la eficiencia del sistema

educativo; la reprobación también sirve como base para calcular tasas

de admisión, promoción y deserción escolar. Estos datos resultan útiles

en estudios de flujo escolar y en análisis de cohortes, proporcionando

una visión más detallada de los movimientos estudiantiles dentro del

sistema educativo (SEP, 2019).

A nivel nacional, la tasa de reprobación en EMS ha experimentado

una tendencia general a la baja desde los años 90. Principalmente se

vio un cambio entre los ciclos de 1995 - 1996 y 1996 - 1997; la tasa de re-

probación cayó cerca de 22 puntos porcentuales, al pasar de 42.3% a

20.5%. Esto sugiere cambios en la política o en los criterios de evalua-

ción, ya que el cambio fue básicamente en todas las entidades federa-
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Posteriormente, la reducción continuó de forma gradual; sin embar-

go, aún quedamargen para seguirmejorando, especialmente en térmi-

nos de estrategias de apoyo académico para estudiantes en riesgo de

reprobación.

La Ciudad de México ha presentado tasas altas de reprobación y,

aunque ha mejorado significativamente, sigue mostrando una tasa de

reprobaciónde 26.6%, lo cual sugiere queenfrenta retospersistentes en

el ámbito educativo en comparación con la media nacional y los otros

estados analizados. En contraste, el estado de Chiapas es de las enti-

dades que presenta las tasas más bajas de reprobación.

Con respecto a Jalisco, en la década de 1990, la tasa de reprobación

fue alta (41.7%) y, al igual que los otros estados, fue bajando de manera

continua. Para el 2000, la tasa de reprobación continúa bajando hasta

llegar a 7.1% en algunos ciclos. Después de 2010, la tasa de reprobación

se mantiene oscilando entre el 7% y 15%, con algunas fluctuaciones

notables, como el aumento a 16.8% .

En el ciclo 2023-2024, la tasa se sitúa en 14.5%, por arriba de la me-

dianacional,mostrandoun incrementoencomparacióncon losniveles

mínimos alcanzados en la primera década de los años 2000. Este va-

lor indica que, aunque se lograron mejoras significativas desde los 90,

persisten desafíos para lograr una reprobación mínima.

En el mismo ciclo, el porcentaje de estudiantes reprobados a nivel

nacional fue del 12.1%. La variabilidad en las tasas de reprobación en-

tre las entidades federativas sugiere diferencias significativas en los

factores que afectan el rendimiento académico, como los programas

de apoyo, los recursos disponibles y las condiciones socioeconómicas.
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Figura 2.16: Tasa de reprobación en EMS, 1990-2024

Mientras algunos estados logranmantener tasas bajas de reproba-

ción, otros enfrentan retos importantes, como es el caso de la Ciudad

de México. Este panorama resalta la necesidad de enfoques específicos

ydepolíticas de intervenciónadaptadasa lasnecesidadesde cadaen-

tidad para mejorar el éxito académico en la Educación Media Superior

a nivel nacional.

Con respecto a la tasa de reprobación en el nivel de Profesional Téc-

nico, el promedio nacional se sitúa en 9.7%. Este valor sirve como refe-

rencia para evaluar el desempeño de cada entidad federativa en esta

modalidad educativa y refleja un nivel de reprobación relativamente

bajo en términos generales. Enpromedio, aproximadamente unode ca-

da diez estudiantes en el nivel de Profesional Técnico no logra aprobar

sus materias en todo el país.
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Figura 2.17: Tasa de reprobación en EMS por entidad federativas, 2023-
2024

Sinaloa registra la tasade reprobaciónmásalta, conun34.2%, lo que

evidencia un desafío considerable en el rendimiento académico dentro

deesta entidad. SanLuis Potosí ocupael segundo lugar, conuna tasadel

28.3%, también muy por encima de la media nacional, lo que subraya

problemas estructurales que requieren atención.

Jalisco, con una tasa del 17.3%, se posiciona en tercer lugar, segui-

do por la Ciudad de México, con un 16.0%. Estas cifras reflejan tasas de

reprobación significativamente altas, destacando la necesidad de im-

plementar estrategias que fortalezcan el desempeño académico en el

nivel de Profesional Técnico en estas entidades.
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45En contraste, Tamaulipas reporta la tasa de reprobación más baja,

con apenas un 0.2%, lo que denota un desempeño excepcionalmente

favorable en estamodalidad. Estados comoMorelos (1.1%), BajaCalifor-

nia (2.5%) y Zacatecas (3.1%) también muestran tasas de reprobación

bajas, evidenciando condicionesmás favorables para la aprobación de

materias en estos estados.

Figura 2.18: Tasa de reprobación en profesional técnico por entidad fe-
derativa 2023-2024.

La reprobaciónenEMS tiene implicaciones significativasanivel aca-

démico, social y personal para las y los estudiantes. En términos acadé-

micos, los estudiantes que repruebanunamateria generalmentedeben
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46 cursarla nuevamente en el siguiente ciclo escolar o en un programa de

recuperación, lo cual retrasa su avance académico. En casos de repro-

baciónmúltiple, pueden llegar a repetir el grado completo, extendiendo

considerablemente el tiemponecesario para completar sus estudios en

este nivel educativo.

La reprobación recurrenteesun factor críticoque incrementael ries-

go de abandono escolar. Amedida que los estudiantes acumulanmate-

rias reprobadas, pueden experimentar desmotivación y frustración, lo

que aumenta la probabilidad de que abandonen sus estudios demane-

ra definitiva. Esto es particularmente preocupante, dado que la EMS re-

presenta una etapa crucial en la transición hacia la educación superior

o la incorporación almercado laboral. Los retrasos en la finalización de

los estudios no solo afectan el calendario académico, sino que también

limitan la capacidad de los estudiantes para inscribirse en programas

universitarios a tiempo, afectando su desarrollo profesional.

Desde una perspectiva académica, la reprobación refleja deficien-

cias en el dominio de conocimientos y habilidades fundamentales ne-

cesarias para enfrentar los desafíos de la educación superior. Los es-

tudiantes que avanzan con materias reprobadas o regularizadas fre-

cuentemente llegan menos preparados a este nivel, enfrentando ma-

yores dificultades en un entorno académico más exigente.

En el ámbito emocional, la reprobación puede tener un impacto ne-

gativo en la autoestima de los estudiantes. La percepción de fracaso

académico afecta su confianza en sus habilidades, generando senti-

mientos de ansiedad y frustración que pueden influir negativamente

en su bienestar emocional y en su desempeño en otras áreas de la vi-

da. Además, la estigmatización por parte de compañeros, docentes e

incluso familiares puede agravar el problema, causando aislamiento

social y problemas de integración.
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47En contextos de bajos ingresos, la reprobación adquiere una dimen-

sión económica y social. La falta de éxito académico incrementa la pre-

sión para que los jóvenes abandonen la escuela y se incorporen almer-

cado laboral, con el objetivo de contribuir al ingreso familiar. Este fe-

nómeno limita sus oportunidades futuras, perpetuando ciclos de des-

igualdad y reduciendo sus posibilidades de acceder a mejores condi-

ciones de vida a largo plazo.

La reprobación también tiene un impacto económico. Para las fa-

milias, implica gastos adicionales si el estudiante necesita materiales,

clases particulares o pagar por un ciclo escolar adicional. Para el siste-

ma educativo, la reprobación significa que deben destinar más recur-

sos a programas de recuperación y apoyo académico, y la eficiencia

del sistema educativo disminuye al tener más estudiantes repitiendo

materias o grados.

Para aquellas y aquellos estudiantes que abandonan la EMSdebido a

la reprobación, el impacto es aún mayor, ya que enfrentarán mayores

dificultades para acceder a empleos de calidad que demandan com-

petencias técnicas y certificaciones de nivel medio superior.

También es necesario considerar otros factores asociados a la tasa

de reprobación. Existen varias razones por las que los datos de repro-

bación pueden estar influenciados por diferencias en criterios, meto-

dologías de evaluación y factores externos quegeneranposibles sesgos,

por lo que las tasas de reprobación pueden no reflejar uniformemente

el nivel de conocimientos o habilidades de los estudiantes en diferentes

estados.

En cada entidad, e incluso dentro de unamisma institución, los pro-

fesores pueden aplicar criterios distintos para evaluar a los estudian-

tes. Esto significa que la dificultad para aprobar puede variar según el

docente, lo cual puede llevar a que las tasas de reprobación no sean
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Por otra parte, aunque la SEP establece estándares nacionales, ca-

da estado puede implementar el currículo y los criterios de evaluación

demanera diferente. Algunos sistemas educativos pueden sermás es-

trictos en la calificación, mientras que otros pueden sermás flexibles, lo

cual afecta las tasas de reprobación.

Asimismo, factores como la pobreza, la falta de infraestructura y el

acceso limitado a recursos educativos en algunos estados pueden lle-

var a expectativas de rendimiento más bajas. Para evitar la deserción

escolar, las instituciones pueden aplicar criterios de aprobación más

flexibles, lo cual reduce la tasa de reprobación. Mientras que en otros es-

tados puede existir mayor presión académica y competitividad, lo cual

puede hacer que los criterios de evaluación sean más exigentes y con-

tribuyan a una mayor reprobación.

Además, algunos estados pueden tener políticas de regularización

(como exámenes de recuperación o trabajos extra) más accesibles o

frecuentes, permitiendo a los estudiantes aprobar materias reproba-

das con mayor facilidad. En algunos casos, especialmente en zonas de

alta deserción, los sistemas educativos pueden optar por una “promo-

ción automática” o por estrategias de evaluación continua que faciliten

el avancede los estudiantes,mientras que enotros lugares semantiene

un enfoque más tradicional de evaluación.

Los niveles de formación y capacitación de los docentes pueden va-

riar entre estados. En contextos con menos acceso a capacitación, los

profesores pueden tener expectativas académicas diferentes y menos

recursos para aplicar criterios de evaluación rigurosos, lo cual podría

reducir la reprobación sin necesariamente reflejar un mejor aprendi-

zaje.
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49En algunos estados conmayores desafíos socioeconómicos, los pro-

fesores ydirectorespuedenestablecermetasdeaprendizajemenos es-

trictas para facilitar la aprobación de los estudiantes, mientras que en

otros contextos se espera un rendimiento académico más alto.

Otros factores pueden estar relacionados con la recolección de la

información, las diferencias en cómo se recogen y reportan los datos

de reprobación pueden introducir sesgos. En algunos estados, los datos

pueden ser más detallados y precisos, mientras que en otros, debido a

limitaciones administrativas o de recursos, los datos puedenno reflejar

con exactitud la realidad.

Enese sentido, la tasade reprobaciónen laEMS, al estar influenciada

por diversos factores contextuales, puede no ser un reflejo exacto del

nivel deaprendizaje odel dominiode competencias encadaestado. Las

bajas o altas tasas de reprobación pueden deberse a variaciones en los

criterios de evaluación, políticas de regularización, factores culturales y

socioeconómicos, y sesgos en el reporte dedatos. Para interpretar estos

datos demaneramás precisa, es necesario adoptar una visión crítica y

contextualizada, considerando otros indicadores de calidad educativa

y competencias reales de las y los estudiantes.

Algunas de las medidas que podrían apoyar para tener una me-

jor imagen de cuál es la situación en el país es la implementación de

evaluaciones estandarizadas nacionales o lineamientos de evaluación

más específicos para reducir las diferencias en los criterios de apro-

bación entre estados. Las pruebas estandarizadas nacionales pueden

proporcionar una referencia adicional para evaluar el aprendizaje de

los estudiantes más allá de las calificaciones locales.

Para interpretar adecuadamente las tasas de reprobación, es im-

portante considerar factores socioeconómicos, culturales y de infraes-

tructura en cada estado. Un análisis contextual ayudaría a entender
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50 si las tasas bajas de reprobación reflejan realmente una mejora en el

aprendizaje o si son el resultado de factores externos.

Además,fomentar prácticas de recolección de datos transparentes

y consistentes entre las entidades puede ayudar a minimizar las dis-

crepancias y proporcionar una imagen más precisa del rendimiento

académico. Así como se podría complementar las tasas de reproba-

ción con evaluaciones de competencias y habilidades específicas que

permitan verificar si los estudiantes en cada entidad realmente están

alcanzando los estándares educativos nacionales y principalmente si

las y los estudiantes cuentan con las habilidades imprescindibles.

Eficiencia terminal

La eficiencia terminal en EMS es un indicador clave que mide la ca-

pacidad del sistema educativo para llevar a los estudiantes desde el

inicio hasta la conclusión de este nivel educativo. Este concepto se de-

fine como el número de alumnos que logran egresar en un ciclo escolar

determinado, por cada cien estudiantes de la cohorte inicial que co-

menzó ese nivel.

En los primeros años, la eficiencia terminal a nivel nacional era rela-

tivamente baja, rondando el 37.8% en 1990-1991. Esto indica que menos

de la mitad de los estudiantes que comenzaron en el nivel de Profesio-

nal Técnico lograban concluir sus estudios, lo cual refleja desafíos sig-

nificativos en la retención y finalización de los estudiantes en este nivel

educativo.

A lo largo de la década de los 90, la tasa de eficiencia terminalmues-

trafluctuaciones, con incrementosmoderadosyalgunos retrocesos. Pa-

ra el año 2000, la tasa se estabiliza alrededor del 40-45%, evidenciando

una ligeramejoría en comparación con la décadaanterior, pero aún le-
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51jos de niveles óptimos. Durante la década de 2010, la tasa de eficiencia

terminal nacional se estabiliza en torno al 45-50%, con incrementos

graduales. A finales de esta década, la tasa alcanza picos de hasta el

50.5% en algunos ciclos escolares, mostrando que aproximadamente

la mitad de los estudiantes concluye el nivel de Profesional Técnico.

En los últimos años, se observa un incrementomarcado, alcanzando

54.1% en 2021-2022, 65.5% en 2022-2023, y finalmente 57.3% en 2023-

2024. Este aumento significativo en 2022-2023 podría estar vinculado

a medidas recientes para mejorar la retención o a factores externos

que permitieron una mayor culminación, aunque el ligero descenso en

2023-2024 podría indicar que esta tendencia aúnno es completamente

estable. La subida amás del 65% representa un avance importante en

comparación con los primeros años, indicando que unamayor propor-

ción de estudiantes logra completar sus estudios en el nivel de Profe-

sional Técnico.

La tendencia nacional en la eficiencia terminal en el nivel de Profe-

sional Técnico muestra un avance desde 1990 hasta 2024, pasando de

aproximadamente 38% amás del 57%. Sin embargo, la trayectoria no

ha sido lineal, con períodos de estancamiento y retrocesos en algunas

décadas. Los incrementos recientes sugieren unavance en la retención

de estudiantes y en la culminación de este nivel educativo, aunque la

fluctuación en los últimos ciclos escolares indica que todavía hay es-

pacio para mejorar la estabilidad y garantizar una eficiencia terminal

más alta de manera constante.

Baja California comenzó con tasas de eficiencia terminal bastan-

te bajas en la década de los 90, rondando el 24-28%. Esto indica que

menos de un tercio de los estudiantes lograba culminar sus estudios

en este nivel educativo. En el ciclo 2003-2004, Baja California alcanzó

un 50.9%de eficiencia terminal, un aumento significativo en compara-

ción con los valores anteriores. Esto sugiere unamejora en la retención
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52 y finalización de los estudiantes, posiblemente debido a intervenciones

educativas o programas de apoyo específicos.

Durante ladécadade los 2000, la tasadeeficiencia terminalmuestra

una tendencia fluctuante, alcanzando nuevamente valores en torno

al 40% en algunos ciclos escolares, pero también cayendo ocasional-

mente por debajo del 30%. Estas variaciones pueden indicar inestabi-

lidad en las estrategias educativas o en las condiciones que afectan la

retención de los estudiantes.

En ciclos recientes, como 2022-2023 y 2023-2024, la eficiencia termi-

nal enBajaCaliforniamuestraunacaída importante, convalores como

23.3% en 2023-2024, volviendo a niveles similares a los de los inicios de

los años 90. Esta disminución es preocupante, ya que implica una re-

ducción en la capacidad del sistema educativo para retener y graduar

a los estudiantes en el nivel de Profesional Técnico, lo que podría estar

relacionado con problemas en el entorno educativo, falta de recursos o

cambios en las políticas que afectan la culminación de los estudios.

La eficiencia terminal en la Ciudad de México ha experimentado va-

riaciones considerables, con periodos de estabilidad en niveles bajos,

seguidosde incrementos importantes, y caídasabruptasenciertosaños.

Los datos muestran un progreso general en la última década, aunque

la inestabilidad en la tendencia sugiere que los avances no han sido

completamente sostenibles. Estos cambios pueden reflejar el impacto

de políticas educativas locales, intervenciones temporales y, posible-

mente, factores externos que afectan la continuidad de los estudian-

tes en el nivel de Profesional Técnico en la Ciudad de México. La tasa de

59.9% en 2023-2024 representa un nivelmejorado en comparación con

los primeros años, pero la variabilidad sugiere la necesidad de estrate-

gias más consistentes para garantizar una alta eficiencia terminal de

manera estable.
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53Con relación al estado de Querétaro, la tendencia muestra una tra-

yectoria inestable con variabilidad en las primeras dos décadas, segui-

da de un crecimiento sostenido en los últimos años. Los picos recientes,

que superan el 100%, reflejan un esfuerzo considerable paramejorar la

culminación de estudios, posiblemente a través de programas de re-

gularización o políticas específicas de retención. Estos incrementos re-

presentan un avance notable, aunque será importante observar si es-

tos niveles pueden mantenerse a largo plazo y si reflejan una mejora

estructural en el sistema educativo que garantice la estabilidad de la

eficiencia terminal en el futuro.

Los datos para Jalisco muestran una tendencia altamente variable

entre 1990 y 2024, con altibajos notables en ciertos periodos. En los pri-

meros ciclos, entre 1990 y 1993, Jalisco presenta tasas de eficiencia ter-

minal relativamente altas, comenzando en 68.5% y alcanzando hasta

78.8%. Estos valores sugieren un buen nivel de retención y culminación

en ese periodo. Sin embargo, a partir de 1993, la eficiencia terminal dis-

minuye de forma considerable, cayendo a 54.0% en 1994-1995 y luego

a niveles aún más bajos, llegando a un mínimo de 30.5% en 1996-1997.

Esta rápida caída podría indicar problemas estructurales o cambios en

políticas educativas que afectaron la retención.

Desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000, la tasa mues-

tra oscilaciones entre el 30% y 60%, con picos y caídas. Por ejemplo, en

2005-2006 la tasa alcanza el 58.9%, pero baja nuevamente a valores

cercanos al 40% en ciclos posteriores. Esta estabilidad moderada su-

giere cierta capacidad de retención, aunque con altibajos, lo que indica

que los resultados en eficiencia terminal eran inestables y dependien-

tes de factores específicos de cada ciclo escolar.

A partir de 2021-2022, se observa un incremento en la eficiencia ter-

minal, alcanzando 108.6% en 2022-2023 y 141.2% en 2023-2024. Estos

valores superiores al 100% sugieren que no solo los estudiantes de la
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54 cohorte inicial están culminando, sino que probablemente se han inte-

grado estudiantes de otras cohortes o de programas de regularización,

incrementando significativamente el número de egresados en relación

con los inscritos inicialmente.

Los valores que exceden el 100% en los últimos ciclos pueden inter-

pretarse como una señal de que Jalisco ha implementado programas

de regularización o de egreso acelerado, lo cual permite a estudiantes

que estaban en rezago completar su educación, o bien se han adoptado

medidas específicas que aumentaron significativamente la eficiencia

terminal. Estos incrementos abruptos también podrían reflejar ajustes

en las políticas de reporte de datos.

La selección de Jalisco, Baja California, Querétaro, Ciudad de México

y la RepúblicaMexicana en las gráficas es estratégica para representar

una variedad de resultados en eficiencia terminal, con casos sobresa-

lientes en ambos extremos y el promedio nacional para dar contexto.

Esto facilita el análisis y la comparación de tendencias sin la compleji-

dad de incluir todos los estados, permitiendo enfocar la interpretación

en casos específicos que reflejan diferentes contextos dentro del siste-

ma educativo mexicano.

Jalisco y Querétaro presentan valores excepcionalmente altos en

2023-2024, con tasas de 118.9% y 127.8% respectivamente, que superan

el 100%. Esto los convierte en casos atípicos que destacan por encima

de otros estados y resultan interesantes para analizar tendencias de

alta eficiencia terminal y los factores que podrían explicar estos picos.

BajaCalifornia, encontraste, tieneunade las tasasmásbajas (23.3%),

lo que proporciona un contraste frente a los estados con mejores re-

sultados. Este contraste permite observar la variabilidad en el sistema

educativo y analizar los desafíos que enfrentan los estados con menor

eficiencia terminal.
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55Ciudad de México es una de las áreas metropolitanas más grandes

del país y tiende a tener características educativas, económicas y so-

ciales distintas que pueden influir en la eficiencia terminal. Incluir la

Ciudad de México permite analizar cómo funciona la eficiencia termi-

nal en un contexto urbano y densamente poblado en comparación con

otras regiones.

Figura 2.19: Tasa de eficiencia terminal profesional técnico 1990-2024.

La tasa de eficiencia terminal en el nivel de Profesional Técnico para

el ciclo 2023-2024 revela disparidades significativas entre los estados.

Mientras que algunos, como Querétaro y Jalisco, muestran tasas que

incluso superan el 100%, otros estados como Nayarit y Baja California

enfrentan dificultades importantes con tasas por debajo del 30%. Es-

tas diferencias pueden estar influenciadas por factores como los pro-

gramas de regularización, las políticas de apoyo académico, las condi-

ciones socioeconómicas o las políticas educativas locales.

La media nacional de 57.3%muestra que, a nivel general, casi la mi-

tad de los estudiantes de Profesional Técnico no logran culminar sus

estudios, lo que subraya la importancia de fortalecer las estrategias de
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56 retención y apoyo académico para mejorar estos resultados en todo el

país.

Figura 2.20: Tasa de eficiencia terminal profesional técnico 2023-2024.

Con relación al tipo de servicio de bachillerato, la tendencia nacio-

nal muestra una mejora progresiva en la tasa de eficiencia terminal
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57en bachillerato desde 1990. La tasa inicia alrededor del 60% ymuestra

un incremento gradual hasta alcanzar un valor de 75% en 2023-2024.

Aunque hay variaciones menores, el promedio nacional se caracteri-

za por una tendencia general de crecimiento, especialmente desde los

años 2010, lo que sugiere un esfuerzo nacional por mejorar la retención

y culminación en el bachillerato.

En el caso de la Ciudad de México tiene una trayectoria más fluc-

tuante en comparación con el promedio nacional. La tasa de eficiencia

terminal comenzó en 63.7% en 1990 y experimentó algunas caídas en

la década de los 90, llegando a valores bajos como 45.9% en 2000-2001.

Desde el año 2000, se observanaltibajos constantes en la eficiencia ter-

minal, con varios descensos y recuperaciones, pero sin una tendencia

clara de mejora sostenida como en el promedio nacional. Aunque la

Ciudad deMéxicomuestra picos demejora, como el 72.6% en 2014-2015,

también ha tenido varios retrocesos en los años recientes, terminando

en 64.1% en 2023-2024. Esta variabilidad puede indicar desafíos espe-

cíficos en el sistema educativo de la Ciudad de México para mantener

una tendencia estable en la culminación de estudios en el bachillerato.

Baja California , por su parte, comienza con una tasa de 44.6% en

1990-1991, que es la más baja en comparación con los otros estados. Sin

embargo, a lo largo de los años, su tasa de eficiencia terminal mues-

tra incrementos y disminuciones, peromantiene una tendencia ascen-

dente en el promedio general, llegando a un valor máximo de 76.5% en

2023-2024.

En los primeros años de la serie, Baja California experimenta varias

fluctuaciones, con valores que suben y bajan sin una tendencia clara

demejora sostenida. Por ejemplo, después de alcanzar el 57.7% en 1992-

1993, la tasa cae a 49.5% en 1995-1996. A partir del año 2000, se observa

una estabilidad mayor en los valores y un crecimiento más constante.

Aunque existen ligeras caídas, como en el periodo 2012-2013 (59.6%) a
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58 2013-2014 (56.8%), la tasa de eficiencia se recupera en los años siguien-

tes ymuestra un incremento sostenido, pasando de 61.9% en 2014-2015

a 76.5% en 2023-2024. Este crecimiento representa una mejora signifi-

cativa de 31.9 puntos porcentuales en comparación con el valor inicial

(de 44.6% a 76.5%) en el periodo de análisis.

Jalisco presenta la mayor variabilidad entre los tres casos analiza-

dos. La serie comienza con un valor alto en 1990 (92.3%), pero luego ex-

perimenta una caída y una serie de fluctuaciones, descendiendo hasta

52.5% en 1996-1997. A lo largo del periodo, Jaliscomuestra recuperacio-

nes y caídas pronunciadas: incrementa nuevamente en algunos ciclos,

alcanzando el 93.0%en 2021-2022, pero la tendencia no es estable. Para

el ciclo 2023-2024, la eficiencia terminal en Jalisco es del 92.5%, lo cual

es bastante elevadoencomparación conel promedionacional y laCiu-

dad de México. No obstante, es la entidad que tuvo el menor cambio en

puntos porcentuales (0.2) desde 1990 hasta 2024.

Figura 2.21: Eficiencia terminal en bachillerato 1990-2024.

En términos del cambio en puntos porcentuales de la eficiencia ter-

minal en bachillerato entre los años 1990 y 2024 para cada entidad fe-
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59derativa en México. Los datos reflejan una considerable variabilidad en

los avances logrados por los estados en este indicador, quemide la ca-

pacidad de los estudiantes para concluir su educación media superior.

Algunos estadosmuestranun incrementomuymodesto, comoJalis-

co (0.2 puntos) yCiudaddeMéxico (0.4 puntos). Por el contrario, otras en-

tidadeshan logradoavances significativos, destacandoBajaCalifornia

con un incremento de 31.9 puntos porcentuales, seguido por Quintana

Roo (27.7 puntos) y Baja California Sur (26.3 puntos).

A nivel nacional, la República Mexicanamuestra un incremento pro-

medio de 15.5 puntos porcentuales, sugiriendo un progreso moderado

en la retención y culminación de estudios en bachillerato a lo largo del

tiempo. Los datos subrayan la diversidad de avances y retos en el sis-

tema educativo, destacando la necesidad de enfoques diferenciados

para fortalecer la eficiencia terminal en cada entidad.

Figura 2.22: Variación en Puntos Porcentuales de la Eficiencia Terminal
en Bachillerato entre 1990 y 2024.

Conel objetivode facilitar la interpretaciónde la evoluciónde la tasa
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60 de eficiencia terminal, y dado que algunos periodos presentan cambios

abruptos, se optó por utilizar una media móvil de 6 años. Esta técnica

permite suavizar la serie de datos, reduciendo la variabilidad anual y

resaltando una tendenciamás estable y continua a lo largo del tiempo.

Al aplicar lamediamóvil, se eliminan fluctuaciones puntuales que pue-

den estar influenciadas por factores externos o cambios de corto plazo,

proporcionando una visiónmás clara del comportamiento general. Así,

es posible identificar con mayor precisión los cambios en la eficiencia

terminal para evaluar el desempeño educativo de cada entidad en un

contexto de largo plazo.

El análisis muestra una evolución diferenciada entre la República

Mexicana, Baja California, Ciudad deMéxico y Jalisco. La tendencia na-

cional (República Mexicana) revela una mejora gradual y estable en la

eficiencia terminal. En el primer periodo analizado, de 1990-1996, la tasa

nacional se sitúa en 59.7%, mientras que en el último periodo, de 2018-

2024, alcanza 69.1%. Este incremento de 9.4 puntos porcentuales refle-

ja un progreso continuo, aunque lento, en la retención y culminación

de estudios en bachillerato a nivel nacional, lo cual sugiere un esfuerzo

sostenido en el fortalecimiento del sistema educativo en este nivel.

La serie de datos de Baja California muestra una tendencia ascen-

dente y relativamente estable a lo largo del periodo. Partiendo de un

valor de 52.3% en los primeros registros, se observa un crecimiento

gradual con pocos altibajos, alcanzando 66.3% en los valores finales.

Este incremento constante refleja una mejora sostenida en la eficien-

cia terminal de Baja California, con aumentos puntuales más notables

en los últimos periodos.

En la Ciudad de México, la tendencia es más volátil en los primeros

periodos, conunamarcadadisminución en la eficiencia terminal desde

59.5% en 1990-1996 hasta unmínimo de 48.3% en el periodo 1996-2002.

Posteriormente, la Ciudad de México experimenta una lenta pero esta-
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61ble recuperación en su tasa de eficiencia terminal, alcanzando 61.1% en

2018-2024. En términos generales, al comparar el primer periodo (1990-

1996) con el último (2018-2024), la Ciudad de México muestra un incre-

mento de 1.6 puntos porcentuales en su tasa de eficiencia terminal (de

59.5%a 61.1%). Aunque este progreso es positivo, sigue siendo inferior al

del promedio nacional, lo que indica que los desafíos en la retención y

culminación de estudios en esta entidad persisten.

Por su parte, Jalisco muestra una mayor variabilidad a lo largo del

tiempo. Aunque comienza con un valor elevado de 76.5% en el periodo

1990-1996, experimenta una caída hasta 61.3%en 1995-2001. Sin embar-

go, a partir de este punto bajo, la eficiencia terminal en Jalisco se re-

cupera de manera constante y supera el 70% alrededor de 2008-2014.

Para el último periodo de análisis, 2018-2024, Jalisco alcanza una tasa

de 77.7%, la más alta entre los tres casos estudiados. Esta recupera-

ción sostenida y el alto valor final reflejan avances en la retención y

culminación de bachillerato en Jalisco, posicionando al estado con la

mayor tasa de eficiencia terminal en bachillerato. No obstante, com-

parando el primer periodo (1990-1996) con el último (2018-2024), Jalisco

experimenta un incremento de 1.2 puntos porcentuales en su tasa de

eficiencia terminal (de 76.5% a 77.7%).

Este crecimiento modesto en puntos porcentuales refleja que, aun-

que Jalisco ha logrado mantener y mejorar su posición en términos de

eficiencia terminal, el incremento neto a largo plazo es relativamente

pequeño. Esto sugiere que, aunque las políticas y esfuerzos implemen-

tados en las últimas décadas han permitido una recuperación signifi-

cativa desde los niveles bajos a finales de los años 90, la tasa de eficien-

cia terminal en bachillerato ya se encontraba en un nivel alto al inicio

del periodo analizado. Por lo tanto, el reto para Jalisco no ha sido tanto

mejorar drásticamente, sinomantener y consolidar su alto rendimien-

to, lo cual ha permitido que se posicione consistentemente por encima

del promedio nacional y de otras entidades.
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Figura 2.23: Tendencia eficiencia terminal en bachillerato 1990-2024,
promedio móvil (6 años).

La baja eficiencia terminal en el nivel de bachillerato se ve afecta-

da por diversos factores socioeconómicos y académicos que compro-

meten la continuidad y éxito de los estudiantes en esta etapa. Muchos

provienen de familias con ingresos limitados, lo que los obliga a prio-

rizar el trabajo sobre la educación para contribuir al sustento familiar,

aumentando el riesgo de deserción. Además, una preparación acadé-

mica insuficiente en niveles previos, como primaria y secundaria, re-

sulta en carencias en conocimientos básicos que elevan las tasas de

reprobación y desmotivación en el bachillerato.

Otros factores determinantes incluyen la falta de una orientación

vocacional adecuada, que lleva a una percepción del bachillerato como

una etapa sin propósito, y problemas emocionales propios de la adoles-

cencia, que afectan el rendimiento académico en ausencia de apoyo

psicológico. En áreas rurales, la carencia de infraestructura, recursos
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63didácticos y docentes capacitados limita la calidad educativa, al igual

que la falta de pertinencia de los programas de estudio respecto a la

realidad de estudiantes en comunidades indígenas o rurales. Todo esto

configura un escenario complejo que incide en el abandono escolar en

esta etapa formativa.

Para el análisis y las gráficas se seleccionaron los estados de Jalisco,

Ciudad de México, Baja California y el promedio nacional, con el fin de

ofrecer una visualización más clara que destaque los contrastes entre

entidades con mayor y menor eficiencia terminal, además de propor-

cionar un contexto de referencia a nivel nacional. Este enfoque permite

no sobrecargar la gráfica con información excesiva.

Tasa de terminación

Este indicador permite evaluar la capacidad del sistema educativo

para guiar a los estudiantes a través de un nivel escolar y garantizar

su egreso, reflejando su eficacia en términos de retención y culmina-

ción. Desde una perspectiva demográfica, considera también cómo la

estructura poblacional, ya sea en aumento o disminución, puede im-

pactar el desempeño del sistema, al influir en la cantidad de jóvenes en

la edad teórica de terminación. Además, tiene implicaciones para las

políticas públicas, ya que permite identificar áreas geográficas o nive-

les educativos donde se requieren intervenciones específicas parame-

jorar la retención estudiantil, ampliar el acceso y garantizar una edu-

cación de calidad que contribuya al desarrollo equitativo y sostenible

del país.

En ese sentido, el indicador contribuye a medir la eficacia del siste-

ma educativo en términos de cuántos estudiantes logran egresar de

un nivel educativo en relación con el total de la población que se en-

cuentra en la edad teórica para completar dicho nivel. Si el indicador
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población en la edad teórica de terminación. Valores superiores a 100%

pueden indicar que existen egresados fuera del rango de edad teórica

(por ejemplo, estudiantes que terminaron tardíamente o de forma an-

ticipada). Valores inferiores a 100% reflejan que no todos los jóvenes en

la edad teórica logran egresar, señalando posibles desafíos en la reten-

ción, el acceso o el cumplimiento del plan educativo.

De acuerdo con datos de la SEP, a nivel nacional, la tendencia de la

tasa de terminación refleja un crecimiento continuo, comenzando con

26.8% en 1990 y alcanzando 61.3% en 2024. Este incremento sosteni-

do muestra el esfuerzo por mejorar el sistema educativo en términos

de retención y finalización. Sin embargo, también se observan perío-

dos de desaceleración, como en el ciclo cercano a 2020, cuando la tasa

desciende ligeramente antes de recuperarse, lo cual puede estar rela-

cionado con la pandemia de COVID-19.

La Ciudad de México exhibe uno de los mejores desempeños a lo lar-

go del periodo, con una tasa inicial de 48.5% en 1990 que crece con-

sistentemente hasta 82.5% en 2024. Aunque se observan fluctuaciones,

especialmente entre 2000 y 2010, los datos muestran un crecimiento

sostenido y cifras que superan tanto el promedio nacional como las de

otras entidades.

En contraste, Chiapas presenta un desempeño inicial más limitado,

con apenas 13.7% en 1990, reflejando desafíos significativos en el acce-

so y la retención. A pesar de ello, la tasa de terminación crece de for-

ma constante, alcanzando 52.1% en 2024. No obstante, Chiapas tam-

bién enfrenta períodos de estancamiento, como los ciclos entre 2015 y

2020, en los que su tasa fluctúa alrededor del 54%, evidenciando una

persistente necesidad de atención estructural en la región.

En 1990, Tabasco tenía una tasa de terminación de 28.0%. y su tra-
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65yectoria muestra un crecimiento más consistente a lo largo del tiem-

po, especialmente a partir de 2000, cuando su tasa comienza a superar

el 50%. Aunque hubo ligeros retrocesos o estancamientos en algunos

períodos (como alrededor de 2010-2015), el estado logró recuperarse y

mantener un ritmo constante de crecimiento, alcanzando una de las

tasas más altas del país para 2023-2024.

En Jalisco, la tendencia inicial en 1990 (41.5%) supera el promedio

nacional, pero rápidamente enfrenta una caída significativa, alcan-

zando su punto más bajo (20.0%) en el ciclo 1995. Posteriormente, el es-

tado muestra una recuperación paulatina, alcanzando un máximo de

74.6% en 2022 antes de estabilizarse en 55.8% en 2024.

Figura 2.24: Tendencia tasa de terminación en EMS de 1990 a 2024

El gráfico 2.25 relacionael cambioenpuntosporcentuales (1990-2024)

en el eje horizontal con la tasa de terminación en 2023-2024 en el eje

vertical, esto permite visualizar dos aspectos sobre el desempeño edu-

cativo de las entidades federativas en términos de educación media

superior.
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jorado (o empeorado) cada estado en términos de su tasa de termina-

ción desde 1990 hasta 2024. Este indicador sintetiza, de alguna forma,

“el trayecto” realizado por cada entidad para incrementar la propor-

ción de estudiantes que logran terminar este nivel educativo. Un cam-

bio más alto sugiere una mejora considerable, generalmente asocia-

da con la implementación de políticas públicas efectivas, mejoras en

infraestructura educativa, o mayor enfoque en la atención de grupos

vulnerables. Por el contrario, un cambio más bajo puede indicar estan-

camiento, falta depolíticas focalizadas, o incluso que el estadoyapartía

de tasas altas y experimentó un efecto techo, donde lasmejoras adicio-

nales resultan más complejas y marginales. Este análisis también re-

salta que no solo es importante evaluar el punto de llegada, sino com-

prender el proceso y los desafíos que cada estado enfrentó a lo largo de

las décadas para alcanzar sus niveles actuales de terminación.

Por otraparte, la tasade terminaciónactual (Eje Y)muestra el “resul-

tado” o el nivel alcanzadoal final del periodoanalizado (2023-2024). Una

tasa más alta sugiere que el estado ha logrado una mayor proporción

de estudiantes que terminan la educación media superior en relación

con su población en edad teórica para hacerlo. Estados con tasas altas

reflejan un mejor desempeño en términos de retención y culminación

educativa.

Los estadosubicadosenel cuadrante superiorderechodestacan tan-

to por su trayectoria demejora comopor sus resultados actuales. Ejem-

plos comoTabasco yColimapresentan un cambio significativo enpun-

tos porcentuales (mayor a la mediana de 35.9) y tasas de terminación

superiores a la mediana nacional (61.0). Estas entidades reflejan avan-

ces consistentes tanto en el trayecto histórico como en el desempeño

actual.

En el cuadrante inferior derecho, se encuentran estados que, a pesar
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67de haber logrado un cambio notable en puntos porcentuales, mantie-

nen tasas de terminación por debajo de la mediana nacional. Casos

como Chiapas y Zacatecas ilustran esta situación. Aunque han regis-

tradomejoras importantes desde 1990, sus resultados actuales perma-

necen rezagados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer políticas

públicas enfocadas en la retención y culminación.

Por su parte, los estados en el cuadrante inferior izquierdo presen-

tan tanto un cambio modesto en puntos porcentuales como tasas de

terminación por debajo de lamediana nacional. Entidades como Jalis-

co yMichoacán enfrentan retos estructurales significativos que limitan

su progreso en el acceso y la permanencia en la educación media su-

perior. Estos estados requieren estrategias educativasmás focalizadas

para superar las barreras persistentes.

Los estados situados enel cuadrante superior izquierdo, como laCiu-

dad de México, muestran un cambiomoderado en puntos porcentuales

(por debajo de la mediana de 35.9) pero tasas de terminación actuales

por encima de la media nacional. Este comportamiento se explica por

un punto de partida relativamente alto en 1990, lo que resulta en una

consolidación del sistema educativo, aunque con avances más discre-

tos en el trayecto.

En general, este análisis resalta la importancia de evaluar tanto el

progreso histórico como los resultados actuales. Estados como Tabas-

cohan logradoavances significativos enambosaspectos,mientras que

la Ciudad de México, aunque presenta menores cambios en el trayec-

to, ha consolidado un desempeño satisfactorio. En contraste, estados

como Jalisco requieren atención prioritaria para abordar los desafíos

estructurales que frenan su avance.
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Figura 2.25: Relación entre el trayecto y el resultado: cambio en puntos
porcentuales y tasa de terminación en EMS, nacional (1990-2024)

Por otro lado, estados como Chiapas, aunque aún enfrentan reza-

gos, han registrado avances importantes en los últimos 34 años, lo que

subraya su potencial demejora con políticas educativas bien dirigidas.

Este enfoque dual de análisis —que combina el cambio en puntos

porcentuales y la tasa de terminación actual—permite identificar tan-

to los logros como los desafíos pendientes. Muestra que algunos esta-

dos con tasas iniciales bajas están realizando grandes esfuerzos por

mejorar, mientras que otros, con tasas más altas en el pasado, se han

estancado.
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Figura 2.26: Tasa de terminación en EMS, nacional (1990-2024)

Tasa bruta de escolarización (Cobertura)

La tasa bruta de escolarización, o también conocida como cobertu-

ra, es un indicador quemide la proporción de estudiantesmatriculados

en relación con la población total en edad de asistir reglamentaria, en-

tre los 15 y 17 años. Este porcentaje refleja la capacidad de un sistema

educativo para atender a la población objetivo y es esencial para eva-

luar el acceso de las y los adolescentes a la educación media superior.

Su cálculo permite tener unpanoramaamplio de cuántos adolescentes

tienen la oportunidad de continuar sus estudios después de la educa-

ción básica obligatoria.

De igual forma, el indicador permite identificar brechas en el acceso
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inclusión y equidad en el sistema educativo. Una alta tasa de cobertu-

ra indica que un gran porcentaje de adolescentes o jóvenes accede a

la educación media superior, mientras que una tasa baja revela limi-

taciones en el acceso, ya sea por falta de infraestructura, dificultades

económicas o carencias en el sistema educativo.

En 2012, con la reforma que estableció la obligatoriedad de la educa-

ción media superior, se fijó en el tercer transitorio la meta de alcanzar

una cobertura del 100%para el ciclo escolar 2020-2021 (INEE, 2013b). Es-

te compromiso buscaba garantizar que todos los jóvenes que concluye-

ran la educación básica y estuvieran en la edad típica tuvieran acceso

a este nivel educativo.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante la última

década para ampliar la oferta educativa ymejorar la accesibilidad, los

datos revelan que esta meta sigue pendiente. La evolución de la ta-

sa bruta de escolarización a nivel nacional en EMS, entre 1990 a 2024,

muestra un crecimiento general sostenido, aunque con periodos de ra-

lentización y ligeras caídas hacia el final del periodo. El valor de cober-

tura escolarizadaparael ciclo 2023-2024 seubica en 75.1%, lo que repre-

senta un crecimiento de 40.2 puntos porcentuales desde 1990. Al con-

siderar las opciones alternativas, como la educación en línea y otros

programas, la cobertura total se incrementa al 81.1%. A pesar de este

avance, queda por debajo de la meta planteada en la reforma de 2012.

En el caso de Jalisco, la tendencia en la coberturamuestra un creci-

miento gradual de 1990 a 2024, aunque con fluctuaciones a lo largo del

tiempo. En 1990, el nivel de cobertura se situaba en un 42.6%, seguido de

unperiododedescenso en los primerosaños, alcanzandounmínimode

33.3% en 1992-1993. Posteriormente, la cobertura comenzó a recuperar-

se y semantuvo en un patrón de lento pero constante incremento, con

algunos altibajosmenores. A partir de 2010, la tendencia se estabiliza en
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Durante los últimos años del periodo analizado, la cobertura de Jalis-

co experimenta una notable mejora, alcanzando poco más de 74% en

2023-2024, un incremento de 31.4 puntos porcentuales desde 1990. Este

crecimiento en la cobertura refleja un esfuerzo sostenido por aumen-

tar el acceso a la EMS en la entidad, aunque la fluctuación en algunos

años sugiere la necesidad de políticas que mantengan este avance de

manera más uniforme y sostenible

Figura 2.27: Evolución de la Tasa Bruta de Escolarización (Cobertura) en
EMS de 1990 a 2024

El cambio en puntos porcentuales de la cobertura educativa entre

1990 y 2024 de las entidades federativas reflejan importantes varia-

ciones en los avances logrados en cada estado durante este periodo.

Zacatecas lidera el incremento con 52.1 puntos porcentuales, seguido

por Hidalgo (51.7) y Guanajuato (50.9). Por otro lado, estados como Jalis-

co (31.4) y Nuevo León (26.1) presentanmenores incrementos en compa-
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Estos datos subrayan que, aunque se han hecho progresos impor-

tantes, persisten desigualdades en el alcance de la cobertura educati-

va. La variabilidad en los resultados puede estar vinculada a factores

como el desarrollo económico de los estados y regiones, las políticas

educativas locales y la infraestructura disponible, elementos clave pa-

ra cerrar las brechas en el acceso y permanencia en la educación me-

dia superior.

Figura 2.28: Cambio en puntos porcentuales en EMS por estado de 1990
a 2024

Al desagregar la EMS en los dos servicios que la conforman: Profesio-

nal Técnico y Bachillerato, se observa que la tasa de Profesional Técnico

alcanzó un valor de 0.7% en el ciclo 2023-2024. Este indicador ha mos-
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reducción se ha registrado de manera generalizada en todas las enti-

dades del país. Zacatecas, la menor caída, con -1.3 hasta Nayarit, con

-13.2, que registra el mayor descenso. Jalisco presenta -4.5 puntos por-

centuales y la media nacional fue de -5.6.

Figura 2.29: Cambios en puntos porcentuales en PT (1990 a 2024)

73



Panorama Nacional

74 El promedio nacional en bachillerato muestra una tendencia gene-

ral de crecimiento sostenido desde el ciclo 1990-1991, con 28.6%, hasta

alcanzar el 74.4% en el ciclo 2023-2024. Este crecimiento refleja el es-

fuerzo general del país por ampliar el acceso a la educación media su-

perior, aunque el ritmo es desigual en comparación con los estadosmás

avanzados. La tasa promedio nacional aún está lejos del 100%, espe-

cialmente en zonas rurales y marginadas.

Figura 2.30: Tendencia tasa bruta de escolarización en bachillerato
1990-2024

Algunas entidades federativas lograron avances significativos, co-

mo la Ciudad de México, que muestra una tendencia ascendente sos-

tenida en la tasa de escolarización. Esta entidad pasó de un 60.8% en

el ciclo 1990-1991 a alcanzar un notable 117% en el ciclo 2023-2024, su-

perando incluso el umbral de cobertura total debido, probablemente,

a la afluencia de estudiantes provenientes de otras entidades o a la

incorporación de alumnos fuera de la edad típica. En contraste, el pro-

medionacional se ubicó en 72.7%, una cifra que, aunque refleja avances,

queda lejos de la meta establecida en la reforma.
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derablemente más lenta, con niveles de cobertura significativamente

inferiores. Este estado partió de una tasa de escolarización del 14.6%

en el ciclo 1990-1991 y alcanzó apenas el 58.6% en 2023-2024. Este cre-

cimiento limitadoponedemanifiesto los desafíos estructurales que en-

frenta la región, como la dispersión poblacional, la falta de infraestruc-

tura educativaadecuaday las barreras socioeconómicas quedificultan

el acceso y la permanencia en la educación media superior.

Jalisco, por su parte, muestra una tendencia de crecimiento mode-

rado, aunque con fluctuaciones marcadas en comparación con la Ciu-

dad de México. La tasa de escolarización comenzó en 35.9% en el ciclo

1990-1991 y alcanzó 71.9% en el ciclo 2023-2024, un valor por debajo del

promedio nacional. Esto coloca a la entidad en la posición 21 en térmi-

nos de cobertura entre las 32 entidades federativas.

Si bien se han logrado avances en algunas entidades, los datos po-

nendemanifiesto las desigualdades persistentes en el acceso a la edu-

caciónmedia superior. Esto evidencia lanecesidaddepolíticaspúblicas

más focalizadas y de una inversión sostenida para garantizar que las

y los jóvenes de todo el país puedan acceder y concluir este nivel edu-

cativo de manera equitativa.
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Figura 2.31: Tasa bruta de escolarización de bachillerato 2023-2024
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La tasa neta de escolarización es un indicador clave en el ámbito

educativo que refleja el porcentaje de alumnos que, al inicio de un ciclo

escolar, se encuentran inscritos en un nivel educativo específico den-

tro del rango de edad considerado adecuado para ese nivel. Este in-

dicador permite medir la eficiencia del sistema educativo para captar

a los estudiantes en el tiempo y la etapa correspondientes a su edad

normativa, lo que es esencial para evaluar el cumplimiento de los obje-

tivos de acceso y equidad en la educación. Para calcularla, se divide el

número de alumnos inscritos en un nivel educativo dentro de la edad

típica para ese nivel entre la población total del mismo rango de edad,

multiplicando el resultado por cien.

Este indicador es de gran utilidad para identificar brechas educa-

tivas, diseñar políticas públicas focalizadas y monitorear avances ha-

cia metas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) relacionados con la educación. Sin embargo, su valor suele ser

menor al de la tasa bruta de escolarización, ya que excluye a estudian-

tes fuera del rango de edad típico, lo que asegura una representación

más precisa del acceso educativo en condiciones ideales.

En la República Mexicana, la tasa neta de escolarizaciónmuestra un

incremento constante desde el 23.2% en 1990 hasta alcanzar el 62.5%

en 2024. Este crecimiento sostenido refleja avances en la ampliación

del acceso a la educación media superior a nivel nacional, aunque se

observa un ligero estancamiento en algunos períodos recientes. El au-

mento de 39.3 puntos porcentuales muestra esfuerzos generalizados

para mejorar la retención y cobertura educativa en este nivel.

LaCiudaddeMéxico pasade unabasealta de 44.0%en 1990a 94.5%

en 2024. Este resultado, el más alto entre las entidades analizadas, evi-

dencia la capacidad de la capital para consolidar el acceso a la educa-
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ción media superior.

En contraste, Chiapas comenzó con la tasa más baja entre las enti-

dades analizadas, 11.9% en 1990. A lo largo de las décadas, ha mostra-

do un progreso notable, con un incremento de 42.6 puntos porcentua-

les que lo lleva al 54.5% en 2024. A pesar de este avance, la tasa sigue

siendo inferior al promedionacional, lo queponedemanifiestodesafíos

específicos relacionados con la pobreza, la desigualdad y las barreras

geográficas en esta entidad.

Tabasco ha avanzado, desde un punto de partida de 22.3% en 1990,

la entidad ha experimentado un crecimiento constante, alcanzando el

75.5% en 2024. Este incremento de 53.2 puntos porcentuales es uno de

los mayores registrados, lo que refleja esfuerzos significativos para ex-

pandir la escolarización en el estado, incluso superando ampliamente

al promedio nacional.

Jalisco, por suparte, comienza conuna tasade 22.5%en 1990, similar

al promedio nacional en ese momento. Sin embargo, su progreso, aun-

que constante, ha sido más moderado en comparación con otras en-

tidades. Para 2024, Jalisco registra una tasa de 57.4%, ligeramente por

debajo del promedio nacional de 62.5%. Este desempeño sugiere retos

persistentes en términos deacceso y retención, a pesar de los esfuerzos

realizados en los últimos años para incrementar la escolarización.

En conjunto, estos datos subrayan la diversidad en el desempeño de

las entidades federativas en términos de escolarización en educación

media superior. Si bien algunas, como la Ciudad de México, han logra-

do consolidar resultados notables, otras, como Chiapas y Jalisco, aún

enfrentan desafíos importantes. Los avances de Tabasco demuestran

que es posible lograr cambios significativos y resaltan la necesidad de

estrategias diferenciadas para abordar las disparidades regionales y

garantizar el derecho a la educación en todo el país.
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En contraste, Chiapas comenzó con la tasa más baja entre las enti-

dades analizadas, 11.9% en 1990. A lo largo de las décadas, ha mostra-

do un progreso notable, con un incremento de 42.6 puntos porcentua-

les que lo lleva al 54.5% en 2024. A pesar de este avance, la tasa sigue

siendo inferior al promedionacional, lo queponedemanifiestodesafíos

específicos relacionados con la pobreza, la desigualdad y las barreras

geográficas en esta entidad.
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garantizar el derecho a la educación en todo el país.
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Figura 2.32: Evolución de la tasa neta de escolarización de 1990 a 2024

La gráfica 2.33 combina dos dimensiones para analizar la evolución

educativa en las entidades federativas: la tasa de escolarización ne-

ta actual (ciclo 2023-2024) y la variación en puntos porcentuales en la

tasa de escolarización entre 1990 y 2024. Esto permite evaluar tanto el

desempeño actual como la trayectoria histórica de cada estado.

La tasa neta de escolarización para el ciclo 2023-2024 muestra im-

portantes diferencias entre las entidades federativas, reflejando tanto

los avances como los desafíos en el acceso a la educaciónmedia supe-

rior. A nivel nacional, la tasa promedio es del 62.5%, ubicando a varias

entidades alrededor de este valor.

LaCiudad deMéxico tiene la tasamás alta registrada ( 94.5%), lo que

refleja un alto nivel de consolidación en la cobertura educativa. Otros

estados como Tabasco (75.5%) y Sinaloa (73.8%) también se posicionan

por encimadel promedionacional, demostrandounprogreso significa-

tivo en la escolarización.
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Oaxaca (53.3%) se encuentran en la parte baja de la lista, evidenciando

rezagos persistentes en el acceso y retención escolar. Por su parte, es-

tados como Jalisco (57.4%) y Nuevo León (54.9%) presentan tasas mo-

deradas, apenas superando a las entidades con mayores desafíos.

Este panorama resalta la desigualdad regional en el sistema edu-

cativo, con entidades que han logrado avances destacados y otras que

aún enfrentan obstáculos significativos. El análisis de estas tasas sub-

raya la necesidad de políticas educativas diferenciadas y estrategias

específicas para garantizar una mayor equidad en el acceso a la edu-

cación media superior en todo el país.

Figura 2.33: Tasa neta de escolarización de 2023-2024 y cambios entre
1990 y 2024
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81Con respecto a la variación en el avance entre 1990 y 2024, Tabasco

lidera en mejora histórica, con un incremento de 53.2 puntos porcen-

tuales, lo que demuestra unavancenotable en la tasa de escolarización

desde un nivel inicial bajo. Otros estados con avances significativos in-

cluyenHidalgo (48.7 p.p.), QuintanaRoo (47.4 p.p.), y Guanajuato (46.3 p.p.).

La Ciudad de México, por ejemplo, destaca por combinar una alta tasa

deescolarizaciónactual conuncambiohistórico considerable.Mientras

que Chiapas y Michoacán, aunque han experimentado avances signi-

ficativos en términos históricos, enfrentan desafíos persistentes en su

desempeñoactual, con tasas de escolarizaciónmuy por debajo del pro-

medio nacional.

En contraste, entidades comoNuevo León (24.7 puntos porcentuales)

y Jalisco (34.9 puntos porcentuales) presentan avances relativamente

moderados, lo que revela unaparadoja. Aunque partieron deniveles al-

tos en 1990, sus tasas actuales no reflejan un progreso proporcional al

de otras entidades con menor punto de partida inicial. Este estanca-

miento relativo podría atribuirse a la ausencia de políticas educativas

específicas que impulsen un crecimiento sostenido, dejando el progre-

so dependiente de factores inerciales y la dinámica demográfica. Estos

casos destacan la importancia de revitalizar esfuerzos educativos en

estados conaltos niveles históricos para evitar un rezago relativo fren-

te a otras regiones del país.

En conjunto, estas variaciones reflejan disparidades significativas

entre las entidades federativas, lo que subraya la urgencia de imple-

mentarpolíticasdiferenciadas. Es fundamental diseñarestrategias en-

focadas, por un lado, en reducir las brechas en estados con tasas his-

tóricamente bajas y, por otro, en consolidar los avances en aquellos es-

tados que, a pesar de su ventaja inicial, muestran signos de estanca-

miento. Este enfoque dual es esencial para garantizar que la educación

media superior se convierta en unmotor de igualdad y desarrollo equi-

tativo en todo el país.
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3.1 Caracterización: Jalisco y sus Municipios

De acuerdo con proyecciones de CONAPO (2023), Jalisco cuenta con

pocomásde8.8millones dehabitantes (51%mujeres), lo que representa

el 6.6% de la población total del país. Es la segunda entidad del país,

después del estado de México, con el mayor número de adolescentes

entre 15 y 17 años, con un total de 453,562 jóvenes en este rango de edad.

Esto equivale al 6.7% de los 6.8 millones de adolescentes de esta edad

a nivel nacional y al 5.1% de la población total del estado.

Entre 2010 y 2020, la población de Jalisco creció a una tasa promedio

anual de 1.3%. En 2020, el 88% de la población residía en localidades

urbanas, mientras que el 12% vivía en áreas rurales. Esto indica un alto

grado de urbanización en comparación con el promedio nacional, don-

de el 79% de la población es urbana y el 21% rural. Asimismo, el estado

ocupa el quinto lugar a nivel nacional en número de emigrantes (INEGI,

2021).

Entre 2015 y 2020, 162,721 personas dejaron el estado para residir en

otras entidades del país como Nayarit, Colima, Michoacán de Ocampo,

Baja California y Aguascalientes. Mientras que en elmismo período, lle-

garon 198,654 personas procedentes de otras entidades como Michoa-

cán de Ocampo, Ciudad de México, estado de México, (INEGI, 2020).

El 72.2% de la población del estado está concentrado en 12 muni-

cipios del estado. Seis municipios son del Área Metropolitana de Gua-

dalajara. El 27.8% de la población restante está distribuida en el resto

de los municipios (113). Los municipios más poblados en el estado son:

Zapopan (1,578,715 habitantes), Guadalajara (1,386,883 habitantes), Tla-

jomulco de Zúñiga (813,144 habitantes), San Pedro Tlaquepaque (360,851

habitantes), Tonalá (304,926 habitantes), Puerto Vallarta (155,794 habi-

tantes) y El Salto (142,877 habitantes). Mientras que los municipios con
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(1,669).

Figura 3.1: Tasa neta de escolarización de 2023-2024 y cambios entre
1990 y 2024

Elmapa 3.2 ilustra la distribuciónde la población jovende 15 a 19 años

en los municipios de Jalisco. Los datos revelan que los municipios del

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) concentran el mayor por-

centaje de esta población, destacando Zapopan, Guadalajara y Tlajo-

mulcodeZúñiga como las localidades conmayordensidadeneste ran-

go etario. Además, municipios como San Pedro Tlaquepaque y Tonalá

contribuyen a reforzar esta concentración, consolidando al AMG como

la región con la mayor proporción de jóvenes en el estado.

Fuera del AMG, municipios como Puerto Vallarta, Tepatitlán de Mo-

relos y Lagos de Moreno también registran una proporción significati-

va de población joven, aunque en niveles considerablemente inferiores

en comparación con los municipios metropolitanos. Estas localidades

destacan como polos regionales de atracción, aunque su densidad po-
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AMG.

Figura 3.2: Población 15 a 19 años de edad

Ladistribucióndeplanteles educativos enJaliscoevidenciaunamar-

cada concentración en losmunicipiosmás poblados, especialmente en

el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Guadalajara, Zapopan,

Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque concentran conjunta-
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lajara con 222 planteles y Zapopan con 159, en correspondencia con su

alta densidad poblacional. Asimismo, municipios como Puerto Vallar-

ta, con 52 planteles, y Tepatitlán de Morelos, con 30, cuentan con una

infraestructura educativa significativa debido a su importancia como

polos regionales.

En contraste, los municipios rurales con menor densidad poblacio-

nal enfrentan un rezago educativo notable. Santa María del Oro, Tota-

tiche y San Martín de Bolaños, por ejemplo, cuentan con un solo plan-

tel educativo, mientras quemunicipios comoMexticacán carecen com-

pletamente de infraestructura formal para este nivel educativo. Es-

te panorama subraya la necesidad de implementar políticas públicas

que equilibren la distribución de planteles, garantizando una cobertura

educativa adecuada en las comunidadesmásmarginadas y atendien-

do las desigualdades existentes en el acceso a la educación.
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Figura 3.3: Distribución porcentual de la población de 15 a 19 años
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Figura 3.4: Distribución porcentual de la población de 15 a 19 años
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90 El índice de marginación, desarrollado por el Consejo Nacional de

Población (CONAPO), es una herramienta que mide las carencias que

enfrenta la población en términos de acceso a servicios básicos, edu-

cación, vivienda e ingresos. Este indicador permite identificar las re-

giones más rezagadas del país, proporcionando una base para que los

gobiernos prioricen intervenciones sociales y económicas dirigidas a

las comunidades más vulnerables.

En el estado de Jalisco, el índice de marginación refleja una distri-

buciónmayoritaria demunicipios clasificados con grados demargina-

ción “Muy bajo” o “Bajo”, lo que sugiere un panorama socioeconómico fa-

vorable en comparación con otras regiones del país. No obstante, tam-

bién se identificanmunicipios que enfrentan desafíos significativos en

diversas dimensiones.

Los municipios con un índice de marginación “Muy bajo”, como Gua-

dalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, presentan condi-

ciones socioeconómicas favorables, incluyendo acceso amplio a servi-

cios básicos, educación ymejores estándares de vivienda. Por otro lado,

los municipios clasificados con un índice de marginación “Bajo”, como

Amacueca, Atengo, Cuquío y Villa Purificación, aunque enfrentan ca-

rencias específicas, estas sonmenos severas y suelen limitarse a áreas

como la cobertura educativa o la infraestructura básica.

En contraste, los municipios con un índice de marginación “Medio”,

como Huejuquilla el Alto, Quitupan, Tolimán y San Cristóbal de la Ba-

rranca, muestran rezagosmás significativos. Estos incluyen acceso in-

suficientea servicios básicos,mayores índicesde rezagoeducativoyni-

veles de ingreso reducidos, lo que plantea desafíosmás complejos para

su desarrollo.

Por su parte, los municipios clasificados con un índice de margina-

ción “Alto”, como Chimaltitán, Cuautitlán de García Barragán y Santa
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91María del Oro, enfrentan rezagos pronunciados en múltiples indicado-

res socioeconómicos. Aunque no llegan a los niveles críticos de margi-

nación “Muy alto”, los problemas en acceso a educación, servicios bá-

sicos y calidad de vivienda requieren atención prioritaria y esfuerzos

estructurales para mejorar las condiciones de vida en estas comuni-

dades.

Los municipios de Bolaños y Mezquitic, categorizados con un índi-

ce de marginación “Muy alto”, representan las zonas más rezagadas

de Jalisco. Estas localidades, predominantemente indígenas, enfren-

tan carencias severas y persistentes en múltiples áreas: bajo acceso

a educación, deficiencias en servicios esenciales como agua potable

y electricidad, ingresos mínimos insuficientes para cubrir necesidades

básicas y oportunidades económicas limitadas. Esta situación refleja

una marginación histórica que agrava la vulnerabilidad de sus pobla-

ciones. La atención en estos municipios exige estrategias integrales y

culturalmente pertinentes, enfocadas en reducir las brechas sociales y

promover un desarrollo sostenible.

En términos generales, Jalisco presenta un panorama socioeconó-

mico predominantemente positivo, con más de la mitad de sus muni-

cipios clasificados con “Muy bajo” grado de marginación. Sin embargo,

las disparidades regionales, particularmente en zonas rurales e indíge-

nas como Mezquitic y Bolaños, subrayan la necesidad de implementar

políticas públicas focalizadas que garanticen un desarrollo equitativo

en todas las regiones del estado. Este contraste evidencia la importan-

cia de adoptar estrategias inclusivas para atender las desigualdades y

avanzar hacia un desarrollo más justo y equilibrado.

El porcentaje de población ocupada que percibe ingresos menores

a dos salarios mínimos es un indicador clave para evaluar las condi-

ciones socioeconómicas de losmunicipios de Jalisco. Este dato permite

identificar desigualdades económicas y determinar áreas prioritarias
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Figura 3.5: Grado de marginación por municipio
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93para la implementación de estrategias de desarrollo social y económi-

co.

Los municipios con menores porcentajes de población ocupada con

ingresos bajos se caracterizan por ser urbanos o turísticos, con econo-

mías más diversificadas y mayores niveles de desarrollo económico.

Entre ellos destacan Zapopan (46.15%), Guadalajara (48.57%) y San Pe-

dro Tlaquepaque (49.59%). Estas localidades cuentan con sectores eco-

nómicos robustos y variados, lo que contribuyeaunamayor generación

de empleos con mejores ingresos.

En contraste, losmunicipios con porcentajes elevados (>70%) de po-

blación ocupada que percibe menos de dos salarios mínimos reflejan

economías menos desarrolladas, con una fuerte dependencia de acti-

vidades agrícolas y del sector primario. Mezquitic (79.96%) y SanCristó-

bal de la Barranca (80.06%) son ejemplos demunicipios con altos nive-

les demarginación y estructuras económicas pocodiversificadas. San-

ta María de los Ángeles, con el porcentaje más alto del estado (88.57%),

evidencia una economía predominantemente rural y rezagada, lo que

subraya la necesidad de intervenciones específicas para fomentar su

desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de sus habi-

tantes.
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Figura 3.6: Porcentajedepoblaciónocupadacon ingresosmenoresados
salarios mínimos
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95Los municipios del AMG como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de

Zúñiga y Tonalá presentan mejores condiciones económicas, con me-

nor marginación y más oportunidades laborales formales. Esto se tra-

duce en un mayor acceso a educación para adolescentes y jóvenes, ya

que las familias tienen mayor capacidad para cubrir costos relacio-

nados con la educación (transporte, materiales escolares, tecnología).

Además, estos municipios concentran la mayoría de las instituciones

educativas de nivel medio superior y superior, lo que facilita la conti-

nuidad educativa.

En contraste, municipios como Mezquitic y Santa María de los Ánge-

les, la marginación severa y los bajos ingresos familiares dificultan que

los jóvenes terminen la educaciónmedia superior. La necesidad de tra-

bajar desde edades tempranas reduce lamatrícula y fomenta el aban-

dono escolar.

La concentración de instituciones educativas en zonas urbanas li-

mita las oportunidades para jóvenes en áreas rurales y marginadas.

La carencia de infraestructura educativa en municipios con “Muy alto”

o “Alto” índice de marginación reproduce el ciclo de pobreza, ya que los

jóvenes no pueden acceder a los conocimientos y las habilidades ne-

cesarias para empleos mejor remunerados.

Además, la baja calidad de la educación en municipios marginados,

combinada con la necesidad de ingreso económico inmediato, contri-

buye a que muchos jóvenes no accedan a la educación superior, per-

petuando las brechas sociales y económicas. En municipios donde la

mayoría de las familias dependen de actividades agrícolas, como Mez-

quitic y San Cristóbal de la Barranca, las oportunidades para los jóve-

nes se limitan a empleos de baja remuneración, lo que los mantiene en

un ciclo de vulnerabilidad económica.

La combinacióndemarginación, bajos ingresos y rezagoseducativos
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96 enmunicipios rurales de Jalisco representa undesafío para el desarro-

llo deadolescentes y jóvenes. Mientras que enmunicipios urbanos como

Guadalajara y Zapopan se observanmejores condiciones para la edu-

cación, en localidadesmarginadas comoMezquitic y SantaMaría de los

Ángeles, la falta de acceso a recursos educativos perpetúa un ciclo de

pobreza. Abordar estas desigualdades requiere un enfoque integral, con

inversiones focalizadas en infraestructura, programas de apoyo eco-

nómico y acceso a tecnologías educativas, para garantizar que todas y

todos los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo y movilidad so-

cial.

3.2 Brechas educativas en los municipios

El sistema educativo en Jalisco es el tercero más grande, después

del estado de México y la Ciudad de México, al estar inscritos más de

2.25 millones de estudiantes, de los cuales el 15.30%, es decir, 344,692 jó-

venes, se encuentran cursando la EMS. Este tipo de educación, que sirve

como puente hacia la educación superior o el ámbito laboral, represen-

ta un componente esencial del desarrollo humano y social en el estado.

La población estudiantil refleja una participación equitativa entre gé-

neros, con un 52% demujeres, lo que evidencia avances en la inclusión

educativa y el acceso a oportunidades académicas para ambos sexos.

En los servicios, lamodalidadescolarizadadominael panoramaedu-

cativo al atender a 334,184 estudiantes (97.0%). Dentro de la modali-

dad escolarizada, los servicios educativos se dividen en dos catego-

rías: 1) el bachillerato, que cuenta con la mayor parte de la matrícula

con 324,699 (71.6%) estudiantes, y 2) el profesional técnico, que agrupa

a 9,485 (28.4%). En el caso del bachillerato, este se organiza en tres ti-

pos de educación: el bachillerato general, que es elmásmayoritario con

249,850 estudiantes (76.9% de la matrícula), seguido por el bachillerato

tecnológico, con 61,610 estudiantes (19.0%), y el bachillerato profesional
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97técnico, que atiende a 13,239 alumnos (4.1%). Esta distribución resalta

la predominancia del bachillerato general como una opción educativa

orientada a la preparación académica y el ingreso a la educación su-

perior, mientras que las opciones tecnológicas y técnicas están orien-

tadas a generar habilidades prácticas y vocacionales que faciliten la

incorporación al mercado laboral.

Aunque la modalidad escolarizada domina el sistema, la no escola-

rizada (10,508 alumnos) es importante para atender a estudiantes que

requieren horarios flexibles debido a sus condiciones laborales o per-

sonales. Estas instituciones representan un área de oportunidad para

el estado, ya que podrían expandirse y fortalecerse para garantizar el

acceso a más jóvenes que enfrentan barreras para continuar con su

formación educativa en lamodalidad tradicional. Estamodalidad está

concentrada en 14 municipios.

Figura 3.7: Municipios de Jalisco con EMS no escolarizada

En Jalisco, la EMS está integrada por 14 de los 30 subsistemas exis-
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98 tentes a nivel nacional. Los subsistemas con mayor participación en

el estado son el Bachillerato de Universidades Públicas Autónomas y

el Bachillerato Particular, los cuales concentran una parte significativa

de lamatrícula total. El Bachillerato de Universidades Públicas Autóno-

mas lidera con el 55.0% de los estudiantes, equivalente a 189,688 alum-

nos, consolidándose como el subsistema dominante en Jalisco. Por su

parte, el Bachillerato Particular, que representa el 16.4%de lamatrícula,

con 56,417 estudiantes, constituye una alternativa importante para fa-

milias que eligen la educación privada como complemento o sustituto

del sistema público. Su relevancia refuerza la diversificación del acceso

a la EMS en el estado.

Entre los subsistemas con participación moderada destacan el Co-

legio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEJ) y el Bachillera-

to de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (CBTIS), ambos

enfocados en la formación técnica de los jóvenes. El Colegio de Estu-

dios Científicos y Tecnológicos aporta el 6.5% de lamatrícula total, con

22,572 estudiantes, distribuidos de manera casi equitativa entre muje-

res (11,320) y hombres (11,252). Por su parte, el Bachillerato de Educación

Tecnológica Industrial y de Servicios concentra el 5.0%de lamatrícula,

con 17,293 estudiantes, también con una distribución equilibrada entre

mujeres (8,604) y hombres (8,689). Ambos subsistemas destacan como

opciones educativas técnicas que responden tanto a las demandas del

mercado laboral como a las aspiraciones de los estudiantes.

En el grupo de subsistemas con menor participación se encuentran

el Colegio de Bachilleres Estatales, el Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica (CONALEP), la Prepa Abierta Estatal y la Educación

Media Superior a Distancia. Aunque representan una proporción más

reducida de la matrícula total, cumplen un papel esencial en la diver-

sificación de la oferta educativa. El Colegio de Bachilleres Estatales re-

gistra el 3.9% de la matrícula, con 13,516 estudiantes, consolidándose

como una opción relevante, aunque con menor presencia en compa-
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99ración con los subsistemasmás grandes. El Colegio Nacional de Educa-

ción Profesional Técnica (CONALEP), con el 3.8% de la matrícula total y

13,239 estudiantes, refleja unamayor proporción de hombres (7,288) que

demujeres (5,951), lo que está relacionado con la orientación técnica de

sus programas.

La Prepa Abierta Estatal, que representa el 2.5% de lamatrícula, con

8,651 estudiantes, responde a la necesidad demodalidades flexibles pa-

ra quienes no pueden asistir a planteles presenciales. Por su parte, la

Educación Media Superior a Distancia, con el 2.2% de la matrícula y

7,689 estudiantes, está diseñada para atender a jóvenes en regiones

rurales o con restricciones de movilidad, asegurando acceso a oportu-

nidades educativas para estas poblaciones. Aunque estos subsistemas

tienenmenor participación, su enfoque en la especialización y flexibili-

dades crucial paraatender lasdiversasnecesidadesde los estudiantes

en el estado.

Figura 3.8: Matrícula por subsistema Jalisco

Entre los subsistemas especializados y demenor participación, des-

taca el Bachillerato de Educación Tecnológica Agropecuaria y Cien-

cias del Mar, que concentra el 1.8% de la matrícula total, con 6,158 estu-

diantes. Este subsistema tiene un enfoque especializado en actividades
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100 agropecuarias y marítimas, y su matrícula está compuesta mayorita-

riamente por hombres, reflejando su orientación hacia sectores tradi-

cionalmente masculinos. Por su parte, el Centro de Enseñanza Técnica

Industrial (CETI), que representa el 1.3% de lamatrícula con 4,546 estu-

diantes, tambiénmuestra una notable predominanciamasculina (3,132

hombres frente a 1,414 mujeres), con una oferta educativa centrada en

áreas técnicas específicas. El Telebachillerato Comunitario, con el 0.8%

de la matrícula y 2,829 estudiantes, cumple un papel crucial al propor-

cionar acceso educativo en comunidades rurales donde las opciones

presenciales son limitadas.

Otros subsistemas, como el Bachillerato Estatal y el Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL), tienen una participación mar-

ginal del 0.1%, pero son fundamentales para atender necesidades edu-

cativas específicas, como la formación artística o la cobertura educa-

tiva en contextos altamente especializados. Aunqueminoritarios, estos

subsistemas diversifican y complementan la oferta educativa del es-

tado.

En términos generales, la matrícula en la EMS de Jalisco presenta

una ligera mayoría femenina, salvo en subsistemas técnicos como el

CONALEP y el CETI, donde los hombres predominan. Sin embargo, la

concentración de la matrícula es evidente: más del 70% de los estu-

diantes están inscritos en los dos subsistemas más grandes, el Bachi-

llerato de Universidades Públicas Autónomas y el Bachillerato Particu-

lar. Esto refleja una centralización significativa, mientras que subsiste-

mascomoel TelebachilleratoComunitario, la EducaciónMediaSuperior

a Distancia y la Prepa Abierta Estatal desempeñan un papel crucial al

garantizar el acceso educativo a estudiantes en comunidades rurales o

con necesidades particulares. Estos modelos flexibles e inclusivos des-

tacan por su contribución al equilibrio en la cobertura educativa, aun-

que requieren un fortalecimiento continuo para atender las desigual-

dades persistentes.
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101En el ciclo escolar 2023-2024, la infraestructura educativa de la EMS

en Jalisco consta de 1,154 escuelas, divididas en dos modalidades: es-

colarizada y no escolarizada. La modalidad escolarizada representa el

97% de la oferta, con 1,119 planteles, mientras que la modalidad no es-

colarizada, diseñadaparaestudiantes que requierenmayorflexibilidad,

comprende el 3% restante, con 35 planteles. Este predominio de lamo-

dalidad escolarizada refleja una clara preferencia por losmodelos edu-

cativos tradicionales que implican asistencia presencial y estructuras

formales.

El sostenimiento de las escuelas también muestra una distribución

significativa en la oferta educativa. En la modalidad escolarizada, el

60% de las instituciones son públicas (678 escuelas), mientras que el

40%sonprivadas (441 escuelas). Entre las instituciones públicas, 53 tie-

nen sostenimiento federal, 271 son estatales y 356 son autónomas. En la

modalidad no escolarizada, existen 17 escuelas, de las cuales 15 son fe-

derales, 1 estatal y 1 autónoma.

A pesar de un panorama educativo favorable en Jalisco, persisten

importantes retos. Aunque la matrícula en la modalidad escolarizada

es sólida, la baja participación en los subsistemas técnicos indepen-

dientes y los bachilleratos tecnológicos señala la necesidad de fortale-

cer estas opciones como alternativas viables que respondan a las de-

mandas delmercado laboral. Asimismo, la distribución desigual de ins-

tituciones públicas y privadas resalta la persistencia de brechas en el

acceso educativo, especialmente en regiones rurales o marginadas, lo

que subraya la necesidad de estrategias focalizadas para garantizar

una educación más equitativa e inclusiva en todo el estado.

En el estado existen marcadas disparidades en el acceso a EMS en-

tre los distintosmunicipios, lo que plantea un reto significativo para las

políticas públicas. Con el fin de identificar los municipios con mayores

rezagos en la cobertura educativa, tomando como referencia la pobla-
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102 ción estimada de jóvenes de 15 a 17 años. Este grupo etario, calculado

a partir de la población de 15 a 19 años, refleja la demanda potencial

de servicios educativos en la EMS. La brecha fue definida como la dife-

rencia entre la población estimada y la matrícula registrada en cada

municipio, y los valores se estandarizaron para facilitar su interpreta-

ción.

Este enfoque permite identificar patrones en la cobertura educativa,

destacando municipios que enfrentan carencias significativas, así co-

mo aquellos que presentan una cobertura educativa excedente, lo cual

puede deberse a su rol como centros educativos regionales. Los resul-

tados de este análisis son clave para planificar estrategias dirigidas

a cerrar las brechas existentes y garantizar un acceso equitativo a la

educación media superior en todo el estado.

La brecha educativa refleja la diferencia entre la población estima-

da de jóvenes de 15 a 17 años y la cobertura educativa registrada en

los municipios, ajustada para facilitar comparaciones. Valores positi-

vos indican una población juvenil con limitado acceso a la educación

media superior (brecha), mientras que valores negativos señalan una

cobertura que excede la población estimada, posiblemente debido a la

atracción de estudiantes de otras localidades.

En el caso de los municipios de El Salto (51.8), Tlajomulco de Zúñiga

(57.8) y Tonalá (49.4) muestran valores significativos, indicando que en-

tre 49 y 58 adolescentes por cada 100 habitantes no están siendo cu-

biertos por la infraestructura educativa local. Esto resalta problemas

sustanciales de cobertura en municipios densamente poblados, donde

las demandas educativas superan la capacidad instalada. La magni-

tud de estas brechas refleja el desafío que enfrentan estos municipios

para ofrecer acceso adecuado a la educaciónmedia superior, conside-

rando sus altas tasas de urbanización y crecimiento poblacional.
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103Por otro lado, municipios como Guadalajara (-31.2) y Cocula (-11.0)

muestran valores negativos, lo que sugiere que están cubriendo a más

estudiantes de los que su propia población adolescente demandaría.

Esto podría estar relacionado con su rol como centros educativos re-

gionales que atraen a estudiantes de otros municipios cercanos. Gua-

dalajara, enparticular, se destaca comoelmayor receptor de estudian-

tes en la región, lo que reafirma su papel central en la provisión de ser-

vicios educativos diversificados.

Los casos deCuautla (-242.2) y Tonaya (-55.0) permanecen como ca-

sos extremos en el análisis, aunque su interpretación debe considerar

factores adicionales. Cuautla tiene una población general muy peque-

ña (alrededor de 1,995 habitantes) y una población adolescente estima-

da (15 a 17 años) de aproximadamente 131 jóvenes. Esto implica que cual-

quier fluctuación en la matrícula escolar puede tener un impacto des-

proporcionado en el indicador. Con valores tan pequeños, incluso un

número modesto de estudiantes provenientes de otros municipios po-

dría generar una “sobreoferta aparente” significativa.

El valor de -242.2 indica que, por cada 100 jóvenes en edad de 15 a

17 años estimados en Cuautla, la matrícula educativa supera a la po-

blación objetivo en el municipio. En términos absolutos, el valor implica

que hay más de 2.4 veces la cantidad de estudiantes matriculados en

relación con los jóvenes residentes de esta edad en el municipio.

Si Cuautla cuenta con escuelas que superan las necesidades locales,

es posible que estas instituciones estén atrayendo estudiantes de mu-

nicipios vecinos que carecen de opciones educativas o que las distan-

cias hacia otro centro escolar sean mayores. Esto crea un desbalance

entre la matrícula registrada y la población estimada, generando un

valor negativo tan extremo en la brecha.

Tonaya también presenta un valor negativo, pero mucho más mo-
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104 derado que Cuautla. Por cada 100 jóvenes de 15 a 17 años en Tonaya,

hay 55 estudiantes “extra”. Esto podría deberse a que, aunque Tonaya

también esté recibiendo estudiantes de otras localidades, su población

total y adolescente es más grande en comparación con Cuautla. Por lo

tanto, la influencia de estudiantes externos es menos pronunciada en

el cálculo del indicador.

Los valores negativos en estos casos deben interpretarse como una

indicación de flujos educativos regionales y sobreoferta relativa, más

que como un problema educativo en sí mismo. Estos resultados sugie-

ren queCuautla y Tonaya, a pesar de ser pequeños en población, tienen

una oferta educativa que puede estar siendo aprovechada por estu-

diantes de otras localidades, así como de otras edades fuera de la re-

glamentaria. Este hallazgo es relevante para la planeación educativa,

ya que indica una necesidad de considerar la distribución regional de

estudiantes al evaluar la cobertura y la brecha educativa.

Mezquiticmuestra una brecha significativa. Este valor indica que por

cada 100 jóvenes de 15 a 17 años, hay una diferencia de 44.8 estudiantes

que no están cubiertos adecuadamente en el sistema educativo. Este

municipio, con alta marginación y población predominantemente in-

dígena, enfrenta barreras tanto geográficas como culturales para ga-

rantizar el acceso a la educación. Mixtlán presenta una brechaaúnmás

amplia, reflejando una cobertura educativa insuficiente. Este valor su-

giere que, por cada 100 jóvenes en edad escolar, hay 61.9 estudiantes que

no encuentranopciones educativas adecuadas en sumunicipio. Esto se

puede atribuir a la dispersión poblacional y la falta de infraestructura

educativa. Ayutla comparte unpanoramasimilar al deMixtlán, con una

brecha de 60.8. Esto señala que por cada 100 jóvenes, una proporción

significativa no tiene acceso a educación media superior, ya sea por la

falta de escuelas cercanas o por barreras económicas y geográficas.

La relación geográfica de Ayutla con Cuautla y Unión de Tula, así
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105como Mixtlán con Atenguillo, añade contexto al análisis. Esto permite

considerar que las dinámicas regionales puedenestar influyendoen los

patrones de cobertura y brecha educativa observados en estos muni-

cipios.

Ayutla (60.8) presenta una alta brecha,mientras queCuautla (-242.2)

y Unión de Tula (-2.6) tienen valores negativos quemuestran un exceso

aparente de cobertura. Si consideramos que Cuautla y Unión de Tula

son municipios vecinos de Ayutla, es posible que ambos municipios es-

tén actuando como centros educativos para jóvenes provenientes de

Ayutla. La proximidad geográfica podría facilitar que los estudiantes de

Ayutlamigren temporalmente o sedesplacenaCuautla yUnióndeTula

para acceder a servicios educativos. Esto explicaría, al menos en parte,

la discrepancia en sus valores de brecha educativa.

En el caso deMixtlán (61.9) que tiene una de las brechasmás altas, in-

dicando que muchos jóvenes de 15 a 17 años no están siendo atendidos

en su localidad. Mientras que Atenguillo (-21.2) muestra un pequeño ex-

cesode cobertura, lo que sugiere quealgunos estudiantes deMixtlánpo-

drían estar desplazándose hacia Atenguillo en busca de opciones edu-

cativas. Mixtlán podría estar dependiendo de la infraestructura educa-

tivadeAtenguillo, lo que sugiere unpatrón regional dedependencia. Sin

embargo, la alta brecha de Mixtlán indica que esta relación no es sufi-

ciente para cubrir las necesidades educativas de su población juvenil.

Municipiosmetropolitanos como Tlajomulco de Zúñiga y El Salto en-

frentan desafíos para equiparar la oferta educativa con el rápido cre-

cimiento de su población. Esto pone de manifiesto la necesidad de una

planeación estratégica y una expansión adecuada de la infraestructu-

ra educativa para satisfacer la demanda.

Por otro lado, localidades rurales como Mezquitic, Mixtlán y Ayutla

evidencian cómo la marginación y las barreras geográficas limitan el
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106 acceso a la educación. En estos casos, sería prioritario implementar

mejoras en el transporte escolar y promover modalidades educativas

flexibles que respondan a las necesidades de estas comunidades. En

cambio, municipios con brechas negativas, como Cuautla y Guadala-

jara, es necesario revisar las políticas de asignación de recursos. Esto

permitirá evitar duplicidad de recursos en áreas urbanas y dirigir los

recursos hacia zonas con mayores carencias.

Mientras que los municipios metropolitanos requieren inversiones

paraexpandir los servicios educativos, losmunicipios ruralesnecesitan

estrategias específicas, como lamejora del transporte, la formación de

docentes y el desarrollo de modalidades no escolarizadas. Estas dife-

rencias destacan la importancia de adoptar un enfoque territorial en

la planificación educativa, considerando las particularidades de cada

región.

Las dinámicas de movilidad estudiantil, las distancias entre locali-

dades y las barreras geográficas —como caminos en mal estado y la

falta de transporte adecuado— deben analizarse en conjunto con los

indicadores de brecha y cobertura educativa. Municipios pequeños co-

mo Ayutla, Cuautla, Mixtlán y Atenguillo ejemplifican cómo las interac-

ciones con sus vecinos influyen en la distribución y acceso a los servi-

cios educativos.

Por ello, se recomienda realizar un análisis más detallado de la mo-

vilidad estudiantil y de la distribución de las escuelas entre municipios

vecinos. Es imperantediseñar estrategias integrales queconsideren las

necesidades conjuntas, comomejorar el transporte escolar, establecer

programas educativos específicos en municipios con alta brecha edu-

cativa, con el objetivo de reducir la dependencia de localidades vecinas

y disminuir las desigualdades en el acceso a la educación.

La gráfica 3.9 de las brechas educativasmuestra una distribución de

106



Contexto Estatal

107los municipios de Jalisco en función de sus valores estandarizados. En

el eje horizontal se encuentran los nombres de losmunicipios, mientras

que el eje vertical representa el número de jóvenes entre 15 y 17 años por

cada 100 habitantes. Una línea horizontal roja, ubicada en el valor de

0, sirve como referencia para distinguir entre municipios con brechas

positivas y negativas.

Lamayoría de losmunicipios se encuentran por encima del valor de

cero, lo que indica que tienen brechas positivas. Esto significa que en es-

tos lugares la cobertura educativa esmenor que la población estimada

de jóvenes en edad de cursar la educación media superior, lo que su-

giere un déficit en la capacidad educativa para satisfacer la demanda

local. Los valores más altos en esta región de la gráfica señalan muni-

cipios con las brechas más pronunciadas, como El Salto, Tlajomulco de

Zúñiga, y Tonalá.

En contraste, nuevemunicipios aparecen por debajo de la línea roja,

indicando valores negativos. Estos municipios, como Guadalajara, Co-

cula, Cuautla y Tonaya, tienen matrículas educativas que superan a la

población estimada de jóvenes en edad escolar local. Esto podría es-

tar asociado a su rol como centros educativos regionales, que atraen

estudiantes de otras localidades.

Los valores negativos no necesariamente indican un problema, sino

más bien una dinámica regional de atracción de estudiantes. Sin em-

bargo, también podrían señalar la necesidad de analizar más a fondo

si estas instituciones están adecuadamente dimensionadas y accesi-

bles para las localidades quemás las necesitan. Asimismo, es necesario

ajustar la interpretación de estos valores en función del contexto local

y de la movilidad estudiantil entre municipios.

El mapa 3.10 ilustra las brechas educativas en el nivel medio supe-

rior (EMS) en losmunicipios de Jalisco, utilizando un esquema de semá-
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108 foro combinado con la ubicación de los servicios educativos (puntos).

Este análisis integra indicadores de acceso y cobertura con la distri-

bución territorial de las instituciones de EMS, permitiendo identificar

zonas prioritarias y patrones regionales.

Municipios en rojo (Brechamuy amplia): Representan las localidades

con la mayor proporción de jóvenes (de 15 a 17 años) que no acceden a

la EMS, con valores que oscilan entre 40 y 64 jóvenes por cada 100 fuera

del sistema educativo. Estos municipios se concentran principalmente

en zonas rurales y áreas periféricas, donde los servicios educativos son

escasos o inaccesibles.

Municipios en naranja (Brecha significativa): Indican una propor-

ciónmenor de jóvenes fuera de la EMS en comparación con losmunici-

pios rojos, pero aún enfrentan una cobertura insuficiente, con valores

de 30 a 39 jóvenes por cada 100 sin acceso. Su ubicación esmixta, abar-

cando áreas rurales y municipios semiurbanos.

Municipios en amarillo (Brechamoderada): Señalan localidades con

brechas educativas reducidas, con valores de 20 a 29 jóvenes por cada

100 que no acceden a la EMS. Estas localidades suelen estar en regiones

con mejor conectividad y mayor cercanía a centros educativos, donde

la oferta educativa comienza a cubrir las necesidades locales.

Municipios enverde (Brechapequeña): Representan localidadesdon-

de la mayoría de los jóvenes acceden a la EMS, con valores de 0 a 19 jó-

venes por cada 100 fuera del sistema. Estos municipios tienden a estar

en zonas metropolitanas o áreas con mejor infraestructura educativa

y socioeconómica, donde los servicios parecen ser suficientes y eficien-

tes.

Municipios en morado (Brecha negativa): Tienen una cobertura que

excede la población juvenil estimada, reflejando valores menores a ce-
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109ro. Esto sugiere que estosmunicipios atraen estudiantes de localidades

vecinas o de otras edades. Los planteles suelen estar concentrados en

áreas urbanas o municipios con infraestructura educativa bien desa-

rrollada y una oferta amplia.
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Figura 3.9: Brecha EMS por Municipio
110Figura 3.9: Brecha EMS por Municipio
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Figura 3.10: Mapa de Brecha EMS por Municipio
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Figura 3.11: Brechas en cobertura educativa en EMS

112



________________________________________

4. Evaluaciones del 
aprendizaje



Evaluaciones del aprendizaje

114

4.1 Estrategias de Evaluación Educativa

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático que utiliza

diversos métodos y herramientas para medir, documentar y analizar

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes han ad-

quirido durante su formación. Este proceso permite identificar el grado

de comprensión y aplicación de los contenidos enseñados, proporcio-

nando información valiosa paramejorar la calidad educativa IIEP, n.d.

La evaluación proporciona datos para identificar fortalezas y debi-

lidades en el proceso educativo, permitiendo implementarmejoras que

elevan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Los resultados de

las evaluaciones orientan a docentes, administradores y responsables

de políticas educativas en la adopción de decisiones que optimizan los

programas educativos y las prácticas pedagógicas.

Una evaluación bien diseñada ayuda a detectar desigualdades en

el acceso y aprovechamiento educativo, facilitando la implementación

demedidasqueasegurenoportunidadesdeaprendizaje equitativaspa-

ra todos los estudiantes. Además, se establecen estándares claros y ex-

pectativas tantopara estudiantes comopara educadores, fomentando

una cultura de responsabilidad y compromiso con el logro de los obje-

tivos educativos.

Al analizar los resultados de las evaluaciones, los educadores pue-

den reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, identificar áreas de

mejora y participar en formación continua que enriquezca su labor do-

cente. Al ser aplicadademanera efectiva, contribuye al desarrollo inte-

gral de los estudiantes y al fortalecimiento de los sistemas educativos

en su conjunto.

En México, la evaluación de la EMS ha sido una práctica constante,

implementada tanto a nivel nacional como internacional, y en Jalisco,
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115recientemente se aplicó la evaluación Recrea Avanza, con el objetivo

de medir y mejorar la calidad educativa.

Entre las evaluaciones implementadas a nivel nacional, destaca el

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I),

aplicado desde 1994 por el Centro Nacional de Evaluación para la Edu-

cación Superior (CENEVAL). Este examen se utiliza como criterio de ad-

misión en diversas instituciones educativas.

Por otro lado, los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EX-

CALE) y los Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Es-

colares (ENLACE), implementadospor el InstitutoNacional para la Eva-

luación de la Educación (INEE) entre 2005 y 2013, tenían como propósito

medir el logro académico de los estudiantes en distintos niveles educa-

tivos. Estas evaluaciones fueron sustituidas posteriormente por el Plan

Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) INEE, 2013a,

s.f.

El PLANEA, aplicado en 2015, 2016 y 2017 por el INEE en colaboración

con la Secretaría de Educación Pública (SEP), tenía como objetivo prin-

cipal evaluar en qué medida las y los estudiantes al término de la edu-

caciónmedia superior dominabanaprendizajes esenciales en los cam-

pos de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. Aunque en el sitio web

oficial de PLANEA (http://planea.sep.gob.mx/ms/) se señala que la SEP y

MEJOREDU llevaron a cabo una evaluación en 2022, hasta la fecha, los

resultadospublicados oficialmente correspondenúnicamenteal perio-

do comprendido entre 2015 y 2017.

Esta discontinuidad en la publicación de resultados limita el acce-

so a información actualizada sobre el desempeño académico del estu-

diantado, afectando la posibilidad de realizar análisis comparativos y

diseñar estrategias de mejora basadas en evidencia reciente.
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116 Con relación a las evaluaciones internacionales, está la evaluación

del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA),

el cual es coordinado por la Organización para la Cooperación y el De-

sarrollo Económicos (OCDE). PISA evalúa cada tres años a estudiantes

de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. México participa en PI-

SA desde el año 2000, lo que permite comparar el desempeño de sus

estudiantes con el de otros países.

4.1.1. Evaluación Nacional del LogroAcadémico enCentros

Escolares (ENLACE)

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares

(ENLACE) fue una prueba censal aplicada anualmente en México a es-

tudiantes de Educación Básica y Media Superior, tanto de escuelas pú-

blicas comoprivadas. En el casode la EducaciónMedia Superior, la eva-

luación se dirigía específicamente a los estudiantes del último grado de

bachillerato. Esta prueba tenía como objetivo medir dos áreas funda-

mentales: habilidades lectoras y matemáticas.

Entre 2008y 2010, la ENLACEseenfocóenevaluar estasdoshabilida-

des básicas. Sin embargo, a partir de 2011, se introdujeron competencias

disciplinares más específicas: Comunicación (Comprensión lectora) y

Matemáticas Sistema Educativo de Baja California, s.f.

Los propósitos principales de la ENLACE para Media Superior eran

los siguientes:

Generar información individual sobre el nivel de desempeño en

Comunicación (Comprensión lectora) y Matemáticas.

Proveer datos que contribuyeran a la mejora del sistema educati-

vo.

Facilitar información útil para escuelas, docentes y padres de fa-
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milia.

A partir de 2011, se establecieron cuatro niveles de desempeño para

clasificar los resultados: insuficiente, elemental, bueno y excelente. Este

esquema permitía agrupar a los estudiantes según el porcentaje que

alcanzaba cada nivel, siendo deseable reducir al mínimo el porcentaje

de quienes se encontraban en el nivel más bajo (insuficiente).

En la Figura 4.1 se observan los resultados, entre los años 2008 y 2014,

de la prueba ENLACE enMatemáticas. Estosmuestran unamejora pro-

gresiva en el desempeño de los estudiantes, especialmente en los nive-

les deBueno y Excelente. En 2008, solo el 15.6%de los estudiantes alcan-

zaron estos niveles, mientras que en 2014 el porcentaje aumentó signi-

ficativamente al 39.3%. Esta tendencia positiva refleja un esfuerzo sos-

tenido pormejorar la calidad educativa en el área dematemáticas. Sin

embargo, aunque los cambios sonalentadores, el progreso fuemáspro-

nunciado en los últimos años del período, particularmente entre 2012 y

2014, lo que podría indicar la implementación de políticas educativas

más efectivas o la introducción de reformas curriculares clave duran-

te ese tiempo.

Simultáneamente, los niveles de desempeño Insuficiente y Elemen-

taldisminuyerondemanera consistente, pasandodel 84.4%en 2008al

60.7% en 2014. Este descenso sugiere que los esfuerzos por atender a los

estudiantes con mayores dificultades están rindiendo frutos, aunque

todavía persiste una proporción significativa en los niveles más bajos.

Esta brecha, aunque reducida, evidencia que el sistema educativo aún

enfrenta retos importantes para garantizar que un mayor número de

estudiantes logre desempeños satisfactorios en matemáticas.
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Figura 4.1: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior.

Es importante destacar que el ritmo de mejora no fue uniforme a lo

largo del tiempo. Entre 2008 y 2011, los avances fueron más lentos, con

un aumento promedio anual menor en el porcentaje de estudiantes en

Bueno y Excelente. Sin embargo, a partir de 2012 se observó un cambio

más acelerado en los resultados, con una mejora promedio anual más

alta en los niveles superiores. Este patrón sugiere que las estrategias

educativas implementadas en la última parte del período tuvieron un

impacto más significativo en el rendimiento estudiantil.

A pesar de los avances, la persistencia de un porcentaje elevado de

estudiantes en los niveles más bajos de desempeño indica la necesi-

dad de mantener y fortalecer las estrategias educativas. Este escena-

rio subraya la importancia de seguir invirtiendo en programas de ca-

pacitación docente, reformas curriculares y políticas educativas foca-

lizadas que permitan cerrar las brechas de aprendizaje y asegurar una

educación de calidad para todos.
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Figura 4.2: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior.

Sin embargo, los resultados en Comunicación agrupados de igual

manera reflejaban un rendimiento muy distinto, al mantener menos

variabilidad. Ver Figura 4.2. En cuanto a Matemáticas, la mejoría en los

resultados era creciente y clara en los Niveles 1 y 4. Figura 4.3. Mientras

que los Niveles 2 y 3 tuvieron menos variación.
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Figura 4.3: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior.

El área de Comunicación por su parte, reflejaba una disminución en

los niveles de logro, ya que entre el 2008 y 2014 el porcentaje de estu-

diantes en el Nivel 1 se incrementó de un 12.4% hasta un 19.1%, y en el

Nivel 4 disminuyó el porcentaje de un 6.7% a un 4.6%. Figura 4.4
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Figura 4.4: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior.

La diferencia entre los niveles de logro de las áreas de Matemáti-

cas y Comunicación indicaba que las estrategias se enfocaron de for-

ma prioritaria en Matemáticas, al grado que la mejoría parecía tras-

ladarse desde el Nivel 1 al Nivel 4 (Figura 4.3), con muy poca variación

en los niveles 2 y 3. Por otro lado, en el área de Comunicación, el nivel

de desempeño fue decayendo conforme transcurrían los períodos de

evaluación (Figura 4.4), por lo que es recomendable estudiar las estra-

tegias relacionadas a la mejora de los aprendizajes de ambas áreas en

el período que se implementaron las evaluaciones ENLACE.

En diciembre del 2013, la Secretaría de Educación Pública y el Insti-

tuto Nacional para la Evaluación de la Educación informaron que para

el 2014 en Educación Básica se suspendía la prueba ENLACE y se man-

tenía para Educación Media Superior.
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4.1.2. Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendi-

zajes (PLANEA)

La prueba PLANEA era un instrumento de evaluación estandariza-

do que se aplicaba de dos formas, muestral (para análisis del sistema

educativo) y censal (conocer el estado de las escuelas). En ella se eva-

luaban dos áreas del conocimiento: lenguaje, comunicación ymatemá-

ticas, además de recabar información del contexto de las escuelas.

Con el fin de conocer lamedida en que el alumnadoadquiría un con-

junto de aprendizajes clave en diferentes momentos de la educación

básica y media superior, en coordinación con la Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP), desarrollaron la prueba PLANEA, la cual se aplicó en

el período de 2015 a 2022.

Nacional

A nivel nacional, los resultados de la prueba PLANEA se agruparon

en cuatro niveles de desempeño, donde el Nivel I es el inferior y el Nivel

IV es elmás alto, así pues, el Nivel I: Insuficiente, Nivel II: Básico, Nivel III:

Satisfactorio y Nivel IV: Sobresaliente. Cada nivel contaba con su des-

cripción de desempeño correspondiente a cada período de evaluación.

Debido a que el Nivel I es el más bajo, era deseable que existiera un

menor porcentaje de estudiantes evaluados en este nivel, en la Figu-

ra 4.5 se muestra que Jalisco tuvo una mejora en el área de Lenguaje

y Comunicación de 16.4 puntos porcentuales en el 2017 respecto al 2015

que lo colocó como la segunda entidad conmayor mejora en esta área

(Figura 4.6). En el Nivel II la mejora fue de 7.1 puntos porcentuales (Fi-

gura 4.8) es decir, para el 2017 había menos porcentaje de estudiantes

evaluados en el Nivel I y más estudiantes en el Nivel II.
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123En cuanto al área de Matemáticas, en Jalisco el porcentaje de es-

tudiantes en el Nivel I prácticamente fue el mismo del 2015 al 2017, con

una variación de 0.3 puntos porcentuales más (Figura 4.5). Cabe men-

cionar que en estemismo período de evaluación y nivel, todas las enti-

dades del país tuvieron un incremento en el porcentaje de estudiantes

evaluados, es decir, todas tenían más alumnas y alumnos en el nivel

menos deseado, aunque Jalisco fue la entidad con menos incremento

(Figura 4.7). De manera similar, en el Nivel II, aunque todas las entida-

des tuvieron un decremento en el Nivel II (situación negativa), Jalisco

fue la tercera entidad con menor decremento, el cual fue de 3 puntos

porcentuales, en contraste con Durango que fue la entidad con mayor

decremento de 10.7 puntos porcentuales. (Ver Figura 4.8).

En el Nivel III, Jalisco logró un incremento similar al del Nivel II de 7

puntos porcentuales en el área de Lenguaje y Comunicación, lo que lo

ubicó entre las 10 entidades con mayor incremento de estudiantes en

Nivel III. En el mismo nivel, pero en el área de Matemáticas, el estado

de Jalisco junto con Baja California Sur con 1.6 y 0.1 puntos porcentuales

respectivamente, fueron los únicos estadosque tuvieronun incremento

positivo en el porcentaje de estudiantes evaluados. (Ver Figura 4.9).

Referente al máximo logro de desempeño (Nivel IV), Jalisco se ubicó

en la segunda entidad con mayor incremento en estudiantes evalua-

dos en las áreas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas con 2.3 y

1.2 puntos porcentuales más respectivamente, solo detrás de la Ciudad

de México, la cual obtuvo incrementos de 4.5 y 1.2 puntos porcentuales.

(Ver Figura 4.10).
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Figura 4.5: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

Figura 4.6: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/
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Figura 4.7: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

Figura 4.8: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/
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Figura 4.9: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/
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Figura 4.10: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

Jalisco

Por otro lado, en Jalisco, debido a que el Nivel I (Insuficiente) es el

de más bajo, se exploran los resultados obtenidos en este nivel al in-

terior del estado entre las evaluaciones del 2015 y 2017. En la Figura 4.11

están listados los 15 municipios que obtuvieron mayor decremento en

el área de Lenguaje y Comunicación para este nivel. Se observa que el

municipio al interior del Estado con mayor decremento en porcenta-

je de alumnos que se encontraban en el Nivel I fue San Sebastián del

Oeste, el cual logró disminuir 41.5 puntos porcentuales. Esta disminu-

ción traslada un incremento en el resto de los niveles de desempeño,

127



Evaluaciones del aprendizaje

128 para este municipio el mayor incremento fue en el Nivel II de 36.9 y

para el nivel III de 5.3 puntos porcentuales. Otro municipio al interior

del estado que logró un decremento notable fue Villa Guerrero con 38.9

puntosporcentuales y unaumento enel Nivel III de 20.4 puntosporcen-

tuales, que además es un municipio con Alto grado de marginación. El

municipio de San Pedro Tlaquepaque con una disminución de 31.9 pun-

tos porcentuales, es uno de los 10 municipios del Área Metropolitana de

Guadalajara que está entre estos 15municipios conmayor disminución

de porcentaje de estudiantes en el Nivel I o Insuficiente.

Figura 4.11: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

En cuanto al área de matemáticas, Juchitlán fue el municipio con

mayor disminución de puntos porcentuales en el Nivel I de estudian-

tes evaluados (57.5) y el segundo municipio con mayor incremento en

el Nivel IV con 15.8 puntos porcentuales. El municipio de Villa Guerrero,

con unAlto gradodemarginación, obtuvodemanera similar a Lengua-
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129je y Comunicación, una disminución de 38.2 puntos porcentuales. Ver

Figura 4.12. Nuevamente, el municipio de San Pedro Tlaquepaque es el

único perteneciente al Área Metropolitana de Guadalajara que apare-

ce dentro de los 15 municipios en Matemáticas con mayor disminución

de porcentaje de estudiantes en el Nivel I.

Figura 4.12: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

En otro sentido, entre losmunicipios que tuvieronmayor incremento

en el porcentaje de estudiantes en el Nivel I, es decir unmayor número

de estudiantes que de acuerdo a la evaluación están en el nivel Insufi-

ciente, tanto en el área de Lenguaje y Comunicación como enMatemá-

ticas se encuentran Tuxcueca y Zapotlán del Rey, este últimomunicipio

se ubica en el penúltimo lugar de los municipios del estado con mayor

incremento de porcentaje de estudiantes en el Nivel I en ambas áreas

con 28.9 puntos porcentuales en Lenguaje y Comunicación (Figura 4.13)

y 40.4 puntos porcentuales en Matemáticas (Figura 4.14). El aumento de
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130 porcentaje de estudiantes en el Nivel I (Insuficiente) implica que alguno

de los otros tres niveles de desempeño tuvo una disminución, en el ca-

so de losmunicipios antesmencionados, estos presentaron unamayor

disminución en el Nivel III (Satisfactorio) de 22.7 y 23.2 puntos porcen-

tuales respectivamente.

Figura 4.13: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/
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Figura 4.14: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos obtenidos de la SEP.
http://planea.sep.gob.mx/ms/resultados_anteriores/

En el área de Lenguaje y Comunicación, a pesar de que 102 de los 125

municipios, que representan el 81.6%, lograron disminuir el porcentaje

de estudiantes en el Nivel I, 59 municipios (47.2%) tuvieron un incre-

mento en el porcentaje de estudiantes en el Nivel IV en el área de Len-

guaje y Comunicación. El mayor número demunicipios que lograron un

incremento positivo fue en el Nivel II, con 101 (80.8%).

Por otro lado, en el área deMatemáticas, 60municipios (48%) logra-

ron disminuir el porcentaje de estudiantes en el Nivel I y 69 (55.2%) in-

crementaron el porcentaje de estudiantes en el Nivel IV, siendo en este

nivel el mayor número de municipios con un cambio favorable.

Por lo anterior, se observa que las estrategias implementadas en el

períododel 2015 al 2017 tuvieron un resultado en general positivo, ya que

en ambas áreas hubo incrementos en los niveles II al IV y una dismi-

131



Evaluaciones del aprendizaje

132 nución en el nivel I. Destaca que el área de Lenguaje y Comunicación

tuvo un incremento en más municipios que el área de matemáticas.

4.1.3. Recrea Avanza Media Superior

La prueba Recrea Avanza 20231 y forma parte de una estrategia in-

tegral para la recuperación de aprendizajes en la que se busca poten-

ciar un diálogo informado con directivos y docentes sobre acciones a

implementar a partir de las evidencias para atender desafíos en los

aprendizajes de sus estudiantes.

Sus objetivos son:

Obtener información de los resultados estatales y por subsistema

para que se puedan establecer políticas y dar seguimiento a estra-

tegias diferenciadas.

Establecer rutas de aprendizajes y obtener resultados a nivel de

plantel paraque lasacademiasmodifiquenomejoren lasprácticas

educativas en las escuelas.

Realizar talleres de reflexión con las comunidades escolares para

consolidar estrategias de recuperación de aprendizajes, propues-

tas por cuerpos colegiados.

La Prueba Recrea Avanza 2023 evaluó aprendizajes imprescindibles

de tres áreas disciplinares: Matemáticas (18 ítems), Ciencias (14 ítems)

y Comunicación - Comprensión lectora (18 ítems) con un total de 50

ítems.

También se evaluó el contexto escolar y personal, para lo cual se es-

1La información referida en el presente documento fue tomada de la presentación
Recrea Avanza. Media Superior. Reporte de Resultados 2023
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133tablecieron las variables predictoras de: escolaridad de madre/padre,

expectativas académicas, trabajo, hábitos de lectura y uso de la tec-

nología. Además, se establecieron las variables de Condiciones del en-

torno: contexto escolar y riesgos, así comoCreencia en que la propia in-

teligencia puedemodificarse, con la variableMentalidad de crecimien-

to.

La prueba tuvo una cobertura de aplicación censal para subsiste-

mas de Educación Media Superior públicos y privados, solo la Univer-

sidad de Guadalajara participó con una muestra poblacional. El 94%

de su aplicación se realizó a través de la plataforma recrea.ieec.mx y el

6% restante de las pruebas se realizó en papel para incluir a las escue-

las que no contaban con suficiente conectividad. Responder la prue-

ba tomaba aproximadamente 90 minutos y constaba de un total de 86

reactivos. La aplicación de la prueba fue supervisada por el docente a

cargo del aula. El impacto de los resultados se considera medio-bajo,

ya que no tiene implicaciones directas en la trayectoria académica de

los estudiantes ni en la evaluación profesional de los docentes. Sin em-

bargo, estos resultados son valiosos para identificar los contenidos que

requieren mayor atención y reforzamiento en el proceso educativo.

Se aplicaron 148,777 pruebas en 759 planteles de los distintos subsis-

temas. Hubo una participación del 80.2% de los estudiantes seleccio-

nados para la participación. Las y los estudiantes de EMSAD y TBC se

contabilizan en COBAEJ. Ver Figura 4.15.
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Figura 4.15: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior. Reporte
de Resultados.

En la Tabla 4.1 se muestra la participación por subsistema y año, así

como el porcentaje de avance que reportan los planteles.
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135Cuadro 4.1: Participación de los estudiantes por subsistema y año

Subsistema 1° 2° 3° Total
Avance

(% )

CECYTEJ 7,783 5,769 4,642 18,194 87.2

CETI 413 906 2,202 3,521 77.7

COBAEJ 6,302 4,040 3,952 14,294 73.1

CONALEP 4,645 3,720 3,215 11,580 95.5

DGB 200 399 242 841 94.3

DGETAYCM 1,956 1,524 1,320 4,800 89.5

DGETI 5,434 4,388 3,740 13,562 86.8

PARTICULAR 10,514 8,076 7,276 25,866 75.3

PARTICULAR

UDG
2,442 2,162 1,878 6,482 75.5

UDG 20,595 15,266 13,776 49,637 78.1

TOTAL 60,284 46,250 42,243 148,777 80.2

De los estudiantes que respondieron, lamayoría en los tres años son

mujeres. Ver figura 4.16
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Figura 4.16: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior. Reporte
de Resultados.

En la Figura4.17 seobserva ladistribucióndepruebasenel estadopor

municipio. Losmunicipios conmayorparticipación fueronGuadalajara,

San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.
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Figura 4.17: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior. Reporte
de Resultados.

En la figura 4.18 se muestra el listado de nombres de municipios y el

número que los identifica.
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Figura 4.18: Fuente: Elaborado por CEMEJ con datos de CONAPO, 2023

El subsistemaconmenorporcentajepromediodeaciertos fueelCECY-

TEJ, mientras que el subsistema conmayor porcentaje promedio fue el

CETI, destacando el área de matemáticas, la única de toda la prueba

que sobrepasa el 60%. Ver Figura 4.19.

Figura 4.19: Fuente, Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados
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Matemáticas

En los resultados de esta evaluación se considera el promedio gene-

ral de todos los que respondieron la prueba. Se observa un incremento

en el promedio de aciertos durante el 2º año. Sin embargo, continúa por

debajo del promedio aprobatorio, que es del 60%.

En relación a los contenidos del año escolar, se obtuvieron los si-

guientes resultados (promedio de aciertos en porcentaje): en 1° año se

evaluó álgebra con un 36.8%, para 2° año fue geometría con un 46.6%y

en 3° año estadística con el 46%. Aritmética se evaluó en los tres años,

en donde se obtuvieron 49.8%, 55.8% y 56.5% en 1°, 2° y 3° grado, res-

pectivamente.

A partir de estas evaluaciones se encontró que los aprendizajes que

mayor atención requieren son: Uso y sustitución de fórmulas y Simetría

y ubicación en diferentes planos.
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Figura4.20: Fuente: Subsecretaria deEducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.

En la Figura 4.20 se muestra el porcentaje promedio de aciertos por

municipio en el área dematemáticas, destaca Teocuitatlán de Corona

que está en el rango de 50% - 60%,mientras que Tecalitlán y Mezquitic

están en el rango más bajo de 30% - 35%.

Comunicación

De igualmanera que enmatemáticas, en estos datos se considera el

promedio de todos los estudiantes que responden la prueba. En el área

de comunicación se evaluaron tres subáreas:
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1411. Uso de TIC’s. En el 2do año se observa el promediomás bajo con un

35.7% y un 46.6% y 47.5% en 1er y 3er año respectivamente.

2. Comprensión lectora. El promediomás bajo es en el 1er año, con un

30.7%, mientras que en 2do sube a 46.6% y vuelve a disminuir en

el 3er año a 38.7%.

3. Ortografía. El promediomásbajo también esdurante el 1er año con

un 50.7% y el 56.4% en 2do año y 55.5% en el 3er año.

Los aprendizajes en el área de Comunicación que requieren mayor

atención son Identificación de ideas principales y elementos de infor-

mación así como en Síntesis de textos.
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Figura 4.21: Fuente: Subsecretaria de Educación Media Superior. Reporte
de Resultados.

La Figura 4.21 muestra el porcentaje promedio por municipio en el

área de comunicación. Los municipios de Mexquitic, Tecalitlán y Ejutla

se encuentran en el rango inferior del promedio, entre el 0% y el 30%,

mientras que los municipios que se encuentran en el rango superior de

40% - 46% son Autlán de Navarro, Zapotlán el Grande, San Martín Hi-

dalgo, Tepatitlán de Morelos y Villa Guerrero.
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Ciencias

Esta área se evaluaron dos subáreas y toma como referencia el pro-

medio de todos los estudiantes que respondieron la prueba.

1. Cienciasdel añoescolar, endondeseobservanpromediosde39.8%,

52.8% y 37.5% en primero, segundo y tercer año respectivamente.

2. Pensamiento científico, aquí se observaron promedios de 38.9%,

44.6% y 42.2% en los tres años respectivamente.

Los municipios con porcentaje promedio de aciertos (Figura 4.22) en

el rango más alto (47% - 52%) en ciencias son Jesús María, Jilotlán de

los Dolores, Teocuitatlán de Corona y Yahualica de González Gallo. Por

otro lado, los municipios que se encuentran en el rango inferior (0% -

36%) son Ejutla, Jamay, Tecalitlán, Tonaya y San Gabriel.
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Figura 4.22: Fuente: Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.

Para mostrar de una formamás clara y estructurada los resultados

de la prueba por municipio, se realizó una gráfica (ver Figura 4.23) por

cuadrantes entre la relaciónde los resultados deMatemáticas yComu-

nicación, los resultados de matemáticas están en el eje horizontal (X) y

los de español en el eje vertical (Y). En el Cuadrante I se localizan todos

los municipios que tuvieron un promedio en ambas áreas igual o infe-

rior al 50%, en este cuadrante se localizan 86 de los 123 municipios que
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145participaron en la evaluación. Los 37 municipios restantes están loca-

lizados en el cuadrante II. Ningún municipio está en los cuadrantes III

y IV, es decir, ninguno de ellos obtuvo un resultado superior al 50%. Ver

Figura 4.23.

Figura 4.23: Fuente:Elaborado por CEMEJ con datos de la Subsecretaría
de Educación Media Superior de la SEJ.

Contexto y habilidades socioemocionales

De acuerdo con el informe, en relación a la evaluación del contexto

y habilidades socioemocionales se encontró que los mejores resultados

en los bachilleratos están asociados a: 1) afición por la lectura, 2) tecno-

logía e internet accesible, 3) entornos menos violentos y sin drogas, 4)

familias que apoyan o participan en actividades escolares y 5) partici-

pación en tutorías.
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146 Todoesto relacionadoconunamayor expectativaacadémicaymen-

talidad de crecimiento, que está asociado también al área evaluada de

Creencia en que las capacidades y la inteligencia se puedenmodificar.

También se observó que alrededor del 50% de aquellos estudiantes

que desean estudiar un posgrado es porque tienen madre o padre con

posgrado.

En relación a su situación laboral, la mitad de los estudiantes que

respondieron a la prueba refieren que realizan alguna actividad labo-

ral. De estos estudiantes que también trabajan, son más hombres que

mujeres. Ver Figura 4.24.

Figura 4.24: Fuente:Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.

En cuanto a los intereses para el trabajo, el 44% de lasmujeres bus-

carán trabajar en el sector de cuidados, mientras que el 41% de los

hombres en el sector de la administración o comercio. Destaca que los

estudiantes quedesean laborar enel sectordeEducación/Salud, el 44%

corresponde a mujeres y el 18% a hombres, mientras que en el sector

de la manufactura el 20% son hombres y el 12%mujeres.
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147La percepción que los estudiantes tienen acerca de sus habilidades

técnicas y personales para el trabajo muestra una relación inversa,

mientras que la percepción de falta de habilidades personales dismi-

nuye conforme avanzan de año (situación positiva), la percepción de

falta de necesidades técnicas para el trabajo aumenta (situación ne-

gativa). Ver Figura 4.25.

Figura 4.25: Fuente: Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.

Por otro lado, los factores de riesgo que perciben los estudiantes re-

portados en todo el estado en valores de probabilidad son violencia es-
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148 colar con 0.26, depresión y ansiedad con un 0.23, acoso y ciberacoso con

0.20, consumo de sustancias con 0.17 y con menos probabilidad prácti-

cas sexuales no seguras con 0.14.

Se observa que como factor protector ante los riesgos, los estudian-

tes que responden a la prueba, acuden en un 19%con personas adultas

en busca de ayuda y el 23% intentan ayudar a quienes se encuentran

en una situación de riesgo.

Los resultadosde la pruebaAvanza 2023paraBachilleratomuestran

la situación que guardan la mayoría de los planteles de Educación Me-

dia Superior del estado. La prueba arroja los resultados en porcentaje

de aciertos, en donde ningún subsistema alcanza el 60%, porcentaje

considerado como mínimo aprobatorio en la mayoría de los subsiste-

mas. Por lo anterior, es recomendable establecer estrategias que per-

mitan un mejor logro en las áreas evaluadas.

En las Figuras4.26, 4.27 y4.28 semuestrael listadode losAprendizajes

esenciales que se evaluaron por año y el nivel promedio de atención

requerido en cada una de las tres áreas disciplinares de matemáticas,

comunicación y ciencias.
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Figura 4.26: Fuente: Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.
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Figura 4.27: Fuente: Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.
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Figura 4.28: Fuente: Subsecretaria de EducaciónMedia Superior. Reporte
de Resultados.
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Retos

154 Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la Educación Media Su-

perior (EMS) implica enfrentar retos tanto inmediatos como estructu-

rales, los cuales son determinantes para cerrar las brechas existentes

y asegurar que este nivel educativo sea una realidad para toda la po-

blación juvenil. Estos desafíos van más allá de la simple disponibilidad

de espacios en las escuelas, ya que involucran factores complejos co-

mo la ubicación geográfica de los planteles, la distribución desigual de

los recursos educativos y las barreras económicas que enfrentan las

familias.

A ello se suman problemas asociados a la calidad educativa,como

la insuficiencia de docentes con formación adecuada y actualización

continua, lo que afecta la calidad pedagógica, la capacidad de enseñar

conmetodologías efectivas y la profundidad con que se abordan los te-

mas; la pertinencia de los currículos, que en muchos casos no respon-

den a las necesidades locales ni al contexto socioeconómico de las co-

munidades; y las condiciones precarias de infraestructura en muchas

localidades, que limitan el acceso a recursos básicos como mobiliario,

tecnología y espacios adecuados para el aprendizaje.

En este contexto, resulta especialmente importante considerar que

tanto en México como en el estado de Jalisco, las juventudes enfrentan

un entorno marcado por la violencia y las desapariciones, fenómenos

que afectan de manera específica a mujeres y hombres adolescentes

y jóvenes, quienes son particularmente vulnerables. Este contexto no

puede ser ignorado al analizar los retos de la EMS, ya que la educación

no solo es un derecho fundamental, sino también un mecanismo cla-

ve para prevenir la violencia, atender sus causas profundas y brindar

alternativas que promuevan la seguridad y el desarrollo de las comu-

nidades.

Por ello, es necesario identificar y comprender las múltiples causas

que están detrás de la aún baja cobertura educativa en este nivel, así
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155como las limitaciones que afectan la calidad de los servicios ofrecidos.

Las dinámicas económicas, culturales y sociales desempeñan un papel

importante, con jóvenes que a menudo abandonan la escuela para in-

gresar al mercado laboral o por falta de motivación y apoyo familiar.

Además, los retos del sistema educativo en términos de planeación y

asignación de recursos agravan las desigualdades territoriales, dejan-

do a las zonas rurales y marginadas conmenos oportunidades educa-

tivas.

Abordar estos retos requiere un enfoque integral que contemple tan-

to la expansiónde la infraestructura como la implementaciónde estra-

tegias orientadas a garantizar la equidad, la calidad y la relevancia de

la EMS en todo el país y en el estado. De manera especial, debe recono-

cerse que la educación es un elemento central entre losmúltiples facto-

res necesarios para prevenir y atender los fenómenos de violencia que

afectan a la juventud. En este sentido, resulta indispensable reforzar el

papel de la educación para mejorar las oportunidades de vida de las y

los jóvenes, construir entornosmás seguros y combatir las desigualda-

des sociales y económicas que perpetúan estos problemas.

Los retos de la EMS para la Secretaría de Educación Pública y para

la Secretaría de Educación de Jalisco en el ámbito estatal son diversos

y abarcan aspectos de acceso, equidad, calidad y pertinencia.

A continuación, sepresentan losprincipalesdesafíos queambas ins-

tituciones enfrentan para garantizar una EMS más inclusiva, efectiva

y relevante:
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1. Ampliar el acceso y garantizar la equidad en la distribución de la in-

fraestructura educativa.

Uno de los principales retos radica en reducir las desigualdades te-

rritoriales en el acceso a la EMS, asegurando que las y los jóvenes de zo-

nas rurales ymarginadas tengan lasmismas oportunidades que aque-

llos en zonas urbanas. Aunque la EMSes obligatoria desde 2012, unapro-

porción significativa de jóvenes entre 15 y 17 años aún no accede a es-

te nivel educativo. Estas desigualdades están vinculadas a la insufi-

ciencia de planteles, que suelen concentrarse en cabeceras municipa-

les, dejando a muchas localidades sin opciones cercanas. Además, la

falta de transporte escolar y el acceso limitado a internet y tecnología

agravan este problema, impidiendo que los estudiantes de comunida-

des dispersas puedan trasladarse o aprovecharmodalidades educati-

vas a distancia. Abordar este desafío requiere garantizar la equidad en

la distribución de infraestructura y recursos educativos, ampliando la

oferta de planteles en zonas prioritarias, asegurando la conectividad

tecnológica y promoviendo modalidades educativas innovadoras que

trasciendan las barreras geográficas.

Las modalidades flexibles, como la educación a distancia, en línea

o no escolarizada, constituyen una alternativa estratégica, especial-

mente en localidades de baja densidad poblacional o alejadas de zo-

nas urbanas. Estas modalidades reducen los gastos familiares relacio-

nados con transporte o el traslado de jóvenes a áreas con oferta edu-

cativa, al tiempo que optimizan los recursos públicos al minimizar los

costos de construcción y mantenimiento de infraestructura física, así

como la necesidad de contratar personal docente permanente en co-

munidades con un número reducido de estudiantes.

No obstante, estamodalidad presenta desafíos significativos, ya que

exige que los jóvenes desarrollen habilidades como autodisciplina, res-
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157ponsabilidad, concentración y autonomía en el aprendizaje, además de

disponer de un espacio adecuado para estudiar. Estas condiciones no

siempre están garantizadas, lo que puede dificultar el éxito en estamo-

dalidad.

Según la Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventu-

des de América Latina y el Caribe en el Contexto de la Pandemia de

COVID-19 (2022), realizada por la CEPAL, la percepción de la educación

a distancia es predominantemente crítica. El 67% de los jóvenes re-

portó aprender menos o más lentamente, solo el 23% indicó aprender

al mismo ritmo que en la modalidad presencial, y apenas el 9% seña-

ló aprender más o más rápido. Estos datos evidencian que, aunque la

educación en línea tiene ungranpotencial, su implementación efectiva

requiere garantizar acceso a tecnología e internet, diseñar estrategias

pedagógicasadaptadasa lasnecesidades estudiantiles yproporcionar

un acompañamiento cercano para superar las limitaciones y maximi-

zar su impacto.

En ese sentido, incrementar la matrícula en la EMS implica diseñar

estrategias integrales que combinen la ampliación de la infraestructu-

ra educativa, la implementación de modalidades educativas flexibles,

y la garantía de conectividad a internet y acceso a dispositivos tec-

nológicos. Además, es esencial brindar acompañamiento académico y

socioemocional a las y los estudiantes para ayudarlos a superar las ba-

rreras personales y contextuales que limitan su desempeño en estas

modalidades. El objetivo final es asegurar que las juventudes no solo

accedan a la educación, sino que realmente aprendan y cuenten con

las herramientas necesarias para desarrollar plenamente su potencial

personal y profesional.
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2. Mejorar la calidad educativa en todas las escuelas de EMS de todo el

estado.

Ampliar la cobertura no garantiza unamayor calidad educativa. En

muchos casos, las escuelas con mayores recursos suelen ubicarse en

zonas urbanas,mientras que las zonas rurales ymarginadas enfrentan

limitaciones significativas en términos de calidad y diversidad educa-

tiva. Estas desigualdades son consecuencia de factores como la con-

centración poblacional, la distribución desigual de recursos, y las difi-

cultades logísticas propias de las áreas rurales.

En las zonas urbanas, la mayor densidad de población genera una

alta demanda de servicios educativos, lo que atrae una mayor inver-

sión pública y privada. Esto se traduce en mejor infraestructura, do-

centes capacitados, programas especializados y acceso a tecnología.

Además, las ciudades ofrecen una diversidad de opciones educativas

—escuelas públicas, privadas, técnicas y especializadas—quepermiten

a las y los jóvenes elegir programas que se alineen con sus intereses y

aspiraciones. Por el contrario, en las áreas rurales, las escuelas suelen

ser más pequeñas, con menos estudiantes y recursos, lo que limita su

capacidad de ofrecer programas diversos, materias optativas o servi-

cios complementarios como laboratorios, bibliotecas y actividades ex-

tracurriculares.

Otro factor importante es que las especializaciones y capacitacio-

nes para los docentes suelen concentrarse en zonas urbanas o cén-

tricas, como Guadalajara o Zapopan. Esto implica que los docentes en

comunidades rurales deben desplazarse largas distancias para asistir

a estas actividades, lo que representa un mayor costo económico y de

tiempo, así como un esfuerzo adicional que puede desmotivar su par-

ticipación. Estas condiciones no solo afectan su acceso a la formación

continua, sino también su calidad de vida y su capacidad para imple-
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159mentar nuevas estrategias pedagógicas en sus comunidades.

Estas disparidades contribuyen a una brecha en las habilidades y

competencias de los estudiantes, afectando su desempeño en exáme-

nes nacionales, su acceso a universidades y sus oportunidades labora-

les. Sin embargo, estas diferencias no deben perpetuar la desigualdad,

sino motivar acciones que garanticen una educación equitativa en to-

dos los contextos.

En ese sentido, es central que las políticas educativas prioricen la in-

versión en escuelas rurales y marginadas para cerrar las brechas con

las zonas urbanas. Esto implica garantizar la calidad educativa en zo-

nas rurales y marginadas, lo cual requiere acciones integrales que in-

cluyan no solo mejoras materiales, sino también pedagógicas, tecno-

lógicas y sociales. Por lo que es necesario fortalecer los programas de

capacitación y actualización docente, garantizar la estabilidad laboral,

establecer incentivos económicos y profesionales paraatraer a docen-

tes capacitados y desarrollar estrategias personalizadas para atender

las escuelas con mayores rezagos.

Además, diseñar sistemas de reconocimiento público o profesional

que valoren su labor, así como brindar oportunidades exclusivas de de-

sarrollo profesional. Además, establecer sedes regionales de capaci-

tación y equipos itinerantes que lleven programas de formación con-

tinua directamente a los municipios, principalmente a los municipios

conmayor gradodemarginación. Tambiénes esencial el diseñoypues-

ta en marcha de sistemas de evaluación y seguimiento para medir el

desempeño académico y las condiciones de enseñanza, asegurando

que ninguna escuela quede atrás.
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3. Reducir las barreras que impiden el inicio de la trayectoria en la EMS

Deacuerdo con cifras de la SEP (2024), se estimaque en Jalisco, cerca

de 62mil jóvenes, entre 15 y 17 años, cuentan con secundaria concluida,

pero no han continuado sus estudios. El hecho de que una joven o un

joven no continúe está relacionado con factores como la falta de inte-

rés o de aspiraciones claras, barreras económicas o con la percepción

de que no tiene relevancia para el futuro. En muchos casos, las fami-

lias y comunidades no consideran la educación como una prioridad,

perpetuando una visión donde la educación no es vista como una he-

rramienta de movilidad social.

Esta “decisión” deno inscribirse a la EMS, unavez concluida la secun-

daria, está influenciada por una combinación de factores individuales,

familiares, sociales y estructurales. Estas razones reflejan la compleji-

dad del problema y destacan la necesidad de intervenciones específi-

cas.

Una de las principales causas del porqué los adolescentes y jóvenes

no continúan con sus estudios es el factor económico. Los datos mues-

tran que la falta de recursos económicos en el hogar y la necesidad de

los jóvenes de ingresar al mercado laboral son causas que explican por

qué muchos estudiantes no ingresan a la EMS. La Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015) identifica que enAmérica

Latina, las familias de menores ingresos enfrentan barreras estructu-

rales para garantizar la continuidad educativa de sus hijos, especial-

mente en la EMS.

Otra de estas causas es la desconexión que los jóvenes perciben en-

tre la educación y las oportunidades laborales. Aunque el 68%de la po-

blación está muy de acuerdo en que “las personas que continúan estu-

diando tienen mejores oportunidades de trabajo”, y el 73% opina que

“mientras más escolaridad tenga una persona, tendrá mayor posibili-
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161dad de mejorar su nivel de vida”(ENAPE, 2021), este no es un consenso

absoluto. Un porcentaje significativo de la población muestra escepti-

cismo, lo que sugiere que, para algunos jóvenes, la EMS no se percibe co-

mouna herramienta efectiva para alcanzar el éxito económico o social.

Este desencanto puede ser particularmente fuerte en regiones donde

los empleos disponibles no requieren educación superior o en contex-

tos donde el mercado laboral no ofrece oportunidades claras para los

egresados.

Asimismo, el poco interés en continuar estudios superiores es tam-

bién una de las causas que explican esta situación. Algunos estudiantes

sienten mayor interés en trabajar y en realizar actividades prácticas,

y esto no debería sorprender ni generar estigmas hacia los jóvenes. No

todos buscan seguir una trayectoria académica tradicional, y esto no

necesariamente implica algo negativo, sino una diversidad de intere-

ses y habilidades que también deben ser atendidos por el sistema edu-

cativo.

En algunos países europeos, comoAlemania, la educaciónmedia su-

perior no es obligatoria más allá de los 16 años. Sin embargo, cuentan

con una oferta educativa flexible y diversificada que permite a los jóve-

nes incorporarse al mercado laboral de manera profesionalizada. Esto

se logra mediante programas como la formación dual, que combina la

enseñanza teórica en instituciones educativas con la formación prác-

tica en empresas. Gracias a esta estructura, los jóvenes que optan por

vías no académicas pueden acceder a empleos bien remunerados, en

gran parte porque estas economías son industrializadas y valoran las

competencias técnicas especializadas.

EnMéxico, aunque la educaciónmedia superior es obligatoria, se han

impulsado esfuerzos significativos para implementar modelos de for-

mación dual y técnica que respondan a los intereses de los jóvenes que

prefieren una educación más práctica y orientada al mercado labo-
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162 ral. Un ejemplo destacado es el Centro de Enseñanza Técnica Indus-

trial (CETI), fundado en 1967 bajo un plan de operaciones con la UNES-

CO para desarrollar una instituciónmodelo en Guadalajara. El CETI se

diferencia de otras escuelas técnicas al otorgar a sus egresados el tí-

tulo de Tecnólogos, lo que refleja un nivel de formación más avanzado

y altamente profesionalizador. Este enfoque integra teoría y práctica,

preparando a los estudiantes no solo para insertarse en el mercado

laboral, sino para destacarse en sectores técnicos especializados.

Asimismo, instituciones como los Conalep (Colegio Nacional de Edu-

cación Profesional Técnica) buscan capacitar a los jóvenes en compe-

tencias técnicas específicas, atendiendo también a aquellos interesa-

dos en trayectorias laborales prácticas. Sin embargo, estos esfuerzos

enfrentan importantes desafíos, especialmente en términos de la ca-

lidad educativa y de la conexión efectiva entre los programas de for-

mación y las demandas cambiantes del mercado laboral.

A diferencia de países comoAlemania, donde estas trayectorias for-

mativas son ampliamente valoradas y respaldadas por una economía

industrializada, en México la informalidad laboral y las disparidades

económicas limitan las posibilidades de acceso a empleos bien remu-

nerados, incluso para quienes cuentan con este tipo de formación. No

obstante, el interés de los jóvenes en educación técnica, combinado con

modelos institucionales como el del CETI, demuestra que existe un ca-

mino hacia la profesionalización de trayectorias prácticas que puede

ser clave para el desarrollo económico del país. Por ello, es fundamental

seguir fortaleciendo y modernizando estas opciones educativas, ase-

gurando que cumplan con estándares de calidad y que sean percibidas

como alternativas válidas, atractivas y prestigiosas tanto para los es-

tudiantes como para los empleadores.

En ese sentido, el poco interés de los jóvenes por continuar con el ba-

chillerato está relacionado con la falta de opciones educativas que re-
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163flejen sus intereses y necesidades prácticas. Modelos como el del CETI

ofrecen una alternativa prometedora, pero es necesario fortalecerlos

y asegurar que sean vistos como caminos igualmente valiosos y rele-

vantes, especialmente en contextos dondemuchos estudiantes buscan

incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Para enfrentar este reto, es necesario implementar programas de

orientación vocacional y campañas de sensibilización dirigidas tanto

a los jóvenes como a sus familias, mostrando el valor de la EMS como

un medio para alcanzar metas personales y profesionales.

4. Garantizar la permanencia de los estudiantes en la EMS

Uno de los reto para garantizar la permanencia de los estudiantes

en la educación media superior (EMS) en el estado, radica en abordar

su lento avance en la reducción de la tasa de abandono escolar, que en

el ciclo 2023-2024 se situó en 12.9%, posicionándolo en el lugar 30 de las

32 entidades del país. Esto implica que poco más de 55 mil estudiantes

abandonaron sus estudios, lo que refleja unaproblemática significativa

en términos de retención escolar.

En los últimos 34 años, la disminución de la tasa de abandono en Ja-

liscoha sidodeapenas 2.5 puntosporcentuales,muypordebajodel pro-

medio nacional de 8 puntos porcentuales. Este dato evidencia que, en

comparación con otras entidades, Jalisco enfrenta dificultades estruc-

turales para acelerar su progreso en este indicador. Entre los principa-

les desafíos se encuentran el fortalecimiento de estrategias específicas

para identificar y atender las causas del abandono, como las condicio-

nes económicas de las familias y la necesidad de adaptar los modelos

educativos a las demandas locales, especialmente en áreas rurales o

de alta marginación.
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164 Esto también está relacionado con el hecho de que tanto las fami-

lias como los jóvenes, no logran identificar el costo de oportunidad de

renunciar a la escuela por trabajar. La decisión de abandonar los es-

tudios para integrarse al mercado laboral se toma con base en bene-

ficios inmediatos (un ingresomensual) sin considerar las posibles con-

secuencias a largo plazo, como el limitado acceso a mejores empleos y

menores ingresos en el futuro.

Los datos de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Me-

dia Superior (ENDEMS, 2011) muestran que un 69.7% de los jóvenes que

dejaron sus estudios considera que esta decisión fue una mala o muy

mala elección, evidenciando el arrepentimiento posterior al reconocer

las limitaciones que ello conlleva. Además, el 43.3% reportó que aban-

donar sus estudios afectó negativamente su situación económica, li-

mitando su capacidad de generar ingresos suficientes. Demanera aún

más preocupante, el 60% señaló que esta decisión impactó de forma

negativa sus posibilidades de acceder a un empleo. Estos datos sub-

rayan la necesidad de políticas públicas que fomenten la permanen-

cia escolar y sensibilicen a las y los jóvenes sobre las consecuencias de

abandonar la escuela.

Si bien existen programas de becas para apoyar a los estudiantes,

estasno son suficientespor sí solaspara resolver el problemadel aban-

dono escolar. De acuerdo con Busso et al., 2012, las políticas públicas de-

ben atacar tanto las barreras económicas inmediatas como los facto-

res culturales y estratégicos que influyen en las decisiones de las fami-

lias. Por un lado, los costos indirectos, como transporte, alimentación o

materiales escolares, representan obstáculos concretos que limitan el

acceso a la EMS, incluso con apoyos financieros. Por otro lado, en con-

textos donde los beneficios de la educación no son evidentes, es nece-

sario que las familias reconozcan su doble valor: como un elemento de

importancia intrínseca, que contribuye al desarrollo personal y social,

y como una inversión valiosa a largo plazo, que abre oportunidades y
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165mejora las condiciones devida. Por ello, se requierenpolíticas integrales

que combinen apoyos económicos directos con estrategias educativas

y culturales que fortalezcan la permanencia escolar.

5. Asegurar la coordinación y el diseño de estrategias articuladas entre

niveles educativos

Otro reto es el de garantizar la coordinación y el diseño de estrate-

gias articuladas entre los distintos tipos y niveles educativos. La falta

de vinculación entre secundaria y EMS no solo perpetúa el rezago edu-

cativo, sino que también contribuye al abandono escolar, dificultando

que los jóvenes concluyan sus estudios básicos y continúen en niveles

superiores. Por ejemplo, el rezago educativo en secundaria represen-

ta una barrera significativa para el acceso a la EMS, ya que muchos

jóvenes no logran completar el nivel básico o lo hacen con carencias

académicas que los desmotivan a continuar.

Según la Encuesta Nacional de Acceso y Permanencia en la Educa-

ción 2021, el 27% de los jóvenes de entre 15 y 17 años que no concluye-

ron algún grado de educación media superior mencionaron como una

de las razones principales el haber reprobado unamateria o presentar

bajo aprovechamiento académico. Esto resalta el impacto que las di-

ficultades académicas tienen en la permanencia escolar, subrayando

la necesidad de fortalecer la preparación académica y el acompaña-

miento educativo desde etapas tempranas.

Coordinar esfuerzos entre áreas, direcciones y niveles educativos es

necesario para prevenir estas problemáticas. Una articulación efecti-

va permitiría identificar y atender demanera temprana las necesida-

des de los estudiantes en secundaria, fortaleciendo sus competencias

académicas y socioemocionales, lo que a su vez facilitaría su transición

hacia la EMS. Esta coordinación no solo aumentaría la permanencia y
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166 culminación de los estudios en ambos niveles, sino que también prepa-

raría a los jóvenes para enfrentar los desafíos de la educación superior

o integrarse al mercado laboral en mejores condiciones.

Para lograrlo, es también es necesario dar seguimiento a egresados

de secundaria que permita monitorear su continuidad en el bachille-

rato, lo cual puede favorecer la identificación de patrones y factores

que influyen en la transición y permanencia de los jóvenes en la edu-

caciónmedia superior. Al rastrear el progreso de los estudiantes, se po-

drían diseñar intervenciones oportunas para abordar rezagos acadé-

micos, problemas socioemocionales o barreras económicas que afec-

ten su trayectoria educativa.

Asimismo, se requiere fortalecer la orientación educativa para ga-

rantizar que los estudiantes reciban el apoyo necesario en la toma de

decisiones sobre su futuro académico y profesional. Una orientación

sólida no solo ayuda a los jóvenes a comprender sus intereses, habi-

lidades y opciones disponibles, sino que también previene la deserción

al vincular sus aspiraciones con las oportunidades educativas y labo-

rales. Esto implica formar orientadores capacitados, implementar pro-

gramas de asesoramiento accesibles y asegurar que esta orientación

esté presente desde etapas tempranas en secundaria.

Además, es necesario que los estudiantes y las familias reciban in-

formación sobre la oferta educativa de los diferentes subsistemas. Los

jóvenes y sus familias a menudo enfrentan dificultades para enten-

der las opciones disponibles o sus implicaciones a largo plazo. A través

de estrategias claras y accesibles, como plataformas digitales, campa-

ñas informativas y talleres comunitarios, sepuedebrindar información

precisa que les permita elegir el trayecto educativo quemejor se adap-

te a sus necesidades, aspiraciones y contexto socioeconómico. Una co-

municación efectiva fomenta decisiones más conscientes y fortalece

el vínculo entre el estudiante y el sistema educativo.
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167Una estrategia articulada garantizaría que los programas, recursos

y objetivos de secundaria y EMS se alineen, evitando duplicidades o va-

cíos en la formación de los estudiantes. Esto tendría un impacto posi-

tivo en la equidad y calidad educativa, ya que permitiría enfocar es-

fuerzos en atender a las poblaciones más vulnerables, quienes suelen

enfrentar mayores barreras para completar su trayectoria educativa.

En última instancia, la coordinación entre niveles educativos no solo es

una herramienta técnica, sino un componente estratégico para cons-

truir un sistema educativo más cohesionado, inclusivo y eficiente, ca-

paz de responder a las necesidades del país y de los jóvenes que son su

futuro.

167





________________________________________

6. Recomendaciones



Recomendaciones

170 Las recomendacionespresentadasenestedocumento se fundamen-

tan en una revisión de datos e indicadores proporcionados por la Se-

cretaría deEducaciónPública (SEP) y la Secretaría deEducación Jalisco

(SEJ). Además, se incorporaron análisis y lineamientos de organismos

internacionales como la CEPAL y la UNESCO, así como información de

instituciones nacionales como el Instituto Nacional para la Evaluación

de la Educación (INEE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua

de la Educación (MEJOREDU).

Este enfoque se complementó con la consideración de los retos y

recomendaciones previamente identificados por la Subsecretaría de

Educación Media Superior del estado de Jalisco, los cuales se basan en

la evaluación de los objetivos del Programa de Educación Media Supe-

rior 2020, el análisis del Plan de Indicadores Académicos, reuniones con

subsistemas educativos y las conclusiones del Taller Retos de la Educa-

ción Media Superiorrealizado el 29 de octubre en las instalaciones del

COBAEJ. Asimismo, fueron aprobados en la 9ª Sesión Ordinaria de la

Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educa-

ción Media Superior del Estado de Jalisco (CEPCSEMS).

Entre los principales aspectos abordados en las recomendaciones

de este documento se incluyen: ampliar el acceso a la EMS y garantizar

una distribución equitativa de la infraestructura educativa; mejorar la

calidad educativa en todas las escuelas del estado; reducir las barreras

que dificultan el inicio de la trayectoria educativa en este nivel; garan-

tizar la permanencia de los estudiantes; y asegurar una coordinación

efectiva en el diseño de estrategias articuladas entre niveles educati-

vos. Este enfoque integral y basado en evidencia busca ofrecer solucio-

nes prácticas que respondan a las necesidades del sistema educativo

en Jalisco y contribuyan a lamejora continua de la EMS. A continuación

se describen junto con algunas implicaciones de lo que sería necesario

hacer:
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Figura 6.1: Fuente: Recomendaciones para EMS
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1. Ampliar el acceso y garantizar la equidad en la distribución de la in-

fraestructura educativa.

Ubicar las áreas conmayores desigualdades en acceso a la EMS.

Como parte de este análisis, se ha detectado que en el Área Me-

tropolitana deGuadalajara (AMG), losmunicipios de Tlajomulco de

Zúñiga, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque y El Salto con-

centran cerca del 63%de los jóvenes entre 15 y 17 años quenoasis-

ten a la EMS. Por otro lado, los municipios con mayores índices de

marginación, como Mezquitic, Bolaños, Cuautitlán de García Ba-

rragán, Chimaltitán y Santa María del Oro, reúnen en conjunto a

poco más demil jóvenes en esta situación. El resto de la población

joven que no asiste a la EMS se encuentra distribuido entre otros

municipios, destacando Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos,

Puerto Vallarta e Ixtlahuacán de los Membrillos como los princi-

pales puntos de concentración.

Con el fin de profundizar en las regiones, se requiere trabajar en

un mapeo territorial que identifique las zonas donde la ausencia

deplanteles educativos representaunobstáculo significativopara

el acceso a la educación media superior y otros problemas locales

que son una barrera para quemás jóvenes continúen sus estudios.

Identificar y atender las necesidades de las localidades rurales

para garantizar la equidad educativa.

Considerar las necesidades de la población rural es fundamen-

tal para garantizar la equidad en el acceso a la educación media

superior, especialmente en un estado como Jalisco, donde existen

10,087 localidades rurales frente a solo 261 urbanas, y el 12% de la

población reside en áreas rurales. Uno de los principales desafíos
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173enestas localidades es el transporte, ya que la distancia a los plan-

teles educativos y la faltade rutasadecuadasdificultan laasisten-

cia regular de los estudiantes.

Además, el acceso limitado a tecnología representa otra barrera

significativa, ya que en muchas comunidades rurales no se cuen-

ta con conectividad a internet ni dispositivos tecnológicos, lo que

excluye a los jóvenes de las oportunidades que ofrecen las moda-

lidades educativas híbridas o a distancia. Para reducir estas des-

igualdades, es esencial implementar servicios de transporte esco-

lar subsidiado y asegurar la conectividad tecnológica en estas lo-

calidades, brindando acceso a internet de calidad y herramientas

digitales.

Estas medidas no solo facilitarían la inclusión educativa de la po-

blación rural, sino que también contribuirían a cerrar brechas es-

tructurales y a fortalecer el desarrollo social y económico de estas

comunidades.

Fortalecer la infraestructuraeducativaydistribuir recursosenmu-

nicipiosdelAMGconaltaconcentraciónde jóvenes fuerade laEMS.

Dada la alta concentración de jóvenes de entre 15 y 17 años que no

asisten a la EMS en municipios del Área Metropolitana de Guada-

lajara (AMG), comoTlajomulcodeZúñiga, Zapopan, Tonalá, SanPe-

dro Tlaquepaque y El Salto, donde se agrupa el 63% de esta pobla-

ción, es prioritario construir, equipar o redistribuir recursos educa-

tivos paraatender estademanda. Esto implica garantizar infraes-

tructura de calidad mediante la instalación de nuevos planteles,

la mejora de los existentes y la provisión de materiales didácticos,

equipamiento tecnológico y conectividad a internet en las zonas

con mayor necesidad.
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Además, es esencial implementar estrategias de distribución efi-

ciente de los recursos educativos, como mobiliario, tecnologías de

la información y programas académicos, paramaximizar el uso de

la infraestructura actual. Estas acciones deben ser parte de una

estrategia integral que contemple tanto la expansión como la op-

timización de la infraestructura y los servicios educativos, asegu-

rando condiciones óptimas para el aprendizaje.

Con estas medidas, se busca no solo ampliar la cobertura de la

EMS, sino también reducir las desigualdades en el acceso y garan-

tizar oportunidades de desarrollo académico y personal para los

jóvenes del AMG, fortaleciendo así la equidad educativa en la re-

gión.

Implementar modalidades educativas flexibles e integrales.

La educación a distancia, en línea o autodirigida representa una

alternativa viable para ampliar las oportunidades de acceso a la

educación media superior (EMS), especialmente en zonas rurales

donde la oferta educativa presencial es limitada o inexistente. Es-

tas modalidades permiten que los estudiantes superen barreras

geográficas al ofrecer flexibilidad en el lugar y el tiempo de estu-

dio, optimizando recursos públicos y reduciendo costos asociados

con la construcción de infraestructura física.

Sin embargo, para que las opciones sean efectivas, es necesario

que se diseñen con un enfoque inclusivo y que se brinde a las y los

jóvenes el apoyo necesario para superar los desafíos inherentes a

estas formas de aprendizaje.

Esto implica:

1. Proveer dispositivos electrónicos y acceso a internet de cali-
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dad.

Para garantizar que los estudiantes en zonas rurales puedan

acceder a modalidades de educación a distancia, es esencial

proporcionardispositivos electrónicos comotabletasocompu-

tadoras. Estos equipos deben ser de bajo costo, duraderos y

adecuadospara lasplataformaseducativas, priorizandoaque-

llos que operen bien incluso con baja conectividad.

Además, es imperativo invertir en la expansiónde infraestruc-

tura tecnológica que permita acceso a internet de calidad en

localidades rurales, donde la conectividad suele ser escasa o

inexistente. Esto puede lograrse mediante alianzas con pro-

veedores de telecomunicaciones, incentivos para extender re-

des a zonas remotas y la creación de espacios comunitarios

con internet gratuito, como bibliotecas o centros educativos.

Estas acciones permitirían cerrar la brecha digital y garanti-

zar que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para

participar plenamente en su educación.

2. Crear portales educativos intuitivos y adaptados.

El diseño de plataformas digitales educativas debe conside-

rar las necesidades y limitaciones de los estudiantes en con-

textos rurales. Estas plataformas deben ser intuitivas, de fá-

cil navegación y accesibles desde dispositivos de bajo costo.

Además, es crucial que los contenidos estén adaptados para

entornos de baja conectividad, ofreciendo opciones para des-

cargarmateriales y trabajar sin conexión cuando sea necesa-

rio.

Los contenidos deben ser inclusivos, culturalmente pertinen-

tes y diseñados para facilitar el aprendizaje autodirigido, utili-
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dad.

Para garantizar que los estudiantes en zonas rurales puedan

acceder a modalidades de educación a distancia, es esencial

proporcionardispositivos electrónicos comotabletasocompu-

tadoras. Estos equipos deben ser de bajo costo, duraderos y

adecuadospara lasplataformaseducativas, priorizandoaque-

llos que operen bien incluso con baja conectividad.

Además, es imperativo invertir en la expansiónde infraestruc-

tura tecnológica que permita acceso a internet de calidad en

localidades rurales, donde la conectividad suele ser escasa o

inexistente. Esto puede lograrse mediante alianzas con pro-

veedores de telecomunicaciones, incentivos para extender re-

des a zonas remotas y la creación de espacios comunitarios

con internet gratuito, como bibliotecas o centros educativos.

Estas acciones permitirían cerrar la brecha digital y garanti-

zar que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para

participar plenamente en su educación.

2. Crear portales educativos intuitivos y adaptados.

El diseño de plataformas digitales educativas debe conside-

rar las necesidades y limitaciones de los estudiantes en con-

textos rurales. Estas plataformas deben ser intuitivas, de fá-

cil navegación y accesibles desde dispositivos de bajo costo.

Además, es crucial que los contenidos estén adaptados para

entornos de baja conectividad, ofreciendo opciones para des-

cargarmateriales y trabajar sin conexión cuando sea necesa-

rio.

Los contenidos deben ser inclusivos, culturalmente pertinen-

tes y diseñados para facilitar el aprendizaje autodirigido, utili-
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cas. También es importante incluir herramientaspara la auto-

evaluación, la comunicación entre estudiantes y docentes, y la

retroalimentación constante, asegurando que los estudiantes

puedan aprender de manera efectiva y autónoma.

3. Ofrecer talleres y programas de formación tecnológica.

Para que lasmodalidades digitales sean efectivas, tanto estu-

diantes como docentes necesitan capacitación específica. Los

estudiantes deben desarrollar competencias tecnológicas que

les permitan utilizar plataformas digitales, gestionar recursos

educativos en línea y aprovechar herramientas de aprendi-

zaje virtual. Además, es fundamental fomentar habilidades de

autogestión, como la disciplina, la organización del tiempo y

lamotivación intrínseca, esenciales para el aprendizaje a dis-

tancia.

Por otro lado, los docentes requieren formación en el diseño e

implementación de estrategias pedagógicas adaptadas a en-

tornos digitales. Esto incluye el uso de tecnologías de la infor-

mación, la creación de contenidos interactivos y la evaluación

del progreso estudiantil en línea. Estos programas de forma-

ción deben ser accesibles, continuos y respaldados por recur-

sos que permitan a los docentes implementar prácticas inno-

vadoras en su enseñanza.

4. Implementar sistemas de tutorías y consejería.

El acompañamiento constante es clave para el éxito de los es-

tudiantes en modalidades a distancia. Los sistemas de tuto-

rías deben incluir un enfoque académico, ayudando a los es-

tudiantes a resolver dudas, superar dificultades ymantenerse
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177al día con sus tareas y actividades. Las tutorías deben ser per-

sonalizadas y regulares, permitiendo una atención cercana y

adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante.

Además, es importante implementar programas de conseje-

ría socioemocional que apoyen a los estudiantes en el manejo

del estrés, la ansiedad y los desafíos emocionales asociados

con el aprendizaje autodirigido. Este tipo de acompañamiento

puede brindarse a través de sesiones virtuales, llamadas tele-

fónicas o incluso visitas presenciales periódicas, asegurando

que los estudiantes se sientan apoyados tanto académica co-

mo emocionalmente.

5. Monitorear el aprendizaje y la permanencia.

Un sistema de monitoreo eficaz es fundamental para garan-

tizar que los estudiantes no solo accedan a la educación, sino

quepermanezcan y logrenavances significativos. Esto implica

implementar herramientas digitales para registrar el progre-

soacadémico, evaluar laparticipaciónenactividades ydetec-

tar indicadores tempranos de riesgo de abandono, comobajas

calificaciones oausencias frecuentes. Los sistemasdemonito-

reo deben ser accesibles para docentes, tutores y familias, fo-

mentando una colaboración constante para identificar y re-

solver problemas a tiempo.

Asimismo, es importante utilizar los datos recopilados paradi-

señar intervencionesoportunas, como tutoríasadicionales, ajus-

tes en los contenidos o metodologías y apoyo específico para

estudiantes en riesgo. Este enfoque basado en evidencia per-

mite no solo mejorar el rendimiento académico, sino también

incrementar la permanencia escolar y el éxito educativo.
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2. Mejorar la calidad educativa en todas las escuelas de EMS de todo el

estado.

Para lograr mejorar la calidad educativa en todas las escuelas de

EMS de todo el estado, es necesario abordar las desigualdades estruc-

turales y ofrecer soluciones prácticas adaptadas a los diferentes con-

textos. Entre las acciones a realizar se encuentran:

Invertir prioritariamente en calidad educativa en zonas rurales,

marginadas y municipios en crecimiento demográfico.

Para garantizar calidad educativa es necesario invertir y priorizar

zonas rurales, marginadas ymunicipios en crecimiento demográ-

fico para garantizar que la educaciónmedia superior (EMS) pueda

responder a las necesidades cambiantes de la población. Además

de atender las históricas desigualdades que enfrentan las comu-

nidades rurales y marginadas, es necesario considerar los muni-

cipios que están experimentando un crecimiento poblacional ace-

lerado, ya que este fenómeno genera una demanda educativa que

muchas veces supera la capacidad de las escuelas existentes, de-

jando a los jóvenes sin opciones adecuadas para continuar sus es-

tudios.

Esto implica:

1. Implementar programas de capacitación y actualización do-

cente.

Desarrollar programas de formación continua para docentes

que integren el uso de tecnologías educativas, estrategias pe-

dagógicas innovadoras ymetodologías adaptadasa las parti-

cularidades de los contextos rurales y marginados. Estos pro-
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179gramas deben enfocarse en enseñar a las y los maestros có-

moutilizar recursosdigitales yplataformasdeaprendizajepa-

ra enriquecer la experiencia educativa, incluso en condiciones

de conectividad limitada. Además, las estrategias pedagógi-

cas deben incluir enfoques centrados en el estudiante, como

aprendizaje basado en proyectos o metodologías activas, que

fomenten laparticipaciónyel pensamientocrítico. Tambiénes

esencial que las capacitaciones estén contextualizadas, para

que los docentes puedan responder a las necesidades cultura-

les, sociales y económicas de las comunidades donde trabajan.

2. Diseñar incentivos para atraer y retener a docentes altamen-

te calificados.

Para garantizar que las zonas rurales y marginadas cuenten

con docentes calificados y comprometidos, es necesario im-

plementar esquemas de incentivos atractivos. Estos pueden

incluir bonificacioneseconómicas competitivas, programasde

reconocimiento profesional y acceso preferencial a becas pa-

ra formación avanzada.

3. Incorporar competencias transversales.

En un mundo cada vez más interconectado, el currículo debe

incorporar competencias transversales como habilidades di-

gitales, pensamiento crítico y educación socioemocional pa-

ra preparar a los estudiantes frente a los retos actuales. Estas

competencias no solo son esenciales para el desarrollo perso-

nal y profesional de los jóvenes, sino que también fortalecen

su capacidad de adaptarse a un entorno laboral cambiante.

Por ejemplo, las habilidades digitales les permiten acceder a

nuevas oportunidades en sectores tecnológicos, mientras que

el pensamiento crítico fomenta la resolución de problemas de
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180 maneraautónoma. La educación socioemocional, por suparte,

es clave para desarrollar la resiliencia y la empatía, especial-

mente en contextos de vulnerabilidad.

4. Diseñar sistemas de seguimiento para medir la calidad de la

enseñanza y el aprendizaje.

Es indispensable contar con sistemas robustos demonitoreo y

evaluación que permitan medir la calidad de la enseñanza, el

desempeño estudiantil y la pertinencia de las estrategias im-

plementadas en las zonas priorizadas. Estos sistemas deben

recopilar datos sobre indicadores clave, como tasas de apro-

bación, abandono y aprendizaje efectivo, así como sobre la sa-

tisfacción de los docentes y estudiantes.

Además, es importante incluir herramientas cualitativas, co-

mo encuestas y grupos focales, para captar las percepciones

de la comunidad educativa. Este enfoque integral asegura que

las intervenciones educativas sean evaluadas demanera ob-

jetiva y se puedan identificar áreas de mejora.

5. Utilizar los resultados de las evaluaciones para ajustar las po-

líticas y garantizar que las inversiones se traduzcan en mejo-

ras reales y sostenibles.

Los datos obtenidos a travésde los sistemasde evaluaciónde-

benser utilizados comobaseparaajustar laspolíticas educati-

vas y garantizar que las inversiones realizadas tengan un im-

pacto positivo y sostenible. Esto implica analizar las brechas

detectadas, rediseñar estrategias que no estén funcionando y

reforzar las prácticas exitosas. La retroalimentación debe ser

un proceso continuo, asegurando que las decisiones políticas

sean dinámicas y respondan a las necesidades reales de las
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181comunidades. De estemodo, se garantiza que los recursos des-

tinados a la educación se traduzcan en mejoras tangibles en

la calidad y equidad del sistema educativo

3. Reducir las barreras que impiden el inicio de la trayectoria en la EMS.

Atender el reto de que jóvenes con secundaria concluida ingresen

a la EMS requiere un enfoque integral que considere sus necesidades,

intereses y contexto. La diversificación de la oferta educativa, el apo-

yo económico, la orientación vocacional y la vinculación con el mer-

cado laboral son centrales para garantizar que estos jóvenes puedan

continuar su trayectoria educativa. Además, fortalecer la participación

de las comunidades y sensibilizar a las familias permitirá construir un

entorno que motive y apoye a las nuevas generaciones en su camino

hacia el desarrollo personal y profesional.

Fortalecer los programas de orientación vocacional

Fortalecer los programas de orientación educativa es central pa-

ra garantizar que los estudiantes no solo conozcan las opciones

disponibles en la educación media superior (EMS) y comprendan

su relevancia en el contexto delmercado laboral, sino que también

reflexionen sobre su futuro personal y profesional. Si bien en se-

cundaria aún son adolescentes y es tal vez temprano para hablar

de la elección de carrera, si es importante que puedan identificar

cómo se visualizan a mediano y largo plazo, cuáles son sus habi-

lidades y qué aptitudes necesitan desarrollar para construir una

trayectoria que se alinee con sus intereses y aspiraciones.

Amenudo, los estudiantes tienen ideas limitadas o estereotipadas

sobre qué profesiones son económicamente viables, asociando el

éxito únicamente con carreras tradicionales. Esto puede limitar su
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182 exploración de otras áreas donde también existen oportunidades

valiosas y satisfactorias. Por ello, los programasde orientación de-

ben ayudar a los jóvenes a descubrir qué les gusta, qué les motiva

y qué potencial tienen, ampliando su visión sobre las posibilidades

educativas y profesionales que pueden explorar.

Además, aunque la secundaria puede parecer una etapa tempra-

na para tomar decisiones sobre el futuro, es precisamente el mo-

mento adecuado para que los estudiantes ubiquen la importancia

de continuar su educación en la EMS como un paso fundamental

hacia sus objetivos a largo plazo. Fomentar esta reflexión y autoco-

nocimiento desde edades tempranas no solo contribuye a que los

jóvenes tomendecisionesmás informadas, sino también a que de-

sarrollen unamotivación intrínseca por avanzar en su trayectoria

educativa y profesional.

Para lograrlo, es necesario implementar estrategias que informen

ymotiven tantoa los jóvenes comoasus familias. Unaacciónclave

consiste en organizar talleres y ferias vocacionales donde partici-

pen instituciones educativas, empleadores y egresados exitososde

la EMS, mostrando cómo la educación puede ser un puente hacia

mejores oportunidades laborales y un mayor bienestar. Paralela-

mente, se debendesarrollar campañas de sensibilización dirigidas

a las familias, resaltando el valor de la EMS no solo como una he-

rramienta para mejorar la calidad de vida, sino también como un

medio para alcanzar metas personales y profesionales.

El papel de las y los orientadores educativos es claveparaquebrin-

den asesorías personalizadas, tomando en cuenta las aspiracio-

nes, intereses y contextos del estudiantado. Esto no solo ayuda a

los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su trayectoria

académica, sino que también refuerza sumotivación al alinear sus

metas personales con las opciones educativas disponibles. Al im-
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183plementar estas acciones demanera integral, se busca incremen-

tar el interés y la participación en la EMS, promoviendo una visión

más clara yatractivadeestenivel educativo comounaetapapara

el desarrollo personal y profesional.

Ampliar y mejorar las modalidades de educación técnica y profe-

sional en la EMS.

Es necesario garantizar que los programas educativos respondan

a las demandas cambiantes de la sociedad y el mercado laboral,

al mismo tiempo que reflejen la diversidad de intereses y talentos

de las juventudes. Esto implica actualizar los contenidos curricula-

res para que estén alineados con las habilidades y competencias

requeridas en sectores clave como la tecnología, las energías re-

novables y la agroindustria, pero también en áreas amenudo sub-

estimadas como las artes y la cultura. Estos campos, que suelen ser

vistos únicamente como actividades recreativas, tienen un enor-

me potencial profesional.

La promoción de trayectorias educativas en artes visuales, músi-

ca, danza, gestión cultural, diseño o producción audiovisual pue-

de abrir oportunidades significativas en las crecientes industrias

creativas. Este enfoquedebecentrarseenprofesionalizar estasac-

tividades, asegurando que las y los jóvenes no solo encuentren su

vocación, sino que también adquieran las competencias necesa-

rias para convertirlas en carreras sostenibles y valiosas.

La implementación demodelos que integren la enseñanza teórica

en las aulas con la formación práctica en entornos laborales per-

mite al estudiantado adquirir experiencia real mientras estudian.

Este enfoque no solo mejora su empleabilidad una vez que termi-

nen, sino que también establece una conexióndirecta entre la edu-

cación media superior (EMS) y el mercado laboral, aumentando la
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184 percepción de relevancia de este nivel educativo entre los jóvenes.

Estos modelos también pueden ser adaptados para áreas crea-

tivas y culturales, asegurando que los estudiantes que opten por

estas trayectorias encuentren las herramientas y recursos para

profesionalizar su actividad.

Asimismo, el desarrollo de nuevas especialidades técnicas y artís-

ticas debe considerar sectores estratégicos como la tecnología, la

inteligencia artificial y la agroindustria, así como áreas emergen-

tes como los servicios de gerontología, la sostenibilidad ambiental

y las industrias culturales. Estas especialidades deben diseñarse

con el objetivo de profesionalizar tanto las actividades técnicas

como lasartísticas, otorgándoles elmismonivel deprestigio y rele-

vancia, y asegurando que los egresados puedan integrarse almer-

cado laboral con competencias sólidas y una visión clara de sus

aportes al desarrollo social y económico.

Crear trayectorias educativaspertinentes ymotivadorasquecap-

ten el interés de los jóvenes, especialmente de aquellos que buscan

incorporarse rápidamente al mercado laboral, es imperante. Esto

incluye ofrecer programas que combinen flexibilidad, relevancia y

oportunidades de aprendizaje práctico, permitiendo que las y los

estudiantes encuentren opciones alineadas con sus intereses, ha-

bilidades y objetivos personales. Al profesionalizar tanto las áreas

técnicas como las creativas, se fomenta una educación inclusiva

y diversa que no solo incrementa la inscripción en la EMS, sino que

también contribuye a retener a los jóvenes en el sistema educati-

vo, asegurando su preparación integral.

Reducir las barreras económicas que impiden que las juventudes

continuar con los estudios.

Reducir las barreras económicas que impiden que los jóvenes con-
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185tinúen sus estudios en la educaciónmedia superior (EMS) requiere

un enfoque integral que considere las dinámicas económicas de

los hogares, especialmente en contextos donde los adolescentes

contribuyen al ingreso familiar.

Para abordar esta problemática, es esencial implementar apoyos

a las familias que faciliten la permanencia de sus hijas e hijos en la

EMS. Esto podría incluir transferenciasmonetarias condicionadas

a la asistencia escolar, subsidios para cubrir gastos como trans-

porte y materiales educativos, y apoyos alimentarios para aliviar

la presión económica que lleva a las familias a depender del ingre-

so de sus hijos. Estos incentivos permitirían que las familias priori-

cen la educación de los adolescentes sin comprometer su estabi-

lidad económica.

Mejorar el acceso a información y recursos educativos.

Mejorar el acceso a información y recursos educativos buscaabor-

dar la problemáticade la desinformación y la falta de conocimien-

to sobre las opciones disponibles en la Educación Media Superior

(EMS). Muchos jóvenes y sus familias desconocen las diversas al-

ternativas educativas, los requisitos de ingreso, los costos asocia-

dos y los beneficios potenciales de continuar con sus estudios. Es-

ta falta de información puede llevar a decisiones desinformadas

o a la percepción de que la EMS no es una opción viable o valiosa,

contribuyendo a a la no inscripción en este nivel educativo. Al pro-

porcionar información clara, accesible y actualizada, se pretende

informar a los estudiantes y sus familias para que tomen decisio-

nes informadas y reconozcan el valor de la EMS.

Es recomendable crearplataformasyherramientasaccesibles que

proporcionen información clara y actualizada sobre las opciones

educativas disponibles. Esto incluye diseñar portales en línea que
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186 presenten las características de cada programa educativo, requi-

sitos de ingreso, costos y beneficios, facilitando la comparación y

selección de la opción más adecuada para cada estudiante.

Además, difundir esta informaciónenescuelas, comunidades y es-

pacios públicosmediante campañas digitales, impresas y eventos

locales. Incorporar materiales educativos que promuevan el valor

de la EMS como parte del currículo en secundaria también contri-

buirá a que los estudiantes comprendan la importancia de con-

tinuar su formación académica. Estas acciones, en conjunto, au-

mentarán el conocimiento y comprensión de las oportunidades

educativas entre los jóvenes y sus familias, reduciendo la desin-

formación como barrera de acceso y fomentando unamayor ins-

cripción en la EMS.

Fortalecer la vinculación con las comunidades.

La falta de vinculación efectiva entre las instituciones de Educa-

ción Media Superior (EMS) y las comunidades puede resultar en

una percepción limitada del valor de la educación, afectando ne-

gativamente la inscripción y permanencia de los jóvenes en este

nivel educativo. Paraabordar esta problemática, es esencial forta-

lecer la colaboración con las comunidades, promoviendo una cul-

tura que reconozca la educación como una prioridad y una herra-

mienta clave para la movilidad social.

Una recomendación es trabajar directamente con las comunida-

des para fomentar una visión compartida sobre la importancia de

la EMS. Esto puede lograrse organizando talleres y sesiones de diá-

logo con líderes comunitarios y familias, donde se discutan los be-

neficios a largo plazo de la educación y se aborden las preocupa-

ciones locales. Involucrar a las comunidades en la toma de deci-

siones sobre los programas educativos y su implementación local,
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187ya que garantiza que la oferta educativa responda a las necesida-

des y aspiraciones específicas de la comunidad. Además, promo-

verprogramasextracurriculares yactividades comunitarias en las

escuelas puede fortalecer el vínculo entre educación y comunidad,

creando un entorno de apoyo mutuo.

El impacto esperado de estas acciones es generar un cambio cul-

tural que valore la educación comouna inversión a largo plazo pa-

ra las familias y comunidades, aumentando así la participación y

el compromiso de los jóvenes con la EMS.

Asimismo, la falta de espacios y estrategias para que las y los es-

tudiantes participen activamente en actividades organizativas li-

mita su capacidad de contribuir al desarrollo comunitario y abor-

dar problemáticas locales como la mejora del medio ambiente, la

seguridad escolar o el combate a las adicciones. Esta ausencia de

participaciónestructuradadificultaque los jóvenesdesarrollenha-

bilidades de liderazgo, organización social y responsabilidad ciu-

dadana, centrales para su formación integral y para fortalecer el

vínculo entre la escuela y la comunidad.

En ese sentido es necesario implementar programas que promue-

van la organización estudiantil a través de proyectos comunita-

rios integrales, adaptados a las necesidades e intereses locales,

como la protección del medio ambiente, la seguridad escolar y la

prevención de adicciones. Estos programas deben incluir talleres

de liderazgo, apoyo docente y alianzas con organizaciones de la

sociedad civil, incentivando la participación activa de los estu-

diantes y fomentando una educación que trascienda el aula y ten-

ga un impacto positivo en su entorno social.
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4. Garantizar la permanencia de los estudiantes en la EMS.

Garantizar lapermanenciade los estudiantes es undesafío. El aban-

dono escolar es un fenómeno influenciado pormúltiples factores. Entre

las principales causas se encuentran las dificultades económicas, que

obligan amuchos estudiantes a priorizar el trabajo sobre la educación;

la reprobación y el bajo rendimiento académico, que desmotivan y ge-

neran frustración; y la falta de interés omotivación, a menudo deriva-

da de la percepción de que la EMS no ofrece beneficios tangibles para

el futuro.

Además, situacionespersonales comoproblemas familiares, respon-

sabilidades en el hogar, embarazo adolescente y la necesidad de incor-

porarse al mercado laboral contribuyen significativamente al aban-

dono. La ausencia de apoyo institucional, reflejada en la carencia de

programas de tutoría, orientación vocacional y seguimiento persona-

lizado, también juega un papel crucial en este problema. Abordar efi-

cazmente el abandono escolar en la EMS requiere estrategias integra-

les que consideren estas diversas dimensiones y ofrezcan soluciones

adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes.

Para abordar esta problemática, requiere un esfuerzo coordinado

entre autoridades educativas, instituciones, comunidades y el sector

privado. Al abordar demanera integral las causas del abandono esco-

lar, se busca no solo aumentar la inscripción en la EMS, sino también

asegurar la permanencia y éxito de los estudiantes, contribuyendo al

desarrollo social y económico del país.

Promover la educación como factor protector y elemento de valor

intrínseco.

Es necesario implementar campañas de concienciación dirigidas

tanto a las familias como a las comunidades sobre los derechos de
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como un factor protector frente a riesgos psicosociales, al propor-

cionar unentornoestructuradoy seguro que fomente sudesarrollo

integral. Estas campañas también deben destacar los beneficios a

largo plazo de la educación, no solo como un medio para mejorar

el nivel de vida, sino también como una herramienta para romper

los ciclos de pobreza intergeneracional.

Fortalecer la recolección y análisis de datos longitudinales.

Contar con un sistema eficiente de recolección y análisis de datos

longitudinales es una herramienta importante que puede contri-

buir a reducir el abandono escolar en la Educación Media Superior

(EMS). Este enfoque permite un seguimiento detallado del progreso

académico de los estudiantes a lo largo del tiempo, identificando

patrones y factores de riesgo asociados al abandono. Al analizar

estos datos, las instituciones educativas pueden desarrollar inter-

venciones preventivas y personalizadas, dirigidas a estudiantes

en situacióndevulnerabilidad. Por ejemplo, un estudio recientede-

mostró que el uso de modelos de aprendizaje automático basados

en datos longitudinales puede predecir con precisión el riesgo de

deserción desde etapas tempranas, como el final de la educación

primaria, lo que facilita la implementaciónde estrategias deapoyo

oportunas (Psyridou et al., 2024).

La disponibilidad de datos longitudinales permite evaluar la efec-

tividad de las políticas educativas y ajustar programas según las

necesidades cambiantes de la población estudiantil, promoviendo

así una educación más inclusiva y equitativa.

Establecer sistemas de tutorías.

Implementar programas de tutorías que ofrezcan apoyo indivi-
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dificultades académicas y fomentar hábitos de estudio efectivos.

La formación especializada de los tutores y la creación de con-

diciones institucionales adecuadas son necesarias para el éxito

de estas tutorías. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP,

2017), las tutoríasacadémicas enplanteles públicosdeEMSsonuna

estrategia para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y

prevenir el abandono escolar debido a la reprobación. Implemen-

tar un sistema de tutorías en el estado para detectar y atender a

estudiantes en riesgo de abandonar los estudios bajo un enfoque

personalizado ayudaría a identificar problemas específicos como

dificultades académicas o barreras socioeconómicas.

Fortalecer competencias y habilidades socioemocionales. Imple-

mentar programas que desarrollen competencias como la resi-

liencia, la gestión del estrés y la motivación contribuye a un me-

jor desempeño académico y reduce la deserción escolar. El desa-

rrollo de habilidades socioemocionales en la EMS es vital para el

bienestar y éxito de los estudiantes. La SEP (2008), en colaboración

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

implementó programas orientados a promover el aprendizaje de

habilidades socioemocionales en estudiantes de EMS; hasta la ac-

tualidad se encuentra vigente.

Crear entornos educativos.

Fomentar entornoseducativosquepromuevan laparticipaciónac-

tiva, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia incremen-

ta el compromiso de los estudiantes con su educación. La creación

de espacios que incentiven la colaboración y la participación acti-

va es esencial paramantener a los estudiantesmotivados y com-

prometidos con su proceso educativo.
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Ofrecer programas de desarrollo profesional para docentes, enfo-

cados en metodologías de enseñanza innovadoras y estrategias

de atención a la diversidad estudiantil, mejora la calidad educa-

tiva y el rendimiento académico. La formación docente es central

para elevar el rendimiento académico en la educación superior.

Además, la SEP (2014) ha diseñado manuales para el desarrollo de

habilidades socioemocionales en planteles de EMS, dirigidos a do-

centes y personal educativo. Además, es necesario establecer pro-

gramas de evaluaciones de desempeño que refuercen las compe-

tencias pedagógicas. Los docentes capacitados están mejor pre-

parados para manejar grupos diversos y responder a los desafíos

del aula, lo que contribuye a una mejor experiencia educativa y, a

largo plazo, a una mayor retención de estudiantes.

Identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandono.

Implementar herramientas que permitan identificar a estudian-

tes en riesgodeabandono facilita intervencionesoportunasyade-

cuadas a sus necesidades específicas. El fortalecimiento de la re-

colección y análisis de datos longitudinales es esencial para este

propósito.

Garantizar la eficiencia terminal del estudiantado.

La alta tasa de eficiencia terminal de Jalisco en los ciclos de 1990 y

2024 sugiere un punto de partida y de llegada fuerte, pero los alti-

bajos intermedios pueden reflejar que las condiciones para man-

tener la eficiencia han sido inconsistentes. Esta falta de progreso

sostenido podría indicar áreas en las que las políticas públicas po-

drían enfocarse para generar unamejora continua y no soloman-

tener el valor inicial.
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lisco y lograr un progreso sostenido, las políticas estructurales po-

drían ser de largo plazo que no dependan de administraciones in-

dividuales, asegurando así continuidad en los programas de re-

tención y apoyo escolar. Esto implicaría implementar planes esta-

tales de educación con objetivos claros y metas periódicas que se

ajusten de manera flexible según las necesidades, pero sin perder

el enfoque general.

Asimismo, es necesario un monitoreo y evaluación constante pa-

ramedir el impactode las políticas implementadas en la eficiencia

terminal y realizar ajustes periódicos. Los datos obtenidos pueden

revelar áreas de éxito y aspectos que requieren refuerzo, permi-

tiendo a las autoridades actuar de manera ágil y basada en evi-

dencia.

5. Asegurar la coordinación y el diseño de estrategias articuladas entre

niveles educativos.

La falta de coordinación y estrategias articuladas entre los distintos

niveles educativos, especialmente entre la secundaria y la Educación

Media Superior (EMS), contribuye al rezago educativo y al abandono es-

colar. Para abordar esta problemática, se proponen las siguientes reco-

mendaciones:

Garantizar los aprendizajes imprescindibles.

Para garantizar que los estudiantes de tercer grado de secunda-

ria adquieran los aprendizajes imprescindibles para una transi-

ción exitosa a la Educación Media Superior (EMS), es necesario im-

plementar estrategias integrales que aborden tanto la alineación

curricular como el apoyo académico personalizado.
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cación secundaria y la EMS. Esta armonización curricular asegura

que los egresados de secundaria estén preparados para enfrentar

los desafíos académicos de la EMS, facilitando su permanencia y

conclusión en estenivel educativo. La SEPhadesarrollado elMarco

Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), que

busca establecer una base común de conocimientos y habilidades

para todos los estudiantes de este nivel educativo (SEP, 2024b).

En ese sentido, sería importante que, como gobierno del estado, se

implemente una estrategia integral que no solo adapte el currículo

estatal a los lineamientos delMCCEMS, sino que tambiéngarantice

su efectiva aplicación en las aulas.

Esto implicaría proporcionar capacitación continua a los docen-

tes para que comprendan y apliquen las competencias del nuevo

marco curricular en sus prácticas pedagógicas, así como desarro-

llar materiales educativos específicos que faciliten su enseñanza.

Asimismo, sería clave establecermecanismos demonitoreo y eva-

luación que permitan identificar áreas demejora en la implemen-

tación del currículo, asegurando que todos los planteles educati-

vos, tanto en zonas urbanas como rurales, logren los objetivos es-

tablecidos.

Por otro lado, es necesario implementar programas de nivelación

académica dirigidos a estudiantes de tercer grado o egresados de

secundaria con rezagos en su formación. Estos programas pueden

incluir cursos remediales, tutorías personalizadas y el uso de re-

cursos educativos digitales, con el objetivo de reforzar sus conoci-

mientos y habilidades antes de ingresar a la EMS.

Al combinar estas estrategias, se busca asegurar que los estudian-

tes cuenten con los aprendizajes imprescindibles para una transi-
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manencia en el sistema educativo.

Establecer sistemas de seguimiento y acompañamiento

Se propone desarrollar un sistema de seguimiento y acompaña-

miento educativo para garantizar que los estudiantes transiten

de manera exitosa entre los diferentes niveles educativos, desde

primaria hasta la Educación Media Superior (EMS). Estos sistemas

permiten monitorear la trayectoria educativa de los estudiantes,

identificar factores de riesgo que puedan derivar en abandono es-

colar y diseñar intervenciones oportunas para garantizar su per-

manencia y éxito académico.

La implementación de estos mecanismos requiere el uso de siste-

mas de información robustos y centralizados que registren datos

clave del progreso académico, socioemocional y conductual de los

estudiantes. Estos sistemas deberían ser accesibles para docen-

tes, orientadores y autoridades educativas, facilitando el análisis

depatrones y la detección tempranadeproblemas comobajo ren-

dimiento, ausentismo o dificultades socioemocionales. Además, se

podrían incorporar herramientas tecnológicas, comoplataformas

digitales o aplicaciones móviles, que permitan a las familias y es-

tudiantes consultar su progreso y recibir alertas personalizadas

sobre posibles áreas de mejora o riesgos detectados.

Para concretar esta estrategia, es necesario invertir en el desa-

rrollo de este mecanismo y en la capacitación de personal docen-

te y administrativo para el uso efectivo, asegurando que cuenten

con las habilidades necesarias para interpretar los datos y apli-

car intervenciones adecuadas. También se requiere una colabora-

ción estrecha entre las autoridades educativas estatales y federa-

les para estandarizar y compartir datos relevantes, respetando la
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Asimismo, deben estar vinculados a programas de tutorías y apo-

yoeducativo, donde los estudiantes conmayoresnecesidadespue-

dan recibir atención individualizada. Esto implica contar con re-

cursos humanos suficientes, como orientadores educativos y tu-

tores especializados, así como con programas específicos de apo-

yo académico, socioemocional y, en algunos casos, económicos. La

creación de estos sistemas no solo ayudará a reducir el abandono

escolar, sino que también contribuirá a construir una trayectoria

educativamáscohesiva, permitiendoque las juventudesesténme-

jor preparadas para enfrentar los desafíos académicos y laborales

del futuro.

Articular los subsistemas de Educación Media Superior (EMS) en el

estado.

Articular los subsistemas de Educación Media Superior (EMS) con-

tribuye a contar con un sistema educativomás eficiente, inclusivo

y alineado con las necesidades de los estudiantes y la sociedad en

general. La EMS es diversa; cada subsistema ymodalidad tiene un

enfoques y objetivos distintos. Sin una adecuada coordinación, es-

ta diversidad puede fragmentar los esfuerzos educativos, generar

duplicidades y dificultar que los estudiantes transiten de manera

fluida dentro del sistema educativo.

Una mejor articulación entre los subsistemas permitiría crear ru-

tas educativasmásdefinidas y accesibles para los estudiantes, fa-

voreciendo supermanencia y éxito en la EMS. Por ejemplo, un siste-

ma articulado puede ofrecer opciones de revalidación de estudios

o facilitar transiciones entre modalidades, evitando que los estu-

diantes pierdan tiempo o créditos al cambiar de programa.
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estándares de calidad en la enseñanza, asegurando que todos los

estudiantes tengan acceso a programas educativos pertinentes y

de alta calidad, independientemente del subsistema en el que se

encuentren.

La falta de articulación puede llevar a una asignación ineficiente

de recursos, como la construcción de infraestructura redundante

o la oferta de programas que no están alineados con las deman-

das del mercado laboral. Unamayor coordinación permite que los

recursoshumanos, financieros ymateriales seanutilizadosdema-

nera más estratégica.

Una EMS bien articulada puede responder mejor a las necesida-

des del entorno económico de Jalisco, adaptando los programas

educativos a sectores estratégicos. Esto asegura que los egresados

tengan competencias relevantes y aumenten sus posibilidades de

inserción laboral.

Una mayor coordinación facilita identificar y atender las dispari-

dades entre subsistemas y regiones, particularmente en zonas ru-

rales omarginadas. Esto asegura que todos los jóvenes tengan ac-

ceso a oportunidades educativas de calidad, sin importar su con-

texto geográfico o socioeconómico.

La articulación de los subsistemas puede proporcionar a los estu-

diantes una orientación más clara sobre las opciones disponibles,

ayudándolos a tomar decisiones informadas y alineadas con sus

intereses y aspiraciones.

Articular los subsistemas de EMS en Jalisco es un paso para cons-

truir un sistema educativomás cohesionado y eficiente. Los bene-

ficios de esta coordinación no solo impactarían en la calidad edu-
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de los estudiantes, reduciendo el abandono escolar y fortaleciendo

la conexión entre la educación y el mercado laboral.

6.1 Conclusiones

Basándose en el análisis presentado en este trabajo, es posible des-

tacar las siguientes conclusiones:

Avances en la Cobertura, pero con Desigualdades Persistentes.

Jaliscohaexperimentadouncrecimiento significativoen la cobertu-

ra de la EMS en las últimas décadas, acercándose al promedio nacional.

Sin embargo, persisten desigualdades importantes entre los munici-

pios, con zonas rurales ymarginadas que aún enfrentan barreras para

el acceso y la permanencia en este nivel educativo.

Importancia de las Modalidades Flexibles.

Las modalidades no escolarizadas, como la educación a distancia

y en línea, han demostrado ser cruciales para ampliar el acceso a la

EMS, especialmente en zonas con limitaciones geográficas o para jóve-

nes que trabajan o tienen responsabilidades familiares. Sin embargo, es

necesario garantizar la calidadde la educación en estasmodalidades y

brindar apoyoacadémico y socioemocional a los estudiantes para ase-

gurar su éxito.

Necesidad de Fortalecer la Educación Técnica.

Apesar del interés de algunos jóvenes por la educación técnica, esta

modalidad enfrenta desafíos en términos de calidad, pertinencia y co-

nexión con las demandas del mercado laboral. Es necesario fortalecer

y modernizar estas opciones educativas para que sean percibidas co-
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mo alternativas válidas y atractivas tanto para los estudiantes como

para los empleadores.

Reto de la Permanencia Escolar.

La reducción de la tasa de abandono escolar en la EMS sigue sien-

do un desafío importante en Jalisco. Abordar este problema requiere

estrategias integrales que consideren las causas económicas, acadé-

micas y personales del abandono, así como fortalecer los sistemas de

apoyo y acompañamiento a los estudiantes.

Importancia de la Coordinación entre Niveles Educativos.

La falta de articulación entre la secundaria y la EMS genera discon-

tinuidades en la trayectoria educativa de los jóvenes, contribuyendo

al rezago y al abandono escolar. Es crucial fortalecer la coordinación

entre estos niveles educativos para garantizar una transición fluida,

asegurar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y brindar

un acompañamiento integral a los estudiantes.

Jalisco ha logrado avances importantes en la cobertura de la EMS,

pero enfrenta retos persistentes en términos de equidad, calidad y per-

manencia escolar**. Para consolidar los logros y superar los desafíos, es

necesario implementar las recomendaciones propuestas.

Actuar sobre estas recomendaciones es central para asegurar que

la EMSenJalisco se convierta enunmotor dedesarrollo inclusivo y sos-

tenible, brindando a todos los jóvenes las oportunidades que necesitan

para alcanzar su pleno potencial.
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