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INTRODUCCION 

El grado o nivel de desarrollo alcanzado por un país se 

refleja en sus sistemas de salud, vivienda y educación 

principalmente, y es precisamente este último, en gran 

medida el que impulsa a dicho país a un alto grado de 

desarrollo tecnológico-industrial, que le permita estar en 

condición de ser cada vez menos dependiente del extranjero. 

La presente investigación se enfoca al estudio de uno de 

los graves problemas por los que atraviesa el sector 

educativo en nuestro país, a saber, el fenómeno de la 

deserción escolar en todos los niveles de educación. El 

interés principal en este trabajo se centra en el fenómeno 

que ocurre en el nivel de bachillerato o preparatoria en el 

que año tras ailo, una gran cantidad de jóvenes abandonan 

la escuela por diversos motivos, sin haber concluido sus 

estudios y sin estar preparados para iniciar una actividad 

laboral que requiera de una formación académica especifica. 

Puede decirse que el fenómeno es solo la manifestación de 

una serie de problemas cuyo origen puede encontrarse en la 

dimensión social, familiar, institucional, y que finalmente 

repercute a nivel individua.l en los estudiantes. Por lo que 

probablemente sea en estas dimensiones que pueda 



encontrarse una respuesta al problema de la deserción 

escolar. 

Las consecuencias de la deserción escalar en muc:hos casos 

son graves, entre otras, produce un gran desperdicio de 

recursos económicos, humanos y de otro tipo que el Estado 

destina a la educación, asi como de un enorme potencial 

humano en cuanto a la capacidad de los jóvenes se refiere, 

y que entre otros hechos, implicara al gobierno gastos 

excesi'r¡os en la contratación de personal altamente 

calificado del extranjero, que sera necesario para el 

adecuado funcionamiento del aparato productivo nacional por 

no contar con el suficiente personal de este tipo en el 

pais. 

En este mismo sentido, la deserción escolar en 

preparatorias y en consecuencia la falta de preparación 

profesional trae consigo el subempleo, el desempleo, y todo 

lo que ello implica al Estado y a la sociedad, 

repercutiendo finalmente en el bienestar de la población. 

Cabe mencionar que se parte del supuesto de que la 

educación es un instrumento que sirve como medio para 

lograr mejores niveles de vida, no solo en el plano 

económico sino en relación a la superación misma del 

individuo, lo cual se traduce en una mayor armenia familiar 

y social. Por lo tanto, la deserción escolar viene a 



signi fic:ar un obstác:ulo para la consec:ución del bienestar 

en general. 

En base a estas reflexiones, se considera que una 

investigación con las c:arac:ter.istic:as de la prf!sente, dará 

elementos necesarios para poder ofrec:er alternativas de 

soluc:ión, atacando direc:tamente el origen del problema, que 

se supone, no se encuentra a nivel individual en los 

estudiantes que c:ursan la preparatoria y la abandonan por 

simple apatía, sino que detrás de este hec:ho se encu~ntran 

otros, ya sea en la estructura social, en la situación 

socioeconómica familiar, en el sistema educativo, o bien en 

otros que posiblemente logren identificarse a trav•s de 

este estudio. 

De acuerdo con las expectativas que se tienen en torno a la 

investigación, se espera que los resultados de ésta puedan 

ser ~tiles tanto en la prevención del fenómeno, como en la 

modificación del mismo, en c:iclos escolares posteriores 

dentro de este nivel y en otros que se encuentren 

enmarcados en contextos sociales semejantes al que se 

analiza, y en el cual se ubican las instituciones 

educativas implic:adas en el estudio. 

Considerando ésto, resulta fácil imaginar los beneficios 

que traeré consigo la realización de la investigación y 



principalmente, la ejecución de las propuestas planteadas 

al final. 

Los objetivos a lograr en la presente investigación, son 

los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL Determinar el contexto familiar y 

educativo de los alumnos desertores de las escuelas 

preparatorias oficiales de Uruapan. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar el indice de deserción escolar de las 

preparatoria~ oficiales. 

e.- Conocer y anal izar el contexto familiar y educativo de 

los alumnos desertores, así como el de los alumnos 

regulares. 

3.- Realizar un análisis comparativo entre el contexto 

familiar y educativo de los alumnos desertores y el de los 

alumnos regulares de una misma escuela. 

4.- Realizar un análisis comparativo entre el contexto 

familiar y educativo de los alumnos desertores y regulares 

de una y otra escuela preparatoria. 

5.- Proponer un plan de acción social, tendiente a reducir 

la magnitud del problema en cuestión. 

6.- Comprobar o disprobar los supuestos hipotéticos que en 

relación al fenómeno de la deserción escolar se han 

planteado. 



Retomando lo que se mencionó anteriormente, el fenómeno de 

la deserción escolar es un problema social que se presenta 

en todos los niveles del sistema educativo. Se atribuye a 

éste diversas causas que van, desde el aspecto intelectual 

del individuo, hasta la situación de éste respecto del 

contexto socioeconómico al que pertenece como miembro de la 

sociedad. 

Para el desarrollo de esta investigación, se parte de dos 

supuestos hipotéticos fundamentales que a la vez sirven de 

guJ.a para el camino que ha de seguirse en la bllsqueda de 

una explicación del fenómeno de la deserción en las 

escuelas preparatorias. Dichos supuestos son: 

l.- Gue la deficiente motivación escolar es un factor que 

favorece el abandono de los estudios por parte_ de los 

alumnos. 

e.- Que la desintegración familiar' 

problemas, lo es también de manera 

deserción escolar. 

causante de diversos 

determinante de la 

Es decir, hipot~ticamente, el oriQen del fenómeno antes 

mencionado se atribuye a dos instituciones sociales con 

las qua el adolescente mantiene una relación y un vinculo 

muy estrecho, la familia y la escuela. Por supuesto que no 

se descartan las explicaciones a nivel macrosocial, 

incluso, éstas son tomadas como punto da· referencia, por 



considera1- su gran incidencia en las instituciones ya 

mencionadas. 

La investigación tiene un carácter explicativo, se espera 

lograr mediante la exploración previa del fenómeno y la 

descripción del mismo, realizar un análisis interpretativo 

que conduzca a la explicación profunda del fenómeno, para 

asi, una vez determinado su origen o los principales 

aspectos que lo favorecen, proponer las alternativas más 

convenientes de ·acuerdo con los resultados y las 

posibilidades. de solución, y en base a ésto, elaborar y 

poner en marcha un plan de acción ejecutado a nivel 

individual, familiar, institucional, o al que corresponda, 

y cuya finalidad sea lograr la prevención del fenómeno. 

A partir de estos señalamientos, es posible aclarar que la 

presente es una investigación aplicada, constructiva o 

utilitaria, es decir que la finalidad de su realización es 

hacer uso de los resultados obtenidos para aplicarlos en la 

solución del problema, que en este caso es el de la 

deserción escolar en las preparatorias. 

El estudio consta de dos partes, la primera contiene la 

investigación bibliográfica y documental que respalda 

teóricamente al trabajo. En esta parte, se exponen los 

aspectos fundamentales que enmarcan el fenómeno de la 

deserción escolar, tales como, el contexto socioeconómico 



en que se analiza el mismo, los aportes más significativos 

que en relación a la deserción han planteado diversos 

autores. Así mismo, se presenta un bosquejo general sobre 

el adolescente que se supone es quien se encuentra en las 

preparatorias y una caracterización general de la familia 

prototipo de la sociedad actual. 

También se analiza un tema sobre la motivación estudiantil 

que, como se podrá advertir mas adelante, es un elemento 

clave para comprender el fracaso o el éxito escolar. 

La segunda parte, contiene la investigación de campo, en la 

cual se desarrolla todo el proceso seguido con la población 

estudiantil implicada en el estudio, desde el momento e.n 

que se define el universo y la muestra con que se trabajó, 

la elaboración 

recolección de 

del 

la 

instrumento 

información, 

utilizado para 

el procesamiento 

la 

o 

tabulación de la información, en el cual se presentan los 

datos obtenidos. Posteriormente, 

central del trabaje, es decir, 

se encuentra 

el anAlisis 

la parte 

de la 

información, en la que se conjugan los aspectos teóricos 

inicialmente presentados, y los que a través de la práctica 

o el trabajo de campe se obtuvieron, y a partir de esto se 

plasman les aspectos fundamuntales o que motivaron el 

trabajo, ésto es, las propuestas de solución que el 

trabajador social en el transcurso de la investigación ha 



detec:tado c:omo más viables y adec:uadas al problema de la 

deserc:ión esc:olar. 

El desarrollo de este trabajo, princ:ipalmente en la 

investigac:ión de c:ampo tuvo un gran apoyo por parte de las 

autoridades educ:ativas de las esc:uelas a que se refiere el 

mismo, ya que se permitió el ac:c:eso tanto a los arc:hivos, a 

la instituc:ión para el c:ontacto c:on los alumnos, y en 

general, a todo lo nec:esario para el c:umplimiento de una 

parte de los objetivos de la investigac:ión. 

Por otra parte, en general puede dec:irse que la 

colaboración que se tuvo tanto de los alumnos regulares y 

desertores, y en muchos casos de sus familias fué muy 

signific:ativa y valiosa, ya que a pesar de sus ac:tividades 

· actuales accedieron a participar y dedicaron tiempo a la 

encuesta que se hizo. 

Es importante 

incluía también 

señalar 

a las 

que 

dos 

inicialmente el proyecto 

escuelas particulares de la 

ciudad, sin embargo, por detalles no previstos fué 

imposible el trabajo c:on éstas. Sin embargo, se considera 

que el estudio realizado con ·1as escuelas oficiales, puede 

ser un valioso aporte para todos aquel los interesados por 

la formación ac:adémica de los adolescentes, su futuro 

profesional, y su situación laboral, social y económica 

posterior. 



1.- LOS PROBLEMAS SOCIOECONOMlCOS V LA DESERCION ESCOLAR. 

1.1. Los problemas socioeconómicos y la crisis de la 

educación. Un panorama general. 

La. educación, siendo un aspecto fundamental en el nivel de 

desarrollo de los paises se encuentra en una situación de 

crisis, acentuada fuertemente por los acontecimientos 

económicos, sociales, politices y culturales presentes en 

el contexto mundial. 

En un articulo publicado por Luis G. Benavides y Vicente 

Arredondo en la revista El Maestro, se presenta una visión 

bastante clara de las principales determinantes de la 

crisis educativa a nivel mundial. De esta eicposición son 

tomadas las ideas centrales a fin de presentar antecedentes 

para abordar el problema especifico de la deserción 

escolar. Ambos autores 

probl1tt11•tica& fundamentales 

educativa mundial 1 la 

sel'lalan 

que dan 

que existen 

origen a la 

económico-financiera, 

sociopolitica, y la cultural-educativa. 

tres 

crisis 

la 

1.1.1._ La problemática económico-financiera. Se refiere a 

la situación por cierto distinta que enfrentan los diversos 

paises del mundo; algunos con grandes recursos económicos, 

y otros que se encuentran en el otro eictremo, éstos son, 

los paises pobres, del tercer mundo que casi siempre viven 

endeudados con el exterior. Esta situación generalmente 



ocasiona al interior de los mismos, bajos niveles do vid• 

en la población, una grave inflación, y la privatización 

de bienes y servicios del Estado. 

En este mismo sentido, se señala que el sistema económico 

mundial no ha sido reestructurado , y no esté adecuado a la 

nueva realidad, a las nuevas condiciones que presentan las 

megacorporaciones y las transnacionales, de las que gran 

p•rte tienen mayor fuerza económica y pol.l.tica que 

gobiernos enteros. 

Al interior de las naciones los márgenes económicos t•mbien 

se amplían, y la pobreza aumenta porque exi•ten los 

sectores ricos, y éstos, •on cada vez m.il• ricos, y ·la miema 

mecánica se dé con los eectore• empobrecidos cade vez mAs. 

Existo pues, mayor desproporción da la riqueza y 

consecuentemente, una •erie de problemas •aciales comoa la 

de•nutrición,el hambre,la mortalidad infantil y materna, el 

denempleo, la desarciOn y la repetición eecolares. 

Por ultimo, re•pecto a la problem.iltica aconósico 

financiera, se plantea que el gran de•arrollo tecnológico 

enfocado al campo educativo, no ha sido aplicado para 

responder roalmttnte • laa necesidad•• de este, sino e.ils 

bien con fines lucrativo•, provenientes d11 quiénes tienen 

el control o ejercen gran poder en los aspecto• oconOmico• 

d11 los paises. 

2 



1.1.2.- La problemática sociopolitica está vinculada con la 

crisis económica mundial. Se menciona que eKistPn elementos 

que caracterizan situaciones de grave deterioro en los 

ámbitos sociopoliticos de algunos paises del mundo, dos de 

esos elementos son: el dominio de la tecnología y los 

recursos d• capital que escapan cada vez mis al dominio de 

los estados, y el hecho de que la toma de decisiones a 

nivel gubernamental incluyendo a los paises econó•icamente 

fuertes se presenta cada vez más inoperante frente a 

factores económicos mundiales y la •xistancia de fu•rzas 

que difícilmente pueden dominarse por que est.in en manos 

'del s•ctor privado. Se .. nciona tambi•n un hecho que viene 

a mostrar lo anterior, esto es, la 11111ndialización d• Jos 

mercados que paralelamente con la r•volución de las 

estructuras productivas ejerce una 

sobre las planificacion .. globales 

importante influencia 

de los pais•SI esto 

·puede explicarse por la introducción d• nu•vas t•cnologias, 

los r.ipidos cambios en las fuent•s d• trabajo y la 

ineficiencia de los mecani11110s de distribución de 

bienestar, que plantean nuevas relaciones trabajo-economia

educación-cultura. 

En lo que respecta a la cuestión política, se seRala que en 

los paises en desarrollo son cada vez mayores los •omentos 

3 



en favor de enfoques democráticos de gobierno y desarrollo. 

Esta situación plantea una mayor participación social y 

autogestión. 

Por otro lado, se menciona la situación que con gran 

frecuencia y de manera cada vez más grave enfrentan los 

paises tercermundistas: un sinnúmero de actos violentos y 

conflictos surgidos de la inconformidad de la población 

ante la desigualdad en que viven. 

Se suman a esta situación, 

preocupació~ mundial por 

los problemas sociales y la 

,.¡ desgaste ecológico,y los 

fenómenos naturales, que son producto de la inadecuada 

utilización de los recursos naturales y de la desmedida 

ambición de los paises más poderosos por l>grar su 

-enriquecimiento, aún a costa de los graves daños que 

producen las principales industrias, en contra de lo cual 

no pueden actuar los paises del tercer ,.undo, y que sin 

embargo, sl.lfren las consecuencias de los trastornos 

ocasionados. 

Producto de la desigual concentración de la riqueza en los 

paises desarrollados, se presenta un fenómeno 

característico de aquellos en vías de desarrollo: la 

migración de zonas rurales a las zonas urbanas o bien, de 

naciones con menos oportunidades de conseguir mejores 

niveles de vida, hacia aquellas que las ofrecen. Esto trae 

4 



consigo graves consecuencias sociales, culturales y 

económicas a unos y a otros paises involucrados en el 

fenómeno migratorio. 

Otro hecho que va en relación a la problemática 

sociopolitica que se está planteando, es la existencia y 

expansión de la industria armamentista por parte de los 

paises más desarrollados, que aprovechando los ya 

existentes problemas al interior de los paises 

subdesarrollados, 

algunos mediante 

y entre los mismos paises, 

la ayuda militar y económica, 

apoyan a 

agravando 

los conflictos y prolongando la violencia y el sufrimiento 

para la pobl<ición de •stos. 

A pesar de ei;ta situación imperante, se habla de que existe 

una nueva esperanza de lograr mejores y más pacificas 

relaciones entre los diferentes paises, producto esto de 

diversos tratados y convenios firmados algunos, en proceso 

otros, y cuya finalidad es reducir el armamento, disolver 

conflictos e iniciar nuevas relaciones entre los diversos 

paises del mundo. 

1.1.3.- Antes de señalar la dint.mica de la problemt.tica 

cultural-educativa, es importante mencionar que el 

resultado de la interrelación de los fenómenos económicos y 

sociopoliticos en la sociedad mundial, viene a repercutir 

en al ámbito educativo, y que es precisamente la educación 
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la que trata de dar respuesta a los retos y a la situación 

que generan dichos acontecimientos. 

Primeramente, se plantea que los diversos y acelerados 

cambios ocurridos en la sociedad traen como consecuencia, 

el desigual desarrollo cientifico y tecnológico, asi como 

las mAs marcadas diferencias económicas entre los paises, y 

ciertas funciones que de acuerdo al nivel de desarrollo de 

éstas, son asignadas o autoasignadas, en relación a las 

actividades económicas que desempeñan determinados paises. 

Es decir, un pais rico con grandes eMpectativas en cuanto a 

la producción, por este hecho, tiene ciertas funciones que 

dese11peñar por lo cual, tendrá mayor acceso a nueva.s 

tecnologías educativas y a contenidos más acordes con el 

progreso de la ciencia. Caso contrario ocurre con los 

paises pobres o en vias de desarrollo, carecen de esta 

oportunidad por lo cual es obvia su situación en cuanto a 

formación y capacitación que los educadores tienen en estos 

paises, dentro de los que se ubica MéMico. 

A partir de este planteamiento, es sencillo co.iprender el 

estado en que se encuentra la educación en nuestro país y 

las pocas o limitadas posibilidades de cambiar la 

situación. 

Se menciona que debido a las con&tantes transformaciones 

sociales, el sector educativo se enfrenta a serios 
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problemas que tratan de solucionarse con una serie de 

reformas tanto a nivel politice, como de los contenidos 

educativos; sin embargo, no resultan eficaces por la 

velocidad con que se producen los cambios en la sociedad. 

El avance tecnológico logrado por la humanidad representa 

un valioso aporte para los diferentes ámbitos de la 

sociedad pero al mismo tiempo, viene a significar un factor 

que perjudica a los individuos, principalmente en el ca!llpo 

psicológico. Este es el caso especifico de los medios de 

comunicación• que solamente en determinados y muy contados 

paises, apoyan y fomentan la educación; por el contrario, y 

de manera ya muy aceptada en muchos paises, éstos medios 

solo fomentan la ideología de los sistemas socioeconómicos 

con fuertes tendencias hacia la industrialización, la 

producción masiva y el consecuente consumo que deben lograr 

de la R~blación para enriquecer sus economías. 

Por otro lado, los medios de comunicación contribuyen de 

manera importante en la modificación de los valores de los 

pueblos, ésto debido a que los contenidos de los mensajes, 

la programación e información transmitida a través de 

éstos, se encuentra fuertemente influenciada por los paises 

desarrollados de los cuales dependen los paises 

tercermundistas. Asi, se fomentan los valores, tradiciones 

y formas de vida de una sociedad distinta; este hecho se ve 
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agravado por que la poblac:ión <niños, Jóvenes y adultos> 

dedic:a gran parte de su tiempo a estar en c:ontac:to c:on 

estos medios, lo c:ual facilita la mejor asimilac:ión de los 

mensajes. La respuesta y resultados no se hac:en esperar, 

son evidentes y no siempre sus c:onsec:uenc:ias son positivas. 

Existe otro hec:ho que agrava el estado ac:tual de la 

educ:ac:ión: éste se refiere a la tendenc:ia c:ada vez mayor a 

la masific:ac:ión de la educ:ac:ión, a homogeneizar los 

contenidos educativos, a estandarizar el c:onocimiento, y en 

general, a utilizar a la escuela c:omo medio para responder· 

a las nuevas actividades productivas, fruto de la creciente 

expansión comarcial, y el propio desarrollo de los pa:l.ses 

altamente industrializados de los que dependen la Qran 

- mayor:l.a de los paises en vías de desarrollo. Esto implica 

la intervención extranjera en imbitos que debieran ser 

accesibles solamente al propio E11tado. 

Se argu11&nta también, que la crisis educativa es reflejo de 

otras crisis con relación a la identidad nacional, 

cultural, lingü:l.stica, personal, profesional y social y que 

todo 6sto dificulta el planteamiento correcto de proyectos 

educativos, ocasionando con ello que la educación impartida 

y recibida en los diferentes niveles educativos en los 

paises en que se dan esas circunstancias y que en general, 
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el sector educativo de los mismos se vea envuelto en una 

situación critica. 

1.e.- LA SITUACION EN EL CASO DE MEXICO 

México, ubicado en el contexto socioeconómico mundial, 

pertenece a 1 grupo de paises subdesarrollados con una 

economía dependiente del exterior. Esta situación trae al 

interior del pais problemas de diversa índole; entre los 

más significativos figuran la crisis económica y social, y 

sobre todo la pérdida de la soberanía nacional, lo cual 

dificulta la toma de decisiones sobre nuevos planteamientos 

que vengan a aliviar los problemas sociales. Entre éstos 

figuran los referentes a la educación, que al igua~l que 

otros, son producto de la situación socioeconómica del 

pais: la situación de México en el terreno educativo es 

grave, eo millones de personas no han terminado la 

primaria, 16 millones no cuentan con la secundaria y 4 

millones son analfabetas.O> En general, las razones de 

este atraso educativo en que se encuentra el pa:l.s parecen 

ser producto de la situación social y económica del país y 

particularmente, de la política educativa. 

La permanente situación critica de la economía como es 

sabido, repercute directarnente en los niveles de vida de la 

población, especialmente de aquella ubicada en los estratos 
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sociales más bajos. El pais ha enfrentado diversas crisis 

económicas a través de su historia, una de las más 

recientes ha sido la ocurrida en 1982, cuyas consecuencias 

aún están latentes. Esta crisis tiene como antecedente 

inmediato, los acontecimientos ocurridos durante el 

gobierno del presidente José López Portillo, en relación al 

camino que para impulsar el desarrollo del pais, se adoptó 

durante su mandato. 

1.2.1.- LA SITUACION ECDNOMICA A PARTIR DE LOS A~OS 

OCHENTA. 

Es importante recordar que al inicio del sexenio de Lópaz 

Portillo, la imagen de México en el mundo era desfavorabl•, 

en cuanto que no tenia crédito entre los paises que 

-- generalmente hacían préstamos al gobierno; ésto debido a 

que no había un respaldo en el cual se apoyaran nu•vos 

pr•stamos que permitieran a México impulsar su 11eona.ia 

estancada. En estas circunstancias se encontraba al pa.f.s 

cuando en alc;¡unas regiones de éste, se descubren nuevas 

reservas petroleras e inmediatamente se abren las puertas 

al pais para conceder los créditos, que posteriormente s• 

invirtieron en aquellos sectores de la econo•i• 

considerados como puntos clave para impulsar el desarrollo 

de la misma. El gobierno era optimista y se mostró seguro 

de que Jos precios del petróleo crudo en el mercado 
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seguirian en aumento como se observaba desde 1972 y 

particularmente en 1978; se tenia la expectativa de que la 

situación seguiría asi hasta el fin del siglo. 

Por concepto de las exportaciones petroleras era posible 

obtener recursos financieros para el sector público y la 

disponibilidad de divisas para toda la economía. Este hecho 

trajo a la econcm.í.a un ligero crecimiento, aunque 

posteriormente los 

internacional del 

recursos obtenidos por la venta 

petróleo, generaron también un 

desequilibr~o en el sector externo, y una situación mAs 

grave para la economia del pais se presentó cuando a 

mediados de 1981 empezó a caer la cotización del petróleo 

en los mercados internacionales, ante lo cual, el gobierno 

mexicano acordó reducir los precios de éste para mantenerse 

en el mercado, asi como recortar el gasto presupuestado del 

sector público para compensar la reducción de los ingresos 

en-el segundo-semestre de 1981. 

Estos acontecimientos provocaron una crisis económica que 

en la historia del pais ha sido de las mAs considerabl .. , 

ya que produjo una serie de fenómenos como: desempleo, 

reducción del número de empleos, crecimiento de los precios 

al consumidor, devaluación acumulada del peso y un aumento 

enorme en el monto de la deuda externa que ha afectado 

gravemente la economia de México, ya que por ese concepto 
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cada año se pagan grandes cantidades que debieran 

utilizarse para atender las necesidades prioritarias de la 

población. Al finalizar 1982 la deuda representó el 86.9% 

del P.I.B. Cuando asumió la presidencia de la Repóblica 

Miguel de la Madrid, el sector pt'.iblico atravesaba por un 

déficit presupuestario sin precedentes equivalentes a casi 

el 18)¡ ·del P. I .B. !2l 

La economía de México durante el gobierno de De la Madrid 

sufrió una considerable inestabilidad y en general fue muy 

critica, por lo que, una de las políticas adoptadas por el 

gobierno para controlar la crisis fué la disminución del 

presupuesto asignado al desarrollo social, dentro del cual 

se ubica el sector educativo que ha sufrido un considerable 

recorte monetario <esto en relación con la población que ha 

aumentado a grandes pasos en comparación con el gasto 

asignado a este mismo sector en sexenios anteriores). 

Desde 1962 el gasto relativo en desarrollo social, siempre 

permaneció por encima del 20% con relación al gasto póblico 

total, y solo a partir de 1978 se comenzó a observar una 

tendencia descendente. El gasto social en términos 

relativos descendió hasta niveles sin precedente 13.8% con 

relación al gasto total como consecuencia de la crisis y a 

partir ele entonces, la administración de Miguel de la 

Madrid jainás consiguió rebasar ese nivel: en promedio en el 
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período 1983-1988 el gasto en desarrollt1 11t1r:i11I t:llll 

relación al gasto total fue de 11.6X C3l 

Los~ datos presentados muestran que los rucurum• 1Jul 1Z11t111lu, 

en efecto, no se destinaban preferentemente a salhif111:11r 

las necesidades básicas de la población, sino quo flláli hlun 

se utilizaban a la inversión en los secloron de 111 

economía que más redituaban en ese momento, y por supu11ato, 

a cubrir los intereses que por concepto de la ~euda eKtorna 

gasta el país periódicamente. 

1.2.2.- LAS REPERCUSIONES DE LA CRISIS ECONOMICA EN LA 

POLITICA EDUCATIVA. 

Como anteriormente se ha expresado, el presupuesto del 

Estado con relación al desarrollo social, y particularmente 

con respecto a la educación ha sido recortado con 11i\s 

severidad a partir de 1981, período en el que se destinó el 

2.6% como porcentaje del P.I.B. 

"El financiamiento publico a la educación se ha reducido en 

40% respecto a 1982, y en esa medida se han deteriorado las 

condiciones materiales de la enseñanza y los salarios de 

unos 65 mil maestros" (41, 

Los recürsos asignados al sector educativo no satisfacen 

las necesidades de las instituciones ni de sus profesores, 

lo cual puede comprenderse al observar los datos 

siguientes• en 1986 el bachillerato general recibía un 

13 



financiamiento por alumno, cuatro veces mayor que el de la 

primaria, y el salario mínimo de un profesor universitario 

de tiempo completo perdió el 45% de su ingreso, para 

descender de 8 salarios mínimos en 1980 a entre 4 y 5 en 

1988. (5) 

Como puede notarse, la po>itica del gobierno hacia el 

sector educativo se manifiesta, no solo en el recort• 

monetario y en consecuencia, en la deficiente 

infraestructura de las escuelas que esto ocasiona, sino que 

como se observó, tambi~n los salarios de los profesor••• al 

igual que el de otros trabaJador•s del pais, se han 

deteriorado, por lo que es i!llportant• considerar asta 

~situación, al tratar de entendar y •Mplicar la razón por la 

cual, la educación se encuentra en situación d• crisis, y 

en general, el por qué de la deserción escolar. 

Se considera que por un lado, los bajos salarios qu• los 

profesores perciben por su trabajo no garantiza un bu•n 

rendimiento laboral en la escuela, y que éstos no CUllfll•n 

debidamente con su función V responsabilidad frente a los 

estudiantes para los que el tener uri profesor que 11Uestra 

poco interés por su formación, o bien, no sabe estimular su 

capacidad, puede representar un motivo de desaliento para 

permanecer en la escuela. 
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Por otro lado,en relación con la deticiente infraestructura 

de las escuelas, el nivel académico de las mismas no 

responde a las expectativas de los estudiantes, en el 

sentido de que no podrán al egresar de éstas, conseguir 

empleos bien remunerados, o bien, se encuentran con que 

existe una gran saturación de profesionistas en el mercado 

de trabajo, situación que obviamente no corresponde al 

terreno educativo, sino al ámbito socioeconómico nacional. 

Resulta claro pues, que la educación en cuanto a recursos 

asignados, y calidad se refiere, ha sido fuertemente 

sacudida o afectada por las crisis de que ha sido objeto al 

pais; sin embargo, y no obstante esta situación, como 

se~ala Carlos 11u~oz Izquierdo <6>, existe una tendencia al 

desarrollo educativo que se caracteriza por: 

1.- La tendencia a la expansión de la ... tricula en todo& 

los niveles escolares. Este hecho trajo un au-nto en los 

coeficientes de satisfacción de la demanda potencial. 

2.- La deserción escolar.- La expansión escolar .. reflejó 

en los altos .l.nd .>s de deserción, principal-ntl! an los 

primeros grados de educación primaria a nivel nacional, lo 

cual reflejó la falta de previsión que se tuvo cuando se 

. pretendió captar a una gran población escolar pero no se 

previó la forma en que se retendría a la misma. 
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Por otro lado, la calidad de la educación empezó a ser 

contrastante; se constataban grandes diferencias entre la 

que se recibía en las escuelas urbanas y las rurales; entre 

la impartida en las regiones menos desarrol lada1> y la 

impartida en las zonas más desarrolladas del pais, etc. 

El mismo autor se~ala que estos contrastes fueron causados 

por diversos factores externos al sistema educativo, los 

cuales significaron un lugar desventajoso dentro da la 

escala social. En este mismo sentido, plantea que la baja 

calidad de la educación determinó las posibilidades de que 

el sistema social extendiara su cobertura cuantitativa de 

modo preferente en el nivel pri11ario; asi puas, la baja 

calidad educativa determinó las posibilidades da que al 

sistema social extendiera su cobartura, lo cual influyó de 

modo directo en las probabilidades que tuvieron los alumnos 

de permanecer en la ascuala primaria, por lo 111enos hasta la 

terminación de estos estudios. 

1.3.- LA DESERCION ESCOLAR EN 11EUCO. Una visión genaral 

del problen1a 

La deserción escolar, considerada como el abandono de la 

escuela por parte de
0

l estudiante, por cualquier razón 

excepto la muerte, sin que éste se traslade a otra escuela, 

es un problema grave que representa una carga social, para 
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el gobierno en el sentido de que •l elevado :l.ndice de 

-1eserción, significa el desperdicio de los recursos que se 

asignan al sector educativo, y la disminución de las 

posibilidades de lograr en el pa:l.s la formación de personal 

~ltamente calificado de acuerdo con los requerimientos del 

sistema productivo nacional. Esto da lugar a la 

contratación de personal calificado del extranjero y la 

consecuente suma que debe pagarse por ese concepto. 

El fenómeno de la deserción escolar se presenta •n todos 

los niveles del sistema educativo. S• estima que de cada 

100 nil'los que ingresan a primaria, :52 termin•n el sexto 

grado; de •stos, el 85l( se inscriben en s•cundaria, en 

donde solo 74 de cada 100 concluyen sus estudios tres aRos 

- después. De los egresados de secundaria, •l 65% se inscribe 

en bachillerato, el 3.3l( en normal, y 17.ll( en carrttras 

terminales medias. De los que se inscriben en bachillerato 

concluyen el 79.4%, en tanto que en las terminales medias 

el 39.Bl(. A las carreras de licenciatura se inscribe el 

95.4% de los ec¡¡resados de bachillerato, y solo la mitad 

termina estos estudios.<7>. Es decir, que de cada 100 niRos 

que se inscriben en primaria, terminan el bachillerato solo 

16 y se inscriben en superior solo B. En la educación 

superior hay un desperdicio de un 40-50l(, lo que hace que 
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dr cada LOO niños inscritos en primaria, sólamente el 2% 

1 o•ira terminar su educación superior <Bl. 

En el nivel medio, la deserción puede considerarse como la 

m~• trascendental en virtud de que en general la población 

estudiantil de éste, Juega un papel sumamente importante 

frente al aparato productivo nacional, y por el desperdicio 

que se dá en consecuencia. En el periodo 70-7b, 220,590 

alumnos abandonaron los estudios, lo cual representó el 

11.9% de la matricula total. El indice de desperdicio 

escolar en el mismo periodo aumentó de 44 a 5b%. 

Especificamente en el nivel de bachillerato a partir del 

ciclo 1979/1980 el indice de deserción escolar fue el 

siguiente: 

AllO INDICE DE DESERCION 

1979/1990 14.3% 

1990/1981 12.4% 

1991/1992 15.5% 

1992/1983 15.5% 

1993/1984 lb.3% 

1985/198b 16.3% 

198b/1987 .18.4% 

1987/1988 15.1% 

1988/1989 1b.3% 

1989/1990 15.91'. 
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En promedio, del ciclo 7q1so al aq/qo el indice de 

deserción fue de 15.6~ (91 

Como puede observarse, el fenómeno se presenta 

indiscriminadamente año tras año en este nivel, y as! los 

jóvenes estudiantes desperdician la oportunidad que en su 

momento tienen para prepararse para su vida profesional, y 

tal vez, se pierda la opción que tenian para conseguir en 

la sociedad un mejor nivel de vida. Es importante señalar, 

cuando se habla del aparato productivo de este pais, que el 

papel que la educación juega en relación con éste se 

encuentra precisamente en función de la estructura 

económica. Asi cuando la política social 

sistema productivo plantea un rápido 

crecimiento, auge o imp~ulso, se ampliar• 

respecto al 

o nec••ario 

la atención y 

asignación de recursos hacia el sector educativo, ya que el 

pais necesitará de mano d• obra calificada. En 

con•ecuencia, una estabilidad o lento creci•iento de la 

economia requerirá, además de gran cantidad de r•cur•os 

financieros para impulsar el proceso productivo, 

prácticamente la reducción del gasto social en el que s• 

encuentra el sector educativo. Al mismo ti•mpo se debe 

señalar qL•e la escuela se encarga de calificar a la mano de 

obra que el sistema productivo requiere para el crecimiento 

económico de un pais.(10) 
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Es por este r:onjunto de r:ircunstancias referentes al ámbito 

nacional que los problemas educativos, entre el los la 

deserción tienen una eMplicación, y a la vez repercuten en 

el mismo. 

1.3.1.-PRINCIPALES FACTORES DE LA DESERCION ESCOLAR 

A través de importantes estudio• ha podido establ•cerse que 

el fracaso escolar y la deserción como parte de éste, no se 

debe solamente a far:tores de tipo individual, sino que se 

atribuye mayormente a aquéllos de tipo socioeconómico, 

politice y cultura!. La deserción escolar en el nivel de 

bachillerato su atribuye principalmente a la necesidad y 

capacidad que tiene la población matriculada en 

integrarse al merc<1do de trabajo. Se considera 

este, de 

qu• lo• 

jóvenes de este nivel rapresentan un gran potencial COllO 

fuerza de trabajo dl!bido a la edad en que •• encuentran, y 

por los conocimientos que ya po•een, lo que aunado a la 

n11cesidad econóniica f<1•iliar y propia, hace de ellos un 

campo propicio para la integración al mercado de trabajo y 

en muchos de los casos, para la deserción o •l abandono 

escolar. 

A pesar de las grandes necasidadas de la población de 

escasos recursos, se ha encontrado que la educación 

20 



significa para la gran mayoría, uno de los •ejores caminos 

para lograr mejores niveles de vida, y que sietnpr• s• hace 

el mAxi•o esfuerzo por tener acceso a ella; más sin 

ellbargo, en algunos casos es necesario olvidar esta opción 

y buscar aquélla que permitirá primera111ente sobrevivir. 

El aspecto econ6fnico es pues, uno de los principales 

factores que motivan la de .. rción escolar. A través de una 

encuesta levantada por el INEGI en 1991 en todas las 

entidades federativas del país, se encontró que de la 

población implicada, el 40.5" abandonó los e&tudios por 

falta de recursos económicos, y 11strecha-nte relacionado 

con esta causa, se detectó que el 28.5" lo hizo por que 

tuvo que trabajar. 

También el factor de tipo f .. iliar ti91Ht !importancia en el 

problema d• la d•serción ••colar, ya qu• un 13.t!X de la 

población encuestada abandonó la escuela por cu-tienes 

familiares, y solo un t!X lo hizo por que ya no l• gustó. 

Por otro lado, a trav•s de los r•sultados d• .. ta •ncu•sta 

•• pueda decir que el nivel de estudi~ d• los padre• 

constituye un factor determinante del n~ .. ro d• años 

•acolar•• que los hijos cursen, y que en general, los 

padres desean que sus hijos alcancen nivelas superiora• a 

los que ellos llegaron.<11) 
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Gr inder Robert ( 12), en relación a la deserción escolar, ha 

señalado ciertos aspectos que pueden utilizarse para 

comprender mejor a esta población o posiblemente evitar qua 

el fenómeno se produzca. Este autor señala tres tipos de 

desertores: los involuntarios, que dejan la escuela por 

motivos de fuerza mayor; los retardados, que carecen ya sea 

de luces o de capacidad (cortos de entendimiento)¡ y los 

intelectualmente capaces que puedan trabajar bien en la 

escuela pero la dejan por otras razones. 

Por otro lado, plantea que los desertores presentan 

determinadas características: 

Muestran inseguridad en su propia capacidad intelectual. 

Dudan de sus aptitudes. 

Consideran que la escuela exige •is de lo que ellos· 

pueden dar. 

- No están dispuestos a cumplir las obligaciones qua la 

misma implica. 

·- Muestran antecedentes de bajas calificaciones en allos 

escolares anteriores. 

- Tienen actitudes pasivas, inefectivas y desidiosas hacia 

· ·1a vida. 

Consideran que fácilmente conseguirán un ainpleo. En 

~1eneral se denota un optimismo surgido probable-nta de qua 

no han trazado claramente sus planes para el futuro. 
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Igualmente, indica cuales son las señales de una posible 

deserción: 

- Cuando la familia no le da ánimos al alumno para que siga 

en la escuela. 

Cuando el muchacho no participa mucho en actividades 

escolares. 

Cuando no puede gastar como lo hacen sus compañeros. 

Cuando se encuentra e 6 3 años más atr.is de acuerdo a lo 

que a su edad le corresponde. 

- Cuando asiste a la escuela irregularmente y llega tarde. 

- Cuando lee mal adem.is de que no cu11ple con las tarea• 

asignadas. 

Se retoman también los resultados obtenidos por el Consejo 

Nacional para el Fot1ento de la Educación <CDNAFEI, que 

aunque referidos a la deserción en escuela• priearias, 

••tos pueden aplicar•• a todos los niveles ascolares ya que 

•• trata de una explicación causal de -t• 'i'enO..na, 

en que se destacan factores sociales, 

psicafi•iológicos. 

econO..icos y 

Par un lado, se atribuye el fracaso escolar (este concepto 

comprende la deserción escolar> al origen social de. loa 

sujetos, interrelacionado ésto, con aspecto• internos de la 

escuela como la capacidad de los 111a .. tros, las 
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interacciones cntidianas y las propi.as c.aracter.1..stic•s del 

estudiante. 

Pnr otra parte, la deserción escolar se atribuye a un 

incremento de la matricula escolar (131 que trajo consigo 

la necesidad de incorporar en la plant• docante .a una gran 

cantidad de profesoras no siempre debid.amente capacit•dos, 

lo que en muchas ocasiones favorace la desarciOn. 

También en general, al desinterés de los jóvenes por l• 

escuela es un hecho coman y que para entanderlo debe 

tenerse en cuenta l.a motivación para aprender, los 

objetivos y los MOdelos qu11 la sociadad 111• impana y qua 

los padres y los ••••tras refu•rz•n actu.ando directa-nte 

sobre los individuos. Asi pues, El desintartts puede dab•r•• 

a la au-sencia dR •otivación, puad• sar taMbittn •l afecta 

negativo de los aodelas propuestas • inclusa, una reacción 

frente a la falta de un anlacu RMplicita, entre las llOdelas 

social•• y los contenidas del aprendizaje escalar. E• 

dacir, puede edstJ.r el desintertts cuando hay un dasfas• 

entre el contenido educativo y la realidad. 

Impl.l.citamente an estas ••llala•i•ntos •• involucra a la 

familia y a la escuala, na salaMnte a nivel de 

inatitución, sino en general al •i•tna educativo en su 

conjunto, en donde s11 incluyen las pal.l.ticas qua riQ•n a 

ésta y que de alguna unera influyen y en 111Uchas casos 
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determinan la calidad de los servicios brindados en las 

escuelas. 

En este sentido, se plantea que el desinterés de los 

alumnos por los estudios produc• en estos cierto 

aburrimiento, éste a su vez s• manifiesta eKteriormente de 

diversas formas como pueden ser1 la pasividad, •• d•cir la 

inercia, y también la tristeza, la eMasperación cuando •l 

desinterés se mezcla con un poco de rebeldia. Incluso, qu• 

puede observarse que generalm•nte se presentan 

entremezcladas la inercia y la exasperación en los 

comportamientos escolares y eMtraescolares, principal-nte 

en los adolescentes. 

lo que anteriorniente se sel'laló, puede 

considerar- que estas actitudes son provocadas par una 

deficiente o nula motivación e5calar, cuyo!I r19t1Ponsables 

pueden ser en pritnttr plana, el !liste•• educativa, las 

autoridaes educativas, v los profesores. 

1.3.2.- Principales efectos a consecuencia• de la.deserción 

escalar. 

Los efectos o consecuencias de ·1~. deserción elicalar para 

los propias individl,aas af11,~tadas, y en g•neral para la 

•oci11dadl son di;nos de considerarse si ge analiza a un.1 

población adolescente que cursa la educación preparatari~, 
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ya que como se verá en el capitulo siguiente, una de las 

necesidades de los jóvenes que deben satisfacerse de manera 

especial, es la necesidad de autorrealización. Esto supone 

el desarrollo de sus aptitudes y capacidades y a través de 

ésto lograr una meta profesional; obviamente el abandono de 

la escuela por parte del estudiante por problemas 

económicos o de otro tipo, supone la imposibilidad para 

lograr las aspiraciones que tal vez en principio se 

propusieron. 

A otro nivel, los gastos destinados a la educación 

representan para el gobierno, un gran peso que debe 

solventar. Con la deserción, los recursos son 

desperdiciados y tomando en cuenta que este fenómeno ocurre 

año tras año y en todos los niveles del siste•• educativo, 

puede pensarse en la magnitud del desperdicio que nto 

produce. 

Los efectos más trascendentes de la deserción escolar se 

dan a nivel individual y social. Cuando la dft4trci6n se 

produce en lo• j6venes con fuerte probla.6tica 

familiar,<independienttNMtnte de los recursos económicos que 

se poseanles posible que al sentirse éstos complata .. nte 

desintegrados de su hOQar y no habiendo quien lo• motive a 

permanecer en la escuela, encuentren entonces, refugio a 

estos vacíos en los diferentes tipos de drogas o bien, en 
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un grupo de compaileros o amigos que estén implicados en 

conductas antisociales con consecuencias para la sociedad y 

para ellos mismos, haciéndoles perder poco a poco el 

sentido de vaU.a como seres humanos, empujándolou así, a 

terminar sus dias en una c'rcel a en situaciones 

irremediables. 

Es posible considerar que el fen611eno de la deserción 

escolar puede no tener trascendencia social, quedando en el 

simple abandono de la escuela, y la incorporación del 

estudiante al niercado de trabajo, incluso llevando 

posterioraente una vida sin •A• anomalías; pero puede 

también representar un factor determinante en la eKis1:encia 

de fuertes frustraciones, que conducen a una vida adulta 

llena de problemas~ Asi •ismo, y pensando en situaci1;1nes 

extremas quizás, no - puede descartar la posibilidad de 

que los graves probleaas social•• que padece la población, 

como asaltos, crim•n-, drD1Jadicci6n, prostitución entre 

otros, sean ocasionados por el vacío que deJO al abandono 

de la institución que se supone, es o debe ser fuente para 

el desarrollo de las habilidades, la creatividad del ser 

humano, y en general, para cultivar en éste toda una serie 

de elementos y cualidades que le sirvan para lograr un 

desarrollo integral. 
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Se plantea que la escuela, por su papel dentro de la 

sociedad, como instrumento importante para la educación, 

representa para los jóvenes, autoridad y/o represión. A 

través de los planes, programas y políticas utilizados por 

las escuelas y determinados de antemano, se crea en los 

jóvenes un estado de dependencia, situación que viene a 

reproducir un esquema familiar rechazado fuertemente por 

los jóvenes. Partiendo del hecho de que entre las 

características más importantes y trascendentales de la 

etapa adolescente, se destaca que en general el jóven desea 

adquirir una personalidad propia y distinta a la que hasta 

ese tiempo asumía, lo cual implica el querer ser 

independiente. Asi, considerando el medio en el que se 

desenvuelve, con los padres, y con la escuela se 

encuentra que a•bos i11plican autoridad que por lo regular 

el jóven tiende a rechazar. 

De esta 11anera se saflala que la escuela, a travé• de lo• 

instrumentos lltiles para liberar a la adolescencia de la 

opresión, frecuenteaente no hace otra cosa que con los 

mismos, fomentarla. 114) 
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2.- LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN EL PROCESO EDUCATIVO DEL 

ADOLESCENTE. 

2.t.- El adolescente y su familia 

2.1.1.- Principales características psicosociales del 

adolescente. 

La vida del 

naturales y 

ser humano atraviesa por 

fácilmente observables. 

determinadas etapas 

As!, la nifiez~ la 

pubertad, la adolescencia, la edad adulta etc., son fases 

en las que el individuo se enfrenta a situaciones que van a 

influir o a determinar su comportamiento individual y 

dentro de la sociedad. 

Todas estas etapas son en su momento sumamente importantes; 

sin embargo, en •ste estudio interesa abordar la etapa de 

la adolescencia en los individuos. 

En la adolescencia, el ser humano enfrenta momentos y 

circunstancias muy particulares y fuertemente decisivas 

para su vida adulta. Esta etapa ha sido definida CDlllD un 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre 

entre la pubertad y la edad juvenil, comprendi•ndo 

aproi:imadamente de los 12 a los 18 años. En ll!sta, se 

producen algunos cambios a nivel biológico y psicológico, y 

se define la personalidad del futuro adulto, procellO que 

depende del medio social en el cual se desenvuelve •l 

adolescente. Así, en base al grado de satisfacción con que 
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éste haya resuelto las necesidades propias de la etapa de 

la adolescencia, en esta medida, su desarrollo emocional 

será más ·equilibrado que en los casos en que no se 

cmcuentra la satisfacción necesaria a sus requerimientos 

psicológicos y sociales. 

En relación a las necesidades a que se ha hecho mención, y 

que diversos autores expresan como requerimientos 

esenciales de los adolescentes, se hace un breve análisis 

posteriormente. Antes, se plantea la situación y ubicación 

de este individuo en su medio familiar poco tiempo antes de 

que se inicie la adolescencia, co•o lo menciona Os'terri11th 

( 15). El ser humano de 11 años tiene una gran estabilidad 

en el terreno psicológico, alln es el niño que inmerso con 

su familia en un ambiente en que obedece a sus padres, 

necesita sentirse protegido, admira a su padre _y lo 

considera un ser lleno de cualidades, sup11rior1 sus 

palabras suenan a verdades absolutas. Con sus catapall•ros 

mantiene buenas relaciones y en la escuela se siente bien. 

En general se habla d11 un p11riodo que se inicia con la 

niñéz, que transcurr• paco a poco hasta que llega el 

momento en que e11piezan a aparecer ligeros y luego, auy 

notorios cambios a nivel biológico y fisiológico como son 

aquéllos a nivel de las aparatos reproductores sexuales, d• 

la voz, la textura de la piel entre otros, que son sel!ales_ 
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del inicio de una nueva etapa en la vida de un ser humano, 

Y claros indicadores de las diferencias sexuales entre el 

hombre y la mujer. A partir de dichos cambios, el 

comportamiento del individuo se transforma y se producen 

serias crisis cuando los seres que los rodean, no logran 

comprender la nueva realidad que estos individuos enfrentan 

y proyectan de una u otra farma hacia la sociedad. 

Este mismo autor señala que, los cambios a nivel de la 

estructura y constitución corporales repercuten en el 

comportamiento del joven, ya que sin duda, esos cambios lo 

colocan en una posición en que él mismo se siente un ser 

con mayor potencia, mayor capacidad, mayor fuerza que el 

niño que está dejando de ser, y ésto lo ubica •n una 

situación aparente de igualdad con sus mayor•s, con los 

adultos que lo rodean, que incluyendo a su padre van a ser 

para éste, puede decirse, un reto que venc•r, alguien con 

quien competir y a quien va a tratar de i•itar en casi 

fados sus actos. 

Una vez señalados éstos aspectos que prec&'den y marcan con 

cierta precisión el inicio de la adolescencia, se señalan 

las que son consideradas como necesidades psicosociales 

esenciales para el adolescente, en base a los 

planteamientos de algunos autores: Francesco Bartolomeis 

( li:t>señala, la necesidad de participación y de aceptación, 
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nocesida.d de segur id ad, de independencia, de cOllprensión, 

de' cc.·nocimiento moral y necesidad sexual. 

"J. R;:ibert Havighurtt.!17l,Plantea seis como las mis 

impcn· ~antes necesidades del adolescente: 

1.- ~ograr relaciones nuevas y m•s maduras con los 

compañeros.de uno y otro sexo. 

2.- Aceptar el propio fisico y valerse del cuerpo 

efectivamente. 

3.- Lograr una independencia eaocional de los padres y de 

otro<: adultos. 

4.- Prepararse para una carrera laboral. 

5.- Adquirir un conjunto de valores y un sistema 6tico como 

g•.1ias del comportamiento, desarrollar una materia 

ideológica. 

6.~ Desear y lograr un COlaportamiento social responsable. 

De los planteamientos de Blair Glen <lB> salo se taman las 

ideas centrales en torno a la necesidad de independencia de 

los adolescentes, lo cual se refiere al hecho de que thit• 

requiere construirse una vida propia, experimentar con 

satis·facción que ya tiene una personalidad distinta a la de 

cuando era niño, y de seguir un camino propio, distinta al 

que normalmente segu!a junto con los miembros de su 

familia. 
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Al luchar por ser distinto de otros, está queriendo ser •1 

mismo, es decir, establecer y confirmar esta distinción. 

Por otro lado, la misma autora establece que una de las 

necesidades más importantes para el adolegcente es la de 

sentirse tomado en cuenta, ocupar una posición en su grupo, 

ser reconocido como persona de valía. Anhela llegar al 

status del adulto y dejar a un lado las simplezas de la 

niñez. En base a esta necesidad Cstatusles posible eKplicar 

el comportamiento que los jóvenes de uno y otro seKo 

presentan y que muestra claramente que están imitando a los 

adultos, de lo& que reconocen, tienen status socialmente 

hablando. Estos comportamientos pueden ser: beber, fumar, 

pintarse, formas especificas de actuar, entre otros. 

La necesidad de realización se enfoca más al campo 

educativo, en donde se plantea que ésta se satisface cuando 

los esfuerzos de los jóvenes se ven secundados por elogios 

o incentivos que los Motivan a seguir adelante en el 

proceso. Se menciona que las experiencias de •bito 

verdaderamente 111Dtivan al 1111tudiante. 

Erick Fromm < 19> sellala adem•s la necesidad de seauridad 

física, de seguridad emocional y de autorrealización que 

son también muy importantes para un equilibrado desarrollo 

emocional del adolescente, 
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A manera de conclusión, puede decirse que la adolescencia 

es una etapa vital en el ser humano: "En la que se lucha 

por la identidad, la orientación y autoestima, en la que se 

buscan marcos de referencia axiológicos que permiten un 

desarrollo maduro para la edad adulta, aunque el logro de 

esta búsqueda de valores se dificulta por la inestabilidad 

y desconcierto que, en el caso específico de la sociedad 

industrial produce una gran dispersión y confusión en el 

adolescente; éste intenta encontrar su identificación a 

través de los grupos, la pandilla, los símbolos, los 

ideales. En el fondo, buscan representantes sustitutos de 

la autoridad paterna y de los valores sociales illlp•rantes 

en su medio, en parte, a través de una actitud de rebeldía 

y desconfianza frente al mundo de los adultos" (20) 

La gama de caracteristicas descritas ya anteriormente y que 

en general representan a los individuos adolescentes, 

aunadas al contexto social <111edio ambiente social l en el 

que se encuentran inmersos, son elementos que influy•n, o 

bien determinan su co11portamiento social ,el que resillta 

importante entender para comprender el proceso y la 

trayectoria estudiantil en la preparatoria, y en última 

instancia el abandono de la misma. 

35 



í:?. l .e.- ESTRUCTURA Y DINAMICA FAMILIAR. Sus efectos en el 

adolescente. 

-CARACTERIST ICAS DE LA SOCIEDAD EN QUE SE UBICA NUESTRA 

FAMILIA. 

El sistema social que rige a.esta sociedad, se define como 

un capitalismo dependiente. Se caracteriza al interior por 

su predominante interés por lo económico; el modo de 

producción está regido por el principio de la propiedad 

privada sobre los medios de producción, así, quiénes los 

poseen, emplean la fuerza de trabajo de quiénes solo 

cuentan con eso. En este tipo de sociedad se favorece el 

consumo de los bienes que han sido producidos por las 

diferentes empresas que buscan principalmente alcanzar un 

alto grado de desarrollo en el ciclo económico, producción-

consuma,aunque esos bienes o productos no sean 

absolutamente necesarios, sino mas bien, superficiales y 

dañinos a la salud física o mental de la soci.,dad. 

-LA ESTRUCTURA FAMILIAR EN ESTA SOCIEDAD. 

Las ideas centrales respecto a la familia son tomadas de 

los planteamientos de Luis Leñero<et > La estructura 

familiar en la sociedad capitalista se caracteriza por la 

familia conyugal nuclear, co111puesta por la pareja y los 

hijos. El autor señala que en ésta, el m1mero de hijos es 
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cada vez menor, y que esta conformación está fuertemente 

determinada por las condiciones que implica la vida urbana, 

por la económica-salarial, las presiones de tiempo y de 

transportación, asi. como el sistema de salud y otros que se 

dan en la familia nuclear. Además, este modelo familiar 

surge de la forma de matrimonio que se practica en esta 

sociedad: el matrimonio por amor, situación de la cual se 

deduce una forma de relación en que hay un cierto grado de 

igualdad en la estructura de toma de decisiones familiares 

entre el hombre y la mujer, y al pasar del tiempo, también 

los hijos. Este modelo de familia es considerado como ideal 

por que en forma aparente, y a veces real, coloca a ambos 

<parejalen una situación de igualdad: aunqL1e a pesar de 

ésto, y sobre todt1 debido al papel del hombre <varón) en 

una sociedad como :1a nuestra, éste es quien ejerce la plena 

hegemonía sobre la 

generalmente asume 

mujer, no obstante que el la 

la responsabilidad básica de 

es quien 

la vida 

familiar. Asi., la situación es casi general, la mujer asume 

las labores domésticas, y el hombre, el trabajo externo. 

-LA DINAMICA FAMILIAR. 

El ubicar a la familia en el contexto social o estructura 

social a la cual pertenecemos, nos permite vislumbrar los 

principales problemas o conflictos a que se enfrenta ésta 

por pertenecer a esta sociedad. Anteriormente se mencionó 
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·1a fuerte tendencia al consumismo por parte de la sociedad, 

La familia más frecuentemente se preocupa por adquirir 

productos o bienes materiales que realmente no corresponden 

a necesidades fundamentales. 

Por otra parte, el ritmo de trabajo y el enorme desgaste 

físico que implica la sociedad industrial, absorbe un 

enorme potencial del padre <generalmente> quien al terminar 

su jornada solo desea descansar, estar alejado de todo 

bullicio, incluso de su familia. Al llegar a su hogar, sólo 

buscará reponer las energías para el nuevo dia agobiante 

que le espera en el trabajo, para seguir aumentando su 

rendimiento económico, o bien lograr la sobrevivencia de su 

familia. Estas son las principales preocupaciones de las 

empresas en la sociedad capitalista, procurar al hombre lo 

indispensable para sobrevivir, y que este pueda contribuir 

a acrecentar su capital. 

En realidad no es tan simple este suceso, por que implica 

graves consecuencias al interior de la familia, ya que el 

padre debido a su cansancio físico y mental, debe renunciar 

al contacto cotidiano de sus seres tan importante para el 

sano desarrollo de el grupo; la pareja va perdiendo 

comunicación entre si, los hijos que generalmente desde 

peque;>los ingresan a la escuela, abandonan el hogar gran 

parte del dia, y así, son cada vez menores los espacios y 
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los momentos que la familia se dedica a la convivencia y a 

fo, ,;.'.:-iti1r las relaciones interpersonales entre sus miembros, 

y L :•n la sociedad que los rodea. 

Otn·. hecho que caracteriza la dinámica de la familia en la 

sc~iedad moderna, se 

esp!?ctáculos públicos 

desprende de 

y de los 

toda una serie 

medios masivos 

de 

de 

comunicación, principalmente de la televisión, que limitan 

el acercamianto de la familia entre si. Sus miembros, ya 

SPa por que el tiempo libre transcurre fuera del hogar, o 

bien por que a pesar de su presencia física en éste, los 

momentos son desperdiciados por tener frente de si al 

aparato de televisión -que m.ls que otra cosa est.l 

fomentando la enajenación de niños y adolescentes, y 

también en los adultos un pensamiento consumista, haciendo 

sentir que lo más valioso en la vida es el disfrute dR 

bienes materiales, y que la realización y el éKito de la 

persor¡a se logra a través de la obtención de una mayor 

remuneración económica, producto de el máKimo esfuerzo en 

el trabajo-y asi la vida familiar transcurre entre la 

escuela o el trabajo, y las diversiones y el esparcimiento 

individualista. 

Por toda esta serie de sucesos, en general puede decirse 

que la familia actual contrariamente a lo que puede 

observarse en las regiones pequeiias "con menos grado de 
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desarrol 10 11
, no dedica grandes y valiosas espacias a la 

convivencia real, a la comunicación con calidad, sino que 

más bien se ve envuelta en la cada vez más estereotipada 

sociedad consumista. 

La familia de las zonas rurales o semiurbanas de algunas 

regiones, mantienen patrones que rigen a todos los miembros 

del grupo, y son esos patrones, los que favorecen las 

relaciones interpersonales, no solo entre la familia, sino 

entre la misma comunidad. Esto puede explicarse por el 

hecho de que en un lugar asi, las actividades productivas 

son compartidas entre los miembros de una familia, y éstas 

son similares de manera que no existe gran dispersión de la 

población, ni división del trabajo tan especializada, lo 

que si ocurre en las ciudades y que provoca la- diversidad 

de actividades, la competencia y la dispersión de los 

miembros de la sociedad y de las familias para poder 

conseguir a costa de la más marcada individualidad, mejores 

niveles de vida, o simplemente la sobrevivencia en las 

· grandes ciudades. 

Existe también otra situación que representa a gran parte 

de las familias en nuestro medios, y que generalmente 

produce desajust~s en el modelo de familia conyugal nuclear 

y graves problemas a los hijos.Esta situación se presenta 
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cuaodo Ja mujer, ya sea por su preparación profesional y/o 

necesidad económica trabaja fuera del hogar, ésto la coloca 

!e ·-•nera real en una condición de igualdad frente a su 

¡Ja1 ;a, produciendo desequilibrios y en ocasiones graves 

conflictos que culminan con el divorcio. El motivo de estos 

proolemas no es dificil de imaginar, algunas veces el 

homu·e tiene un rol preestablecido de su desempeño en la 

sociedad, en su familia y frente a su mujer. El sentimiento 

de p1·epotencia está fuertemente arraigado en él de manera 

qur no admite la competencia del sexo opuesto porque ello 

impl1ca la pérdida del valor como hombre. Asi, en estos 

casos, el que la mujer logre triunfar en el trabajo no es 

aceptado por el hombre, quien en ocasiones se siente 

derrotado, y muchas veces genera ~onflictos de diversa 

-índole, mientras los hijos comprendiendo o no la situación 

deben enfrentase a sus propios proble11as, que ahora se 

aunarAn a una falta de apoyo de parte de la familia. 

El hecho de que la mujer se incorpore al mercado laboral, 

puede crear otros problatnas, ocasionados por que el horario 

de trabajo no le permite realizar labores domésticas, de 

esposa y madre de f;1milia, y no habiendo una adecuada 

organización, poco a poco sus miembros adoptan actitudes 

individualistas, preocupándose cada uno por su propia 

persona, olvid&ndose que forman parte de un grupo s~mamente 
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importante dentro de la soc:iedad. As1 puede dec:irse, se 

fomenta la ideología consumista del sistema capitalista: 

hacer el máximo esfuerzo para c:onseguir bienes, no obstante 

que se deterioren las relaciones familiares y soc:iales. 

Estos no son los únicos casos en que se da una disfunción 

en las familias, y c:omo se puede advertir, la situación 

puede presentarse a nivel de los diferentes estratos 

socioeconómicos, adoptándose en c:ada uno de éstos el papel 

correspondiente a su posición en la sociedad, pero en cada 

uno de ellos y de una u otra forma, se hacen presentes los 

principios que rigen al capitalismo y a la sociedad 

consumista. 

A partir de ésto es posible preguntarse si ésta es la 

situación que predomina en el contexto social que rodea a 

los adolescentes, y una vez señaladas las principales 

necesidades del aismo en osta etapa critica de su vida, 

hasta qué grado esos requerimientos son plenaflK!nte 

satisfechos o no y si el hecho afecta al adolescente, ¿cual 

serA entonces la personalidad de éste cuando llegue a la 

edad adulta,y asu111a el papel de padre?, y lo •As i11Portante 

¿será capaz de formar y mantener una fa111ilia bien integrada 

a pes~r de los obstáculos propios y del medio social que lo 

rodea?, ¿cuál es el panorama familiar que se le presenta al 

jóven y de qué manera afecta en su proceso educativo?. 
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-LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

Se han descrito ya brevemente las características de la 

familia en una sociedad como la nuestra; es ahora 

importante mencionar ,de acuerdo con el mismo autor cuales 

son las funciones universales de la misma, para conoprender 

el valor y la importancia de ésta para los propios miembros 

y para la sociedad. Se señalan cuatro funciones básicas: 

1.-La regulación ~exual 

2.-La de sustento económico 

3.-La función reproductiva. 

4.-La educacional. 

Algunos autores agregan una función de tipo psicológico que 

es muy importante, ésta es la del desarrollo y equilibrio 

emocional personificante. 

Esta l'.lltima función es considerada ca.o trascendente para 

la vida de los hijos, por lo que se describirá brevemente 

para destacar su importancia en el adecuado desarrollo de 

la personalidad del adolescente. En relación a esta función 

se plantea que el grupo familiar es el que debe 

proporcionar a sus miembros el afecto, por ser un grupo de 

personas con relaciones muy próximas dentro de un espacio 

físico; en realidad el afecto as el elemento que debiera 

caracterizar el hogar en el que se desenvuelve la familia. 

Luis leñero eMpresa "debe ser un lugar lleno da calor 
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afectivo, y el espacio en donde todas las sensaciones y 

~xneriencias positivas y negativas sean compartidas por sus 

-.liembros". 

'- º'" padres son los responsables de brindar o crear para los 

ijos, un ambiente familiar propicio para que dentro de él, 

logi-en un desarrollo emocional satisfactorio, ya que ésto 

se verá reflejado en el entorno social, y en las diversas 

3ctividades y relaciones que a través de su vida 

establecerán. Sin embargo, y en relación con la dinámica 

que implica la sociedad moderna, en algunos casos, las 

funciones más importantes a cumplir por la familia, se ven 

obstaculizadas, ya que el modo de vida que envuelve a los 

padres, y en general a todos los miembros de la familia, y 

4ue no siempre implica la presencia y participación de 

todos los miembros, y menos aón, fomenta las relaciones, la 

comunicación y en general la convivencia o la armenia 

familiar, crea en muchos 

hijos y a la familia. 

En un articulo de u¡a 

familiar" 122) se presenta 

casos, serios problemas a los 

crisis de 

un análisis 

la institución 

de la situación 

actual de la familia en la sociedad moderna, en donde se 

destaca que las transformaciones sociales modernas provocan 

la pérdida de las funciones tradicionales que ésta "'.enia 

desempeñando. Se menciona que estas funciones eran, la 
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económi.:a. la politica, religiosa, cultural, recreativa , 

entre c'ra~. Estas se desempeñaban respecto del individuo, 

sin emt..11·go, que con los cambios producidos, han pasado a 

depender d" otras instituciones, especialmente del Estado. 

Se seña!<' que las sociedades industriales (dllndoles una 

interprPt~ción evolutiva y globallal desarrollarse, se 

diferer.:~an y especializan, es decir, crean nuevos órganos 

que dan lugar a funciones cada vez más concretas. E:n •ste 

caso, la familia solo tiene y desempeña dos funciones 

fundamenta!P.s: la de procreación,y la de sostenimiento y 

equilibrio emocional de sus miembros. 

2.1.3.- Las relaciones padre-hijo en nuestra sociedad y su 

influencia en el ámbito educativo. 

El ambiente social es un factor importante •n la definición 

de la personalidad del ;adolescente. El medio familiar •n 

que se desenvuelve es determinante •n esta adquisiciónf es 

en este medio t;an inmediato al adolescente, en el cual se 

manifiestan los inicios de la nueva etapa de su vida , y es 

a partir de la forma en quo los padres <especialmentelden 

respuesta y atención a sus nuevos requerimientos, qu• •ste 

ser podrá llegar a la solución satisfactoria o frustrante 

de su viaa adolescente. 
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Robert Grinder !é!4lexpresa que las razones por las cuales 

los padres no se dan cuenta de las necesidades propias de 

los adolescentes son principalmente dos: 

a),- La pobreza cultural de los padres, que los conduce a 

ejercer acciones de control y disciplina en cierta for11a 

exagerada o equivocada por el temor a la pérdida de los 

valores sociales. 

b >.-Las constricciones de la personalidad de los padres, 

que se refiere a la incapacidad de •stos para detectar y 

seguir el paso de la necesidad creciente que tiene el 

adolescente en libertad. Esta incapacidad se atribuye al 

hecho de que los padres tienen sus propias necesidades, lo 

cual entre otras cosas provoca que traten de 11antener a los 

hijos en un estado de dependencia con relación a ellos. 

El conflicto que viven generalmente los padres en la edad 

adulta ocasiona en éstos, una baja autoestiaa, y en 

consecuencia, un estado de ansiedad, que se traduce en baja 

c011prensión hacia el adolescente, que contraria111ente a lo 

que los padres creen, necesita de independencia, y de un 

menor control paterno. 

En "Introducción a la psicologia" de Linda Davidoff (é!5l, 

se exponen algunos planteamientos con respecto a las 

relaciones padres-hijos, a través de los cuales, es posible 

establecer que las características de los padres deter11inan 
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el nivel de autosatisfacción del adolescente. Algo muy 

significativo es el hecho de que la autoestima del 

adolescente especialmente de la mujer, depende enormemente 

de Ja cantidad de halagos y críticas que provengan de los 

padres. 

También, que son sumamente importantes, los patrones de 

comunicación, disciplina y de toma de decisiones en la 

familia. Se s1~ñala que los adolescentes con una alta 

autoestima generalmente forman parte de hogares en los que 

ambos padres transmiten y proyectan confianza e interés. 

Respaldan sus peticiones con razar.es, incluyen a los niños 

en la toma de decisiones en asuntos de la familia, y 

fomentan la independencia gradual de los hijos, formando y 

conservando la responsabilidad final. 

Por otro lado, se encuentran los jóvenes menos seguros de 

si mismos, que forman parte de hogares en los que los 

padres exigen una obediencia total, los hijos son corregir 

con severidad, amenazas y con fuerza. Este tipo de hogar y 

aquél en el que los padres ofrecen poca orientación y 

permiten una libertad ilimitada son mayormente susceptibles 

de ocasionar a los hijos serios problemas. 

Se establece además que las características de los padres 

también determinan las relaciones del adolescente con los 
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demás. Se señala que a las niñas cuando se les trata de de 

manen• democrática y afectuosa, por parte de sus madres, 

•.ier,~en a crear vinculas m4s íntimos, con mejores amig•• 

OL<e las que forman otras jovencitas. 

Lo~ juicios anteriores son importantes para entender en 

parte el comportamiento de los jóvenes, y comprender que no 

es únicamente su naturaleza, y características propia& lo 

que determina su forma de actuar, sino que debe 

considerarse su medio familiar, si se pretende encontrar al 

verdadero origen de varios problemas sociales, entre ellos, 

el la deserción escolar. 

2.2.- El adolescente y la escuela. 

Francesco Bartolomeis <261, plantea que la escuela para 

casi todos los adolescentes representa el mil& grande y 

constante estimulo, y que la misma se presenta a ellos bajo 

dos aspectos muy distintos¡ por un lado, es la comunidad de 

los estudiantes o el , conjunto de los grupos de los 

compañeros y de amigos, con su vida, sus ocupaciones que no 

tienen que ver con lo escolar y que se desenvuelven da 

mane:-a clandestina de manera que el profesor no se da 

cuenta de ésto, y solamente percibe su presencia, y 

obediencia en el salón de clases) por otro lado, se 

encuentra la autoridad del maestro, al trabajo escolar, las 
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preguntas las notas, la sensación de una cierta 

inmovilidad, y pérdida de tiempo. 

El autor señala que el primer aspecto, el que se refiere a 

un cierto modo de vida social dentro de la escuela, es el 

elemento fundamental y que mayormente activa e incentiva al 

estudiante a acudir con gusto a la escuela. 

Por el contrario, que la escuela sentida por el estudiante 

como un gran peso, como contrariedad, muchas veces sentido 

como inutil e ilógico sacrificio, y en ocasiones coeo un 

mal necesario, como uno de tantos males que tM>rtifican la 

existencia del hombre, representa para el adolescente la 

parte mAs conflictiva de su estancia en la escuela, ya que 

se encuentra en un proceso de inadaptación y a la vez, de 

socialidad clandestina, lo cual repre!lenta como ya se 

mencionó el mAs fuerte motivo de interés escolar. 

Las ocupaciones sociales a que se hace referencia se señala 

que en general no tienen valor intelectual, es decir, se 

trata de acciones evasivas, de recreación, en que se 

establecen relaciones de carácter afectivo-morales de poca 

trascendencia para el adolescente. 

De acuerdo con lo que establece el autor, el estudiante en 

la escuela establece relaciones de compañerismo, o de 

enemistad, o bien relaciones sentimentales, que, sin 

embargo, no tiene11 un gran valor afectivo, ni unas ni 
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otras. Puede pensarse que son relaciones triviales 

establecidas de tal forma que la vida escolar se haga más 

llevadera, más atractiva, y menos pesada y complicada •. 

Al citar estas reflexiones se pretende destacar la doble 

panorámica que para el adolescente tiene la escuela, y a 

partir de ésto hacer notar la importancia de poner especial 

interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que de 

acuerdo con lo que se planteó representa la parte menos 

atractiva para el alumno. 

En el siguiente apartado se exponen algunos elementos que 

dentro del proceso de aprendizaje pueden ser muy 

significativos en el éxito o el fracaso escolar. 

2.2.1.-PRINCIPALES FACTORES DEL APRENDIZAJE HUMANO. 

Algunos psicólogas han señalado que existen factores 

específicos que influyen de una u otra forma en el 6xito 

del aprendizaje humano. Se considera importante partir d• 

este plantea111iento al tratar el tema del adolescente y la 

escuela ya que mediante la revisión de este material, 

posiblemente se encuentren aquéllos elementos que dentro de 

la escuela sean los responsables de producir el desinterés 

y más aan, el abandono por parte de los estudiantes. 

Retomando lo que plantean varios autores en la obra de 
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psicología general l27)Slos factores pueden clasificarse en 

tres grupos: 

a> .-factores de parte del que aprende. 

b).-factores que dependen de la naturaleza de la tarea que 

se aprende. 

c).-factores que se refieren al método de aprender. 

al .-Factores que dependen del individuo. En relación con 

este factor, se menciona que la motivación del individuo 

para lograr el aprendizaje puede ser ifltrinseca o 

extr inseca. La primera se refiere al aprendizaje de algo 

por el gusto del material mismo; la segunda se refiere al 

aprendizaje basado en estímulos exteriores al material 

mismo. Se señala que el aprendizaje motivado internamente 

es superior al aprendizaje que depende de incentivos 

extrínsecos, aunque éstos últimos no deben descartarse 

totalmente. 

bl .-Factores de parte de la tarea. Para explicar estos 

factores, los colaboradores de esta obra señalan que es 

necesario enumerar la longitud del material que se aprende, 

la dificultad del mismo, su colocación en una ,serie, y 

sobre todo, su significado. 
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ila longitud del material. en relación a este aspecto, 

algunas investigaciones, han podido mostrar que mientras 

más largas sean las listas que deben aprenderse, mejor se 

logrará este objetivo, debido a que se requiere repetir 

mayor numero de veces el material para aprenderlo. 

«dificultad del material. el aprendizaje de material fácil 

es más rápido al principio y lento en los ó!timos ensayos. 

En cambio, el aprendizaje de material dificil es lento en 

las etapas iniciales y rápido en las óltimas. El 

aprendizaje de material de dificultad media requiere el 

mismo paso en todos los ensayos. 

*La posición serial o colocación en serie. Se señala que la 

posición de la materia misma en una serie afecta el 

aprendizaje. Asi, los elementos del principio de una lista 

son los más fáciles de aprender, mientras que los óltimos 

se aprenden con dificultad, y el centro de la serie es el 

que ofrece la m.1yor dificultad. 

Un material significativo para el que aprende es un aspecto 

que favorece el aprendizaje, mientras que lon noMbres, 

fechas, silabas y frases sin sentido, deben evitar que se 

aprendan tan fielmente. 

c l .-Factores que se relacionan con el método. Este factor 

se refiere al hecho importante de que el método utilizado 
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para aprender sea adecuado en relación al tiempo, espacio y 

modalidad de éste. 

Considerando el tiempo para aprender, se habla de una 

práctica de conjunto, que equivale al proceder de varios 

alumnos de estudiar una noche anterior al exámen, lo cual 

significa aprender gran parte del material en un espacio de 

tiempo relativamente corto; por otro lado, se distingue una 

práctica de distribuir que, puede consistir en un repaso de 

un material con el que ya se ha tenido contacto 

previamente, inclusive, puede hacerse una noche o unas 

horas antes de un exámen. Este tiene un mayor grado de 

efectividad para el aprendizaje en cuanto a resultados y 

retención que la otra práctica que aquí denominan 

"embutir''. 

Por otro lado,los resultados de algunas investigaciones 

pertinentes afirman que para los estudiantes es sumamente 

importante el conocimiento de resultados obtenidos por el 

esfuerzo realizado, lo cual favorece a la vez el 

aprendizaje. 

En relación a la modalidad del método se menciona que 

existe el aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo y que 

ambos permiten al alumno asimilar el conocimiento, aunque 

de acuerdo c:on los resultados en la prác:tic:a, se sabe que 

el que ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
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c~•arrollar mejor su capacidad intelectual, la creatividad, 

fina !mente comprender 

~prendizaje activo. 

lo que se estudia, es el 

¡ ambien en relación al método, se menciona el aprendizaje 

por partes o en todo, de lo cual se dice que esta opción 

uepende de varias condiciones tales como la motivación del 

sujeto, el material que se aprende, las diferencias 

individuales y el estadio mismo en que se encuentra el 

irJ?ndizaJe. Algunos se inclinan por el aprendizaje por 

partes, otros, por el del todo; sin embargo, antes que nada 

deben considerarse las preferencias del profesor su 

1-<?sponsabilidad como orientador y su interés por la 

for~ación profesional de sus alumnos. 

Los aspectos antes descritos son importantes a la vez que 

se está tratando un problema educativo como es la deserción 

escolar. Algunos de éstos pueden apoyar en la comprensión 

de los diferentes elementos que conforman el aprendizaje, 

asJ. como en la identificación de aquellos elem!!ntos que 

pueden favorecer o entorpecer el proceso educativo de los 

jóvenes. 
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2.2.2.- EL MODELO DE MOTIVACION DE HACKMAN 

Oe acuerdo con los planteamientos de este autor, el trabajo 

del hombre será ejecutado de manera eficiente y con gran 

satisfacción para él, cuando el desempeilo del mismo le 

produce gratificación y satisfacción intrinseca, lo cual 

significa que el desarrollo del traba Jo representará para 

el individuo una motivación interna, que se produce a 

manera de recompensa e incentivo por un buen desempeilo del 

trabajo C28). 

Para lograr pues, una motivación interna en los puestos de 

trabajo, será necesario que existan tres condiciones 

básicas: 

-Que la persona tenga un marco de referencia que le permita 

por si sola darse cuenta si está desempeilando bien o mal su 

trabajo. 

-Que ésta experimente responsabilidad por los resultados de 

su trabajo, es decir, será importante que perciba que la 

eficacia y calidad del trabajo final dependen de su 

creatividad, de su esfuerzo y de su desempello. 

-Que la actividad desempeilada sea sentida co~o parte 

fundamental del trabajo final. 

En base a la teorl.a, éstos tres aspectos psicológicos son 

indispensables para que exista una alta motivación interna 

en los trabajos, asi mismo, para que éstos ocurran dabc 
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ponerse especial interés en el diseño de las tareas que el 

hombre va a desempeñar para que los factores sean 

experimentados por él mismo. 

Para que los tres aspectos psicológicos se presenten es 

importante que los puestos de trabajo reunan cinc:o 

caracter 1sticas especiales, tres de el las contribuyen al 

logro del significado en el trabajo, una contribuye al 

logro de la responsabilidad, y la otra permite alcanzar el 

conocimiento de las resultadas. 

Las características que se requieren para lograr un alcance 

del SIGNIFICADO DEL TRABAJO SON: 

al La variedad de destrezas 

bl La identidad can la tarea 

- c >- El significado con la tarea 

La variedad de destrezas se refiere a una serie de 

habilidades y talentos necesarios, que si el hombre pone en 

práctica al realizar su trabajo le permiten eKpari-ntar 

una sensación de estar haciendo una tarea solma-nte 

significativa. 

La identidad con la tarea se refiere al hecho de realizar 

todo un trabajo, de principia a fin, con resultados 

evidentes y visibles. De est.~ forma el hombre manifestará 

mayor interés y se sentirá identificado con el trabajo que 

le corresponde. 
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El~_gnificado con la tarea se logra cuando el hombre 

oercibe la importancia o el impacto que su trabajo tendrá 

para el bienestar físico y/o psicológico de otras personas. 

La característica que un pue~to deberá tener para lograr en 

tas personas un sentimiento de responsabilidad por su 

t1·abajo, es la autonomía que les permite planificar el 

ser utilizados 

sentir4n más 

trabajo y 

:iara el 

determinar los procedimientos a 

desempeño del mismo. Asi, 

responsabilidad por el éxito o fracaso de lo que suceda en 

el puesto. 

La retroalimentación del puesto •s la característica que 

permite incrementa_r a !;is personas el conocimiento de los 

resultados de su trabajo realizado y se logra cuando a 

éstas se les informa de manera clara y precisa acerca de la 

efectividad de su desempeño. 

Todas las 

importantes 

características descritas anteriormente son 

para que pueda desarrollarse una alta 

motivación interna; sin embargo, resultan fundamentales la 

autonomía y la retroalimentación. 

Para conocer el potencial o nivel de motivación en un 

ouesto de trabajo, que el autor llama Score Potencial de 

'"otivación CSPM) éste ha diseñado la fórmula siguiente: 
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Score 
Potencial 
Motivación 
SPM 

Variedad Identidad 
de destre + con la ta 
zas rea 

3 

Significa 
+ do de la 

tarea 

De acuerdo con esta fórmula, el autor plantea que un puesto 

con un SPM alto no garantiza una alta motivación interna, 

sólo está creando las condiciones favorables para que ésta 

se desarrolle. 

Por otro lado, para que una persona responda positivamente 

a un puesto con un alto Score Potencial de Motivación será 

necesario tomar en cuenta sus propias necesidades 

psicológicas. Así, existen personas que tienen una fuerte 

necesidad para el logro personal, para aprender y en 

general, para desarrollarse, ésto significa que tienen una 

fuerte necesidad de crecimiento y se puede decir que frente 

a un puesto complejo, e~perimentarán motivación interna. 

Mientras que otras personas tienen menos nec .. idad de 

crecimiento y será más dificil que eKperi•enten o 

desarrollen motivación interna en un puesto complejo. 

Otro aspecto que es importante de considerar para la 

experimentación de una motivación interna es al grado de 

satisfacción con el contexto de trabajo que la persona 

logra dentro de éste. Algunos de los principales elementos 

en relación al CONTEXTO DE TRABAJO SON: satisfacción con el 
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pago, con la seguridad, con las colegas de trabajo, y con 

el supervisor. 

Resumiendo, las caracterl.sticas del trabaja en las puestas 

mativantes, de acuerdo can la tearia de. Hackman, san las 

siguientes: 

-Variedad de destrezas -Libertad para decidir 

-Identificación con el trabaja -Retroalimentación 

-Percepción de su importancia 

2.2.3.- LA APLICACION DEL MODELO DE HACKMAN AL AREA 

ESTUDIANTIL. 

Al igual que en los puestas de trabaja es importante la 

motivación para la productividad, en el Area estudiantil, 

al tratarse de seres humanas de los cuales se espera un 

alta rendimiento, es importante, que los responsables de la 

educación, consideren éste aspecto si se quiere na solo 

lograr el alto rendimiento escolar, sino la satisfacción 

del alumna de estar realizando esa actividad y f inalment•, 

experimenten una sensación de logro y éxito en la escuel.a. 

La Lic. Ana Elena Darantes, en 1989 <29l realizó una 

adecuación del modela de Hackman al área estudiantil, de la 

cual se comprobó, que los factores motivación-rendimiento, 

se cumplen tanto en un trabajador como en un estudiante, ya 

que del interés que logre despertar en cada uno la 
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actividad que realiza, en esa medida, dependerán los 

resultados obtenidos. 

EN EL AREA ESTUDIANTlL AL IGUAL llUE EN LA DE TRABAJO SE 

IDENTIFICARON CINCO VARIABLES COMO LAS MAS IMPORTANTES PARA 

LOGRAR llUE LOS ESTUDIOS DESPIERTEN UN INTERES REAL, Y 

MANTENGAN MOTIVADOS A LOS ALUMNOS. LAS VARIABLES SON: 

1.- VARIEDAD DE HABlLIDADES. Con frecuencia se observa que 

algunos maestros sólo hacen ejercitar a sus alumnos la 

capacidad de memorización, lo que torna al estudio en algo 

monótono, rutinario y tedioso, cuando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se puede lograr desarrollando una 

gran cantidad de habilidades que se encuentran en forma 

latente o más o menos desarrollada en todo ser humnano, 

tales c:omc: analizar, 

investigar, aplicar, sintetizar, 

exponer, 

entre 

discutir, 

otra. Es 

comprensible que el alumno a quien se le pide que memorice 

y a quien se evalua pidiendo que repita conceptos grabados 

en su memoria, acaba por perder el interés en el estudio. 

2.-IDENTIFICACION CON LOS ESTUDIOS. Esto implica tener una 

visión de conjunto de la tarea de estudios que se estA 

realizando, percatarse de como al lograr buenos resultados 

en cada una de las materias que conforman el Plan de 

estudios se estA encaminando a lograr lo que se anhela en 

la vida. 
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3.- SIGNIFICADO DEL ESFUERZO. Tomar conciencia de la 

transcendencia de cada curso, cada periódo, cada contenido 

«ari'. el logro del objetivo final ÍJ general de la etapa de 

.ostudios; saber que los resultados obtenidos en esa etapa 

afectarAn o favorecerAn lo que se quiere hacer después. 

Cuando las tres variables anteriores estAn presentes a un 

nivel adecuado, el alumno ESTA CONSCIENTE DEL SIGNIFICADO E 

IMPO~TANCIA DE LA ETAPA DE ESTUDIOS. 

'··- AUTONOMIA: libertad de acción para poder crear, opinar, 

participar activamente, sugerir cambios y no ser un mero 

ejecutante frente a un profesor autoritario. Autonomía que 

permite EXPERJl'IENTAR RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS 

DE LAS DECISIONES TOMADAS. 

5.- RETROALJMENTACION1 recibir información oportuna del 

profesor, de ·.tos compañeros, de la dirección y de los 

padres, sobre avances, fallas y logros. Reconocimiento al 

mérito, orientación adecuada para corregir errores y 

encauzar a los que han equivocado al camino. Si se logra lo 

anterior, el alumno podrA TENER RECONOCIMIENTO DE 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESFUERZO REALIZADO. 

ne acuerdo con la adaptación del Modelo inicial al Area 

m:tudiantil, los resultados obtenidos cuando las cinco 

variables est.in presentes a un nivel adecuado ser.in: 
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-ALTA MOTIVACION INTERNA, lo que significa una 1110tivaciOn 

proveniente del mismo estudio, no sujeta a estimulas o 

recompensas externas que más que motivar tienen un efecto 

condicionante. 

- ALTA SATISFACCION CON LA SUPERACION. Al darse cuenta de 

que gracias al esfuerzo por superarse se convi•erte en una 

fuente de energía interna. 

- ALTA SATISFACCION CON LOS ESTUDIOS, lo cual implica hacer 

las cosas porque nos gustan, porque nos permitttn ir 

logrando las metas propuestas y no solo cumplir con los 

padres, por dar gusto a quienes se preocupan por nosotros. 

-ALTO RENDIMIENTO ESTUDIANTIL: que se logra collO resultado 

~de poner~ el máximo esfuerzo en algo, en este caso en los~ 

estudios, lo cual se traduce en un altr:• rendi•iento 

estudiantil, y ésto a su vez en fuente de 11otivación que 

permite seguir adelante. 

De lo anterior se puede deducir que el NIVEL DE l'tOTIVACION 

DEL ESTUDIANTE <NME> estará en relación directa con el 

nivel al 

enunciadas. 

cuantificar 

encuesta. 

que 

Cada 

las 

están presentes las 

una de ellas puede 

respuestas obtenidas 

cinco variables 

ser medida al 

a través de la 

La fórmula que se utiliza para traducir a un puntaje el NME 

es la siguiente: 
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Variedad de Ident. con Signiticac. auto- retro 
NME=habilidades + los estud. + del esfuerzo x nomia x alim. 

3 

Analizando la 'fórmula anterior se puede percibir que 

las variables más importantes, las que inciden con mayor 

tuerza en el NME son autonomía y retroalimentación, puesto 

que los valores obtenidos en ambas multiplican el 

promedio de las tres restant"!s. Así pues, estas dos 

variables son determinantes en el puntaje obtenido en el 

NME. 

En el modelo de Hackman se habla de MODERADORES, es decir 

de elementos que deb&n estar presentes en un cierto nivel 

para apoyar y permitir que se logren los resultados antes 

mencionados. Estos moderadores, al aplicar el modelo al 

área estudiantil son: 

1.- SATISFAC::CION CON EL CONTEXTO: es •vidente que si los 

cinco elementos motivadores están pr•sentes a un buen 

nivel, pero el contexto es adverso y esta situación s• 

prolonga, la insatis'facción derivada d• ella puede minar la 

motivación conseguida a través de las otras variables. 

Las variables que permiten lograr un nivel de satisfacción 

con el contexto y que san medidas a través de las 

respuestas dadas por cada estudiante en la encuesta, son1 

- Satisfacción can instalaciones y equipos disponibles para 

todo tipo de actividades prácticas. 
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-Satisfacción con servicios tales coma secretaria, 

biblioteca, laboratorios, cafeteria, etc. y atención en 

general de las personas que los manejan. 

-Satisfacción con normas y politicas vigentes en la 

institución. 

-Satisfacción con la organización de actividades incluyendo 

horarios, exámenes, actividades deportivas y otras. 

-Satisfacción con las relaciones de los compaReros 

profesores y autoridades. 

-Satisfacción con la capacidad de los profesores para 

impartir conocimientos, para mantener la disciplina, para 

evaluar, para mentener interesado al grupo. 

2.-Dtro mederador importante es la NECESIDAD DE CRECIMIENTO 

o necesidad de superarse de cada estudiante, que se mid• a 

través de una serie de preguntas, en la segunda parte de 

la encuesta. Frente a una persona conforme con su 

situación, satisfecha con lo que ha logrado hasta el 

momento, aunque sea muy poco, con muy poca o ninguna ansia 

de superación, no tiene mucho sentido tratar de calllbiar •l 

nivel de motivación, puesto que es posible que ese cambio 

lo percibil más bien como un reto demasi.tdo agresivo, frente 

al que se va a rendir fácilmente. 
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Es por eso que la parte medular del diagnóstico se centra 

en la comparación del Nivel de motivación y de la necesidad 

de crecimiento de cada estudiante con la media del grupo. 

LOS CASOS CRITICOS se determinan cuando el NME en el caso 

analizada es más baja que la media del grupa, mientras que 

la NC está por encima, es igual a· muy cercana a la media 

del grupo. 

Aunque hay condiciones que desmotivan y generan 

insatisfacción en el grupo que deben modificarse, habrá que 

poner un interés especial en atender a los casos criticas 

que se clasifican en: 

-Caso critico del Nivel 1: NME menor que la media 
NC mayor que la media 

-Caso crítico de Nivel 2: NME menor que la 111edia 
NC igual a hasta 0.5 
menor que la media 

-C~so crítico de Nivel 3: NME menor que la media 
NC menor entre 0.5 y 1 
que la media. 

3.- El tercer moderador es la CAPACIDAD 1'11Nll'IA REmJERIDA 

PARA EL NIVEL DE ESTUDIOS, ya que resulta evidente que 

alguien que no está en capacidad de asumir un cierto tipo 

de estudios, ya sea porque su nivel intelectual es bajo, o 

porque no tenga la formación previa requerida, se va a 

sentir desmotivado y totalmente desinteresado por algo que 

está fuera de su alcance. 
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ESQUEMA DEL MODELO DE HACMMAH1 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO 
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APLICACIOH DEL MODELO DE HACXMAH AL AREA 
DE ESTUDIOS 
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3.- LAS ESCUELAS PREPARATORIAS EN MEXICO 

3.1.-Antecedentes de la educación media en México 

Hacia el año 1940 la enseñanza media en México tenía un 

carácter bipolar, semejante a la división del trabaja: par 

un lada, las actividades intelectuales, y par otra, las 

manuales. Par ésto se impulsó el desarrollo de las escuelas 

preparatorias de carácter general, y al misma til!ftlpo se 

impulsó la creación de las escuelas vacacionales que 

pretendían eliminar el "intelectualisl90 típica" del 

pensani11nta filosófico que propugnaban las 91!1cuelas 

preparatorias generales. 

Posteriormente las preparatorias adquirieran un carácter 

propedéutico necesario para aquel los que deseaban cursar 

los diversos campos del nivel superior de educación. 

Se puede considerar que a partir de este periodo en estas 

instituciones se capacitaba para el trabajo. 

En la década de los so·s la educación .adia superior se 

dividía en dos ramas que iMpartian simultAnea-nte algl1n 

tipo de educación de naturaleza ocupacional. Por un lado, 

las preparatorias técnicas en donde se formaba a técnicos 

de nivel media, y por otra lado donde se preparaba para el 

nivel superior. Esta modalidad de educación, tenia el 

objetiva co,.11n de formar profesionales, par lo que se 

convirtió en un solo tipo de educación. Por ésta, la 
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preparatoria entonces, era el paso obligado de futuros 

universitarios y de quiénes requerían de una capacitación 

técnica para el trabajo. Es decir, al cursar la educación 

del nivel medio preparaba a los alumnos para el mercado de 

trabajo, y al mismo tiempo, servia para la preparación a 

c:studios de nivel superior. ejemplo: CONALEP, preparatoria 

ri bachillerato • 

• ~ partir de 1970 se registró un incremento acelerado de la 

"ducación media. La matricula para ese año fue de 279 mil 

alumnos y para 1977, la población escolar había ascendido a 

789 mil. La población escolar para 1978 era de 933 mil 

alumnos, y se esperaba una matricula de 1,625 mil alumnos 

para 1982.(301 

Las escuelas que atienden a la población correspondiente a 

la educación media superior son• las escuelas preparatorias 

federales, escuelas preparatorias federales por 

cooperación, centros de estudios científicos y 

tecnológicos, centros de estudios tecnolóQicos 

agropecuarios, escuelas vocacionales técnicas, institutos 

tecnológicos regionales, bachillerato en ciencia y 

tecnología, Colegio de bachilleres, escuelas preparatorias 

directamente dependientes de Universidades estatales, 

escuela nacional preparatoria y Colegio de Ciencias y 
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Humanidades, y un sistema de escuelas incorporadas a las 

anteriormente mencionadas. 

Los planes de estudio que corresponden a la educación media 

superior son diversos, incluso se puede hablar de una gran 

desorganización en este sentido, ya que existen en el país 

186 planes de estudio diferentes, que comprenden 275 

materias que presentan diferencias de nombre, extensión, 

ubicación o contenido programático. También se habla de que 

existe una dispersión significativa en cuanto a criterios 

metodológicos y de comprensión en el proceso de ense;ianza

aprendizaje, y una indefinición sustantiva respecto a su 

función y fines específicos. Se advierte igualmente la 

inexistencia de un criterio uniforme para la formación y 

captación de personal docente y de administradores 

escolares. Las consecuencias de estas situaciones son en 

ocasiones ~onsiderables, y se encuentra que hay dificultad 

en la revalidación de estudios, el bajo rendimiento de la 

relación de enseii'lanza-aprendizaje¡ la prolongación 

irregular del tiempo de estudio y una gran deserción 

escolar que en 1977 alcanzó una cifra de 39.3%. 

Como puede advertirse, el sistema educativo tiene 

problemas en cuanto a la organización de los aspectos 

curriculares,de los profesores, entre otros, y estas fallas 

repercuten a nivel institucional, en cada una de las 
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escuelas, afectando finalmente a los estudiantes. Se 

menciona que incluso pueden ser causantes de la deserción 

escolar, por lo que, tomando en cuenta este hecho, cabe 

señalar que la presente investigación pretende identificar 

con cierta precisión, los factores o elementos que dentro 

del sistema educativo estAn favoreciendo el fenómeno antes 

mencionado, apoyado ésto en el caso concreto de la realidad 

que vive una población estudiantil. 

3.2.- La situación actual de las preparatorias en el país. 

El bachillerato que actualmente se conoce en las escuelas 

tiene su origen en la era napoleónica, su estructura se 

basa en una serie de asignaturas que se dividen en cursos 

obligatorios y cursos potestativos, subdivididos a su vez 

los primeros, en un tronco común y en cursos optativos 

obligatorios. 

Actualmente los estudios de bachillerato tienen bAsicamente 

tres años de duración y se ha abandonado su estructura 

enciclopédica o informativa, para adoptar un carActer 

formativo en el que se combinen las ciencias con las 

humanidades y se asigne la doble función de ciclo terminal 

pues capacita para el trabajo y sirve de antecedente 

propedéutico para los estudios superiores. 
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-Las escuelas preparatorias en Michoacán 

En el Estado de Michoacán existen 43 escuelas preparatorias 

subsidiadas por el gobierno,· de las cuales 33 son 

incorporadas a la UMSNH y 10 son federales por cooperación. 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una 

institución de educación superior creada en 1917 aunque sus 

antecedentes se remontan hasta el siglo XVI, 1540, cuando 

Vasco de Quiroga, obispo de Pátzcuaro creó el Colegio de 

San Nicolás de Hidalgo, nombre que recibió inicial111ente. 

Este colegio en sus inicios no tenía el objetivo que ahora 

tiene; experimentó una transformación, y es hasta 1847 

cuando por iniciativa de Melchor Ocampo se convierte en la 

Universidad Michoacana en Morelia Mich. 

-Las escuelas preparatorias en Uruapan. 

En la ciudad de Uruapan existen cuatro escuelas 

preparatorias, dos de éstas dependen de la Universidad 

Michoacana, estas son: La Escuela Preparatoria Licenciado 

Eduardo Ruiz <E.P.L.E.R. l, y la Escuela Preparatoria de 

ciencias Agrobiológicas, Gral. Lázaro Cárdenas 

<E.P.C.A.l;ambas instituciones son de carácter p~blico. Una 

más es privada y se encuentra incorporada a la misma 

Universidad, ésta es la Preparatoria purépecha. 
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E::iste también el Colegio de Ciencias y Humanidades <CCHlde 

la Universidad Don Vasco A.C. Esta escuela privada está 

ir.corporada a la U.N.A.M. 

1-'asta 1990 solamente el CCH de la Universidad Don Vasco 

t mia un plan de estudios con duración de tres años. A 

partir de esa fecha, las escuelas preparatorias 

cependientes de la UMSNH que hasta entonces venian 

trabajando con un plan de dos años, adoptaron un nuevo plan 

con duración de tres años. 

El nuevo plan de estudios de las escuelas E.P.L.E.R, y 

E.P.C.A se encuentra conformado por 4 semestres de Tronco 

Com~n y 2 semestres de área propedéutica. Las áreas 

especificas son: Ciencias químico-biológicas, ingeniería y 

arquitectura, económico-administrativo, y Ciencias 

histórico sociales. En este nuevo ciclo que se inició en 

1990 la inscripción registrada para las escuelas 

preparatorias, Licenciado Eduardo Ruiz, y Gral. Lázaro 

Cérdenas respectivam~nte fue de 540 para la primera, y 320 

para la segunda. 



- LA DE:SERCION EN LAS ESCUELAS PREPARATORIAS 

En relación al .índice de deserción en estas escuelas se 

presentan los siguientes datos: 

AÑO INDICE DE DESERCION 

E.P.L.E.R. E.P.C.A. 

1897/1988 4.8 y. 5.34 ll 

1888/1989 5.29 y. 4.85 ll 

1989/1990 6.7 y. 8.59 ll 

y en el periódo 1990/1992 que se consideró para la 

realización de la presente investigación, el .índice de 

deserción fué de 6.7 ll y 8 ll para las escuelas E.P.L.E.R. y 

E.P.C.A. respectivamente. 

Es importante resaltar que en el periódo 1991/1992 se 

registraron los menores .índices de deserción, y en base a 

la percepción de algunas autoridades educativas el descenso 

pudo obedecer a la implementación del nuevo plan de 

estudios, aunque aerA necesario observar esta tendencia en 

los siguientes ciclos escolares a f.í.n de establecer con mAs 

precisión el planteamiento realizado. 

El índice de deserción de acuerdo con los datos anteriores 

no es elevado o .demasiado significativo en relación a qu• 

en promedio, de cada 100 alumnos que ingresan a la 

preparatoria 7 salen cada año sin conclu . .í.r sus estudios. 
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Sin embarga, es necesaria resaltar que debe ser considerada 

de manera especial el fenómeno en la E.P.C.A. en base a que 

presenta semejantes porcentajes que en la E.P.L.E.R., en la 

cual la inscripción es mayar cada año, aproximadamente 2l9 

alumnas más que en la primera. 

Na obstante ese baja indice de deserción detectada en 

general, la investigación y la propuesta de acción surgida 

van dirigidas hacia la prevención del fenómeno y de ser 

pasible, hacia la atención de las factores escalares y 

familiares que permitan un mejor y mayar aprovechamiento y 

rendimiento escalares. 

REFERENCIAS: 

C30lMUÑOZ,lzquierda Carlas. "La educacian en crisis" 

Aspectos curriculares de la enseñanza media".p.27,28 
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4.-DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

4.1.-Definición del universo y muestra. 

La población objeto de estudio para esta investigación, 

fueron los alumnos desertores de las dos escuelas oficiales 

de la ciudad; sin embargo, en base a que se pretende 

establecer una comparación con los alumnos regulares, en 

cuanto a su contexto familiar y escolar se refiere, también 

éstos fueron incluidos en el universo de trabajo, tomando 

en cuenta que el desarrollo de la investigación requería un 

proceso rápido por el espacio de ti1H1po relativamente corto 

de que se disponía para la ·ntrega de resultados se 

advirtió que no podía realizarse un estudio exhaustivo por 

lo que se hizo la elección de una muestra por conveniencia, 

tomando a eo alumnos regulares de cada escuela, procurando 

que hubiera una proporción de hombres y mujeres. 

En el caso de los alumnos desertores se consideró 

igual•ente que hubiera población de ambos sexos y se tomó 

exclusivamente a aquellos que ya no se hubieran integrado a 

ninguna escuela. Esta aclaración se hace, por que 

inicialmente se eligió un grupo de alumnos, y al entrar en 

contacto con ellos, se descubrió que abandonaron alguna de 

las dos escuelas, pero se incorporaron a otra, del mismo 

nivel o a escuelas de nivel técnico profesional; así pues, 
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se descartaron a estos alumnos y se buscaron y tomaron sola 

a los que ya se señaló anteriormente. 

La muestra quedó conformada finalmente de la siguient.e 

manera: 

- 20 alumnos regulares de cada una de las dos escuelas 

preparatorias. preferentemente de los semestres superiores. 

- 10 alumnos desertores de cada una de las escuelas. 

4.2.-DlSE~O DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS• 

Considerando que el objetivo de la investigación es 

determinar las principales características del contexto 

familiar y escolar de los desertores escolares, se optó por 

diseñar una encuesta que permitiera recabar información del 

medio familiar del alumno, por lo que se elaboró un 

cuestionario (ver anexo 31de 12 preguntas, algunas de 

opción múltiple, y otras de opción única, que se consid•ró 

permitirían una percepción clara de la situación que viven 

dentro de su familia los alumnos desertores, as.I. como los 

alumnos regulares o que aún permanecen en la escuela, a fin 

de poder establecer una comparación que permita proponer 

medidas apropiadas para la solución del problema. 

Para recopilar la información en relación al contexto 

escolar se utilizó el instrumento qúe resultó de la 

adecuación del modelo de HAckman <área laborallal Area 
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estudiantil y que ya había sido ap 1 icado a grupos de 

bachillerato en la ciu~ad de México. 

L<1 ad<1ptación que se hizo fue positiva, y en un primer 

trabajo con estos grupos de bachillerato diá buenos 

resultados ya que a través de la encuesta se pudo 

determinar el nivel de motivación de los alumnos y en base 

a ésto las posibilidades de que éstos logren o no, un alto 

rendimiento escolar. 

Por lo anterior, y considerando que el instrumento seria 

valioso para identificar los aspectos m4s esenciales que 

dentro de la escuela favorecen o dificultan la permanencia 

en la misma, se aplicó el cuestionario ya adecuado( ver 

ane>eo 2l a los 20 alumnos desertores y a los 40 alumnos 

regulares. 

4.3.-PRUEBA PILOTO DEL INSTRUMENTO 

Una vez elaborado uno y preparado el otro cuestionario, 

ambos se aplicaron simul tAneamente a 10 alumnos de 

preparatoria, para considerar los cambios y adecuaciones 

que posiblemente se requerian. En el cuestionario que 

permite conocer el n1edio o conteKto familiar se encontraron 

algunas deficiencias en cuanto a que algunas preguntas no 

fueron captadas como se esperaba; sin embargo, no se hizo 

cambio alguno por que no se disponía de tiempo para ello, Y 
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pr inc:ipalmente por que no en todos los c:asos suc:edió lo 

mismo, es dec:ir, que algunos estudiantes si perc:ibieron la 

pregunta c:omo se esperaba. 

4.4.- Presentac:ión de resultados. 

4.4.1.- A continuación se presentan los resultados 

obtenidos del instrumento sobre motivación estudiantil Y 

c:ontexto escolar aplicado a grupos regulares y desertores. 
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GRUPO DE ALUMNOS REGULARES DE LA E.P.L.E.R. 

llLUMNOS SEMESTRE EDAD V SEXO 

2o 15 F 

2 3o 17 11 

3 4o 16 F 

·i 4o 18 M 

!:i 4o 16 F 

o 4o 17 F 

7 4o 17 M 

8 4o 17 M 

9 4o 17 M 

10 4o 17 11 

11 4o i6 M 

12 4o 17 F 

13 4o 16 M 

14 4o 16 F 

13 4o 16 " 
16 4o 18 F 

17 4o 17 F 

18 4o 17 F 

19 4o 17 M 

20 4o 17 F 
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ALUMNOS REGULARES DE LA EPLER 

RESULTADOS DE LAS VARIABLES PRINCIPALES 
PARA CROA ALUtlHO 

Pl\RT IM IA SE rt!T RET SIE SSS SltP SOt'i SR SCS 111 NC NSC 

1 u; 1.25 3.28 3.17 Z.78 3.88 2.68 1.58 3.88 z.ee Z.83 33.ts 1.11 25.~ 

2 3.13 3.25 3.111 3.58 3.67 Z.68 3.48 4.88 3.75 2.68 3.17 43.U 4.82 28.:E 

3 3.29 2.111 3.88 3.1111 Z.56 2.1111 2.1111 3.1111 3.111 Z.Zll 2.67 21.17 4,26 14.67 

1 3.11 3.'l!i Z.88 2.58 3.11 3.18 3.88 3.58 3.25 2.18 3.17 25.13 3.76 26.51 

5 3.71 l.'l!i 3.68 2.88 2.67 2.1111 2.68 3.58 l.'l!i 3.88 2.17 16.11 1.31 16.81 

6 4.29 3.'l!i 1.2!! 4.17 1.56 3.48 3.11 4.25 4.58 3.68 3.83 77.12 4.87 55.113 

7 3.29 3.25 3.28 3.111 3.911 Z.68 3.Zll 2.'l!i 3.811 3.111 3.1111 29.Zl 3.25 25.99 

8 3.13 3.25 3.28 1.33 3.56 Z.18 3.611 3.58 3.'l!i 3.111 2.67 58.73 3.14 38.83 

9 4.13 4.ZS 3.48 3.67 1.11 3.48 1.111 3.75 3.25 4.í'.8 4.1111 68.69 3.86 68.18 

11 3.13 3.ZS 3.611 3.67 3.911 2.111 3.111 3.25 2.75 3.111 3.33 37.69 3.99 35.71 

11 3.13 3.58 3.68 3.33 2.78 1.68 3.1111 2.58 Z.25 2.68 3.111 JZ.58 3.45 18.23 

1Z 4.29 3.75. 4.211 1.17 1.56 3.48 4.211 1.25 4.!ill 3.611 3.83 71.12 4.87 56.41 

U 3.1111 3.1111 3.21 3.17 3.56 Z.611 2.111 Z.'IS 2.'15 Z.611 2.67 3t.S3 1.42 18.119 

14 3.911 3.1111 Z.41 Z.67 1.78 1.111 1.411 2.75 Z.!ill 1.611 2.33 U.Z7 4.116 7.119 

15 2.71 3.1111 3.211 2.83 2.18 2.611 2.111 Z.51 2.'IS 3.11 2.67 23.39 2.9'1 21.51 

16 2.13 2.911 Z.11 1.83 2.14 2.21 UI 1.25 Z.1111 z.• 1.83 11.1111 4.31 ?.~ 

17 4.14 3.'IS 4.111 4.1111 3.67 3.111 3.1111 1.25 3.25 3.1111 3.83 611.11 4.33 Jl.81 

18 1.86 2.111 1.411 1.33 1.119 UI 1.18 2.25 1.25 1.611 1.33 1.11 4.54 3.119 

19 3.14 Z.1111 3.11 3.511 2.18 1.811 2.111 3.88 1.58 2.18 2.83 26.JCJ Z.64 11.79 

21 3,1111 l.!il 2.• 1.33 z.67 1.68 1.11 3.!ill 1.58 z.111 2.11 e.te 4.25 12.11 

X 3.36 3.81 3.21 3.115 3.89 Z.53 2.1!'.i 3.25 2.81 2.81 2.86 31.279 Ull 25.941 

h 1.62 11.BZ 11.66 8.8'1 11.74 8.59 8.85 8.78 e.ge 11.63 8.68 211.!& 9.61 15.IB! 
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES PARA CADA ALUMNO 

De este grupo, en base a los resultados de la encuesta, es 

posible señalar que el Nivel de Motivación INM>promedio es 

muy bajo 34.270 puntos, en relación con el valor Optimo que 

es de 125 puntos. De 20 alumnos encuestados, se destacan 

por tener una puntuación por encima de los 50 puntos solo 5 

alumnos 16,8,9,12,17). 

Se observa solo dos casos iguales con un NM muy por encima 

del resto del grupo, el 12 y 16 con 77.4 puntos cada uno. 

De igual manera, existe otro (18) con un puntaje de 4.4, lo 

que lo coloca muy por abajo del resto del grupo y del 

promedio del mismo. 

En relación con la necesidad de crecimiento NC, cuyo nivel

Optimo es de 5 puntos, se observa que el grupo en general, 

tiene un buen potencial: 

60% del grupo obtuvo un puntaje superior a 4 

30X del grupo obtuvo un puntaje superior a 3 y 

lOX del grupo obtuvo en promedio 2.8 puntos 

Respecto a las variables que muestran la satisfacción del 

grupo con respecto al contexto, el puntaje menor 

corresponde a lo relacionado con instalaciones 'r' equipos 

disponibles para todo tipo de actividades prácticas. El 

promedio del grupo en esta variable fue de 2.53 
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En cuanto a la satisfacción con los servicios tales colllO 

biblioteca, secretaria, laboratorios, cafetería, etc, y 

atención en general de las personas que los manejan, el 

puntaje obtenido en prDllledio es también bajo <2.851. 

En relación con las normas y políticas vigentes en la 

institución se nota una gran satisfacción por parte del 

grupo, ya que este aspecto es el que ha acumulado el mayor 

puntaje (3.251 entre todas las variables que reflejan la 

satisfacción con el contexto, es decir con la escuela. 

En cuanto a la organización de actividades, incluyendo 

horarios, examenes, actividades deportivas y otras, se nota 

que existe una regular satisfacción. En pra.edio s• obtuvo 

un puntaje de a.e, existiendo gran discrepancia en el punto 

de vista de los alumnos. 

Rl?specto a las relaciones con compaileros, profesores Y 

autoridades, el grupo manifiesta igual..,nte una rmgular 

&i1tisfacción con este aspecto. 

En lo que se refiere a la capacidad de los proflt!lores para 

impartir conocimientos, para mantener . la disciplina, para 

evaluar, para mantener interesado al grupo, de acuerdo con 

el puntaje obtenido 0 (2.B6lhay una tendencia a la 

insatisfacción. 
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El promedio grupal obtenido en relación al conjunto tlu 111111 

variables que reflejan la satisfacción con el conteMtu, an 

de 25.941. 

REPORTE DE LAS CLASIFICACIONES FINALES DE CASOS CRITICOS 

CASOS CRITICOS DE PRIMER NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

3.86 4.25 3.20 3.17 2.78 4.71 

3 3.29 2.00 3.00 3.00 2.56 4.26 

5 3.71 1.75 3.60 2.00 2.67 4.31 

14 3.00 3.00 2.40 2.67 1.78 4.06 

16 2.43 2.00 2.80 1.83 2.44 4.31 

18 1.86 2.00 1.40 1.33 1.89 4.54 

20 3.00 1.30 2.40 1.33 2.67 4.25 

CASOS ·CRITICOS DE SEGUNDO NIVEL 

ALIJlllO VH IA SE AUT RET NC 

4 3.14 3.75 2.80·2.!50 3.11 3.76 

CASOS CRITICOS DE TERCER NIVEL 

ALU'1NO VH IA SE AUT RET NC 

7 3.29 3.25 3.20 3.0 3.00 3.25 

11 3.43 3.50 3.60 3.33 2.78 3.45 
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En relación con el reporte de casos críticos se tiene que1 

En este grupo existen 7 casos críticos de primer nivel, lo 

cual significa que el rendimiento de estos alumnos puede 

verse afectado ya que existe en todos el los un bajo nivel 

de motivación <NME> en relación con la media 134.271, y un 

al to nivel en cuanto a la necesidad de crecimiento <NCI, 

ésto en relación con la media o promedio (4). Estos casos 

en orden de importancia son los siguientes: 

ALUMNO NME NC 

18 4.41 4.54 
20 8.18 4.25 
16 10.80 4.31 
14 13.27 4.06 
5 16.11 4.31 
3 21.17 4.26 
1 33.1:5 4.71 

En el grupo se tiene solamente un caso crJ.tico de segundo 

nivel, ésto es, el NHE es menor que la niedia del grupo 

(34.27) y la NC es sola~ente .24 puntos menor que la Media 

(lt), lo cual significa que existe menor desventaja que en 

los casos anteriores, este caso es: 

ALUMNO NHE NC 

4 25.13 3.76 
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Los casos críticos de tercer nivel, es decir aquellos en 

que el NME es menor que la media, y la NC es menor que la 

media 0.75 Y 0.55 puntos respectivamente, estos casos son 

los siguientes: 

ALUMNO 

7 

11 

NME 

29.21 

32.50 

NC 

3.25 

3.45 
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GRUPO REGULAR DE LA E.P.C.A. 

ALUMNO SEMESTRE EDAD V SEXO 

2o 16 F 

2 2o 17 F 

3 3o 22 11 

4 3o 17 F 

5 3o 16 F 

6 3o 17 M 

7 3o 16 F 

8 4o 17 F 

9 4o 18 11 

10 4o 18 11 

11 4o 16 F 

H! 40 17 F 

13 4o 17 F 

14 4o 16 F 

15 4o 16 F 

16 4o 17 11 

17 4o 17 F 

18 4o 16 F 

19 4o 17 11 

20 40 16 F 
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ALUMNOS REGULARES DE LA EPCA 

RESULTADOS DE LAS UA~IABLES PH1NC1PALES PARA 
CADA ALUMNO 

MRT IAI In SI NJT RET S!E SSS SMP SO!\ SR SSS 111 !.:: 1tS 

2.86 ue 3,48 3.67 2.89 us z.211 2.'l!i 2.88 2.48 2.!ill lí.22 3.62 1u3 

2 4.29 3.58 3.411 2.118 4.44 3.28 4.68 4.75 1.'/!i 1.811 Z.83 33.14 Ui 2Ui 

3 2.111 3.7.S 3.8 Z.6? 2.22 4.88 2.1111 Z.llll 3.111! 1.48 2.88 16.311 1.68 7.11 

4 1.57 3.!i8 3.68 2.33 2.88 4.118 2.68 Z.'/S 2.58 UI 3.88 13.49 5.1!8 2.f.119 

5 2.0li 3.88 3.ZB 2.58 3.1!8 3.118 2.68 2.88 2.118 2.88 1.67 22.M 4.57 8.1111 

6 3.11 3.88 3.fil 2.83 3.ff 2.68 3.88 3.75 3.25 2.28 3.58 31.69 .f.13 24.26 

7 2.llí 3.25 Ull 3.67 1.11 1.68 3.1.11 3.25 3.25 2.88 3.33 !ill.79 4.94 18.83 

o 3.111 3.58 3,29 2.58 2.56 z.49 z.111 2.75 3.511 2.48 z.67 28.66 3.97 l8.3Z 

9 3.H 3.!i8 3.61 3.511 3.89 3.48 2.68 3.58 .f.Z!i Z.21 3.58 46.47 U3 26.47 

18 z.ee 3.58 Z.11 3.33 3.22 Z.68 2.611 l.'/S 2.Z2 1.111 3.58 29.n 4.21 1UI 

11 UI 3.'IS 4.28 1.17 4.56 3.48 4.28 4.25 4.58 3.68 3.93 71.42 U'I !i6.41 

SZ 2.71 3.25 3.e 2.67 3.11 3.7.11 2.fi9 Z.'15 3.'15 z.e 2.83 25.98 3.16 Z!.91 

13 4.1111 3.51 4.• 3.51 3.8!1 2.68 3.7.11 3.25 3.51 2.611 4.111 !i'J.9J Ul 32.63 

H 3.71 4.88 3.• 3.33 UB 2.41 Z.11 Z.15 4.1111 2.1111 3.67 49.e UJ 21.91 

IS 2.29 3.1111 2.61 Z.33 2.ff 2.811 2.811 2.'15 3.25 UI 2.33 1t.9J US 1.17 

16 f.57 4.'IS Uil 4.67 4.33 4.61 4.68 4.511 4.!ill Ull 4.Sll 93.84 4.11 81.91 

17 Z.43 3.118 3.411 3.511 3.44 2.118 3.28 Z.'/S 3.811 Z.61 2.67 !i.411 3.49 la.ti 

18 3.71 4.25 3.111 3.93 3,'/8 3.11 3.48 3.25 3.'/S 2.41 3.67 56.79 4.11 31.24 

19 2.!i1 3.!ill 3.111 3.33 Z.6? 3.88 3.28 3.811 3.25 Z.48 2.67 29.25 4.!i 21.21 

28 3.l4 3.118 Z.88 3.67 2.!i6 2.48 3.811 3.25 2.'IS 2.61 3.118 Z'l.93 4.16 Z3,'/9 

i 3.115 3.S 3.51 3.2 3,32 2.~ 3.116 3.88 3.li 2.3!i 3.8138.Jlt 4.22 24.81111 
l'! !!.88 8.45 11.51 8.6? 8.?5 8.?7 8.74 8,'ni 8.78 8.61 9.68 1.11.38? 8.«i 16.726 
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Los resultados de la encuesta permiten señalar que: 

En el grupo el nivel de motivación es m&s alto que el 

registrado en el grupo anterior. En este grupo, es de 

38.304, mientras que en el otro grupo regular es de 34.270; 

pero a pesar de ésto, en general el Nl'IE es sumament• bajo 

con relación al óptimo que es lé!5 puntos; sin ..t>argo, se 

destacan 5 casos que rebasan los 50 puntos t7,ll,13,lb,18l 

y uno excepcional de 93.84 puntos en contraste con uno de 

13.49. 

En relación con las variables que r.leter•inan el nivel de 

motivación se detecta que los pontajes en g•neral son 

homogéneos, y los mAs bajos son los r•ferentes a variedad 

de habilidades VH, y autonomía AUT. 

El potencial de este grupo es mayor que el del grupo 

ant•rior, asi la NC es de 4.22 contra 4 que resultó en el 

otra grupa. En relación can la NC se titnle que: 

70X del grupo tiene un puntaje superior a 4 

~X tiene un puntaje superior a 3 

5X del grupo , es decir, solo un caso obtuvo un puntaje de 

5. 

En lo que respecta a la satisfacción del grupo con el 

contexto, es decir con la institución en general, se obtuvo 

un puntaje ligeramente superior, pero no significativo con 

respecto al otro grupo este fue de 24.808. 
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En el presente grupo, el puntaje n\enor corresponde a la 

variable que refleja la satisfacción con las relaciones.con 

compaileros profesores y autoridades 12.35), le sigue la 

variable referente a la satisfacción con instalaciones y 

equipos. 

Se obtuvo un puntaje igual en las variables relacionadas 

con la satisfacción con normas y políticas y con la 

variable m.11is importante que se refiere a la satisfacción 

con la capacidad del maestro (3.0B>. 

En lo referente a la satisfacción con la organización de 

actividades que incluye horarios, examenes, actividades 

deportivas y otras, el grupo obtuvo el Mayor puntaje (3.35> 

___ con respecto a las demAs variables. 

REPORTE DE LAS CLASIFICACIONES FINALES DE CASOS CRITICOS 

CASOS CRITICOS DE PRil1ER NIVEL 

ALUl1NO 

2 
3 
4 
5 
15 
19 

VH 

4.29 
2.00 
1.57 
2.86 
2.29 
2.57 

JA SE AUT RET NC 

3.l50 3.40 2.00 4.44 4.36 
3.2!5 3.00 2.67 2.22 4.68 
3.l50 3.60 2.33 2.44 l!.00 
3.oo 3.eo e.so a.oo 4.57 
3.oo 2.60 2.33 e.44 4.e:i 
3.50 3.80 3.33 2.67 4.~ 

CASOS CRITICOS DE SEBUNDO NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

6 3.14 3.00 3.60 2.83 3.44 4.13 
B 3.00 3.50 3.20 2.50 2.56 3.97 
10 2.00 3.So 2.eo 3.33 a.22 4.21 
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CASOS CRITICOS OE TERCER NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

1 2.86 4.00 3.40 3.67 2.89 3.62 
17 2.43 3.00 3.40 3.50 3.44 3.49 

Al analizar el reporte de los casos críticos puede 

señalarse que: 

En este grupo el(iste un número igual de casos que en el 

grupo anterior. Esto es que 7 personas pueden estar siendo 

afectadas en su nivel de rendimiento por presentar una 

relación de gran desventaja entre el Nl'IE que es bajo y la 

NC que es 11uy alta tambos conceptos en relación con la 

media del grupo). En orden de importancia los casos son los 

siguientes: 

ALUMNO Nl1E NC 

4 13.49 4.3ó 
15 14.99 4.óB 

3 tó.30 5.00 
5 22.ó4 4.57 

20 27.93 4.4ó 
19 29.25 4.35 
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En el grupo se encuentran 3 casos críticos de segundo 

nivel, en donde la NC es un poco menor que en el primer 

nivel, y por lo mismo, la situación de estos alumnos es 

. menos desventajosa que en el caso anterior, pero aón es una 

situación critica. Los casos son: 

ALUMNO 

6 
8 

10 

NME 

31.69 
20.66 
29.72 

NC 

4.13 
3.97 
4.21 

Existen solo 2 casos críticos de tercer nivel en el cual, 

la NC es de 0.6 y 0.73 puntos menor que la media del grupo 

(4.221. Los casos son los siguientes: 

ALUl"INO 

. 1 
17 

NME 

36.22 
35.48 

NC 

3.62 
3.49 
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GRUPO DESERTOR DE LA E.P.L.E.R. 

ALUMNOS EDAD V SEXO 

18 M 

2 18 F 

3 17 F 

4 17 M 

5 18 M 

6 17 F 

7 17 M 

8 18 M 

9 18 M 

10 18 F 

94 



ALUMNOS DES~RTORES DE LA EPLER 
11 

11 
1 RESULTADOS DE LAS UARIABLES PRINCIPALES 
1 PARA CADA ALUMNO 
1 

1 
¡¡PART IM JA SE OOT RET SIE SSS SllP ~ SR SCS 11! tM: l«:s 

ll 1 3.Sl 3.58 3.88 3.58 3.11 2.98 2.68 3.75 3.111 Z.Gll 2.58 36.56 3.21 19.?4 

ll 2 3.71 4.88 2.48 4.111 3.22 3.48 Z.88 3.75 2.75 3.68 3.67 43.45 4.Zl 41.91 

113 2.29 3.25 3.28 3.33 3.11 3.88 3.28 2.58 2.75 2.811 2.83 38.28 Z.68 16.22 

114 1.29 4.75 4.28 4.17 4.41 3.68 4.48 1.75 4.75 3.68 4.67 81.78 4.94 73.!ill 
I' 

!\ 5 3.IM 3.58 3.28 3.17 3.89 2.88 2.68 3.25 2.75 3.811 2.83 39.llZ 3.78 22.53 

116 3.14 4.25 3.28 3.33 2.67 3.119 3.118 3.25 3.25 2.68 3.17 31.39 3.58 Z!i.73 

ill 897 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~:: ::: ::: ::: ~:: ::: ::: ~:: 
4.Sl 4,58 4.211 4.33 4.22 3.611 4.28 1.119 3.75 3.811 4.17 88.94 Ui 61.55 

111 4.14 3.58 2.al 3.17 3.33 3.68 3.119 4.111 3.58 3.48 3.83 36.74 3.79 48.$ 

X 3.!ill 3.85 3.3 3.tl 3.32 3.118 3.14 3.62 3.ZZ 3 3.2 43.536 3.74 3t.711 

l)S 9.66 11.58 8.!i'3 11.48 11.65 B.47 11.'15 B.65 8.68 8.59 8.116 19.742 8.62 19.94Z 
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En este grupo el NME es bajo;en promedio 43.536,aunque en 

relación con el grupo de alumnos regulares es superior. De 

10 alumnos solo 2 <4 y 9l obtuvieron puntajes elevados, 

superior a los 50 puntos. 81.70 y 80.94 puntos 

respectivamente. El puntaje más bajo 20.97, es mayor a los 

obtenidos en el mismo caso por los alumnos de los grupos 

regulares ya analizados. 

De las variables que determinan el NME las que tienen el 

menor puntaje son las que corresponden al significado del 

esfuerzo, SE y a la retroalimentación RET. 

En relación a la NC el puntaje obtenido es bajo 3, 74 (en 

comparación con los dos grupos de alumnos regulares, En 

este se observa que: 

El 30X del grupo obtuvo un puntaje superior a 4 

El 60X del grupo obtuvo un puntaje superior a 3 y, 

El 10X, es decir un solo alumno obtuvo un puntaje mayor a 2 

En relación al Nivel de Satisfacción con el contexto este 

grupo obtuvo en promedio 34. 700 puntos. Las variables que 

reflejan este aspecto, en general tienen un puntaje 

superior al obtenido por los dos grupos regulares. 

Con respecto a la satisfacción con instalaciones y equipos, 

el grupo manifiesta a través del puntaje (3.08) una 

tendencia a la regular satisfacción con este aspecto del 

contexto escolar. 
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En ,,. t2 grupo el NME es baJo;en promedio 43.536,aunque en 

r •iilción :on el grupo de alumnos regulares es superior. De 

~llur.ncs solo 2 <4 y 9) obtuvieron puntajes elevados, 

supe~~ i or a los 50 puntos, 81.70 y 80.94 puntos 

r• •p«:tivamente. El puntaje más bajo 20.97, es mayor a los 

0 1 t1..·rddos en el mismo caso por los alumnos de les grupos 

r1 ,ulcires ya analizado~. 

º" '' variables que determinan el NME las que tienen el 

mE"r:w Jr."•taje son las que corresponden al significado del 

"' i,wr·zo, SE y a la retroalimentación RET. 

En relación a la NC el puntaje obtenido es bajo 3.74 (en 

CU.';J<.~ación con los dos grupos de alumnos regulares. En 

es+e se observa que: 

El 30Y. del grupo obtuvo un puntaje superior a 4 

El 60Y. del grupo obtuvo un puntaje superior a 3 y, 

F.I 10Y., es decir un solo alumno obtuvo un puntaje mayor a 2 

En relación al Nivel de Satisfacción con •l contexto este 

grupo obtuvo en promedio 34. 780 puntos. Las vari.ables que 

reflejan este aspecto, en general tienen un puntaje 

supe1· ior al obtenido por los dos grupos regulares. 

Coi· respecto a la satisfacción con instalaciones y equipos, 

el c;¡o-Lrpo manifiesta a través del puntaje (3.08) una 

te~clencia a la regular satisfacción con este aspecto del 

contexto escolar. 
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En relación con la satisfacción con normas y políticas de 

la institución se encentró el mayor puntaje respecte a las 

demás variables (3.62>, ne obstante, éste refleja una 

regular satisfacción del grupo. 

Las variables que manifiestan la satisfacción con la 

organización de actividades y con la capacidad de les 

profesores han reunido puntajes similares,<3.22 y 3.2l. 

Cabe señalar que esta última variable mencionada, siendo la 

más importante dentro de las que conforman el ccnteKtc, 

tiene une de les más bajes puntajes. 

La variable que tiene la más baja puntuación (3) es la que 

refleja la satisfacción con las relaciones con compañeros, 

profesores y autoridades educativas. 

REPORTE DE LAS CLASIFICACIONES FINALES DE CASOS CRITICOB 

CASOS CRITICOS DE PRIMER NIVEL 

ALUMNO 

2 
7 
10 

VH IA 

3.71 4.00 
3.14 3.25 
4.14 3.50 

SE AUT RET 

2.40 4.00 3.22 
3.60 2.83 2.22 
2.00 3.17 3.33 
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NC 

4.27 
3.85 
3.79 



CASOS CRITICOS DE SEGUNDO NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

3.00 3.50 3.20 3.17 3.89 3.7 
6 3.14 4.25 3.20 3.33 2.67 3.50 

4.00 4.00 3.20 3.00 3.óo 3.27 

CASOS CRITICOS DE TERCER NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

3.57 3.50 3.00 3.50 3.11 3.21 

AJ analizar el reporte de los casos críticos se encontró 

que, del grupo de 10 alumnos, 3 se encuentran en los casos 

críticos del primer nivel, <2,7,lOl, Jo cual significa que 

su rendimiento puede estar siendo afectado por encontrarse 

Ante una desventaja_ ya que presentan un NME muy bajo- y l.a ---

MC muy alta. En orden de importancia los casos con los 

siguientes: 

ALUMNO 

7 
10 
2 

NME 

20.97 
36.74 
43.45 

NC 

3.85 
3.79 
4.27 

Se encuentran 3 casos criticas de segundo nivel (5,6,Bl, 

los cuales tienen un NME bajo con respecto a la media, y 

Lona NC menor (0.04, 0.2,y 0,43) que la media. Su situación 
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es menos desventajosa, que en el caso anterior pero aón se 

considera critica. Los casos son los siguientes: 

ALUMNO 

5 
6 
8 

NME 

39.SE! 
31.39 
33.6(1 

NC 

3.70 
3.50 
3.27 

Existe un solo caso critico de tercer nivel (!) en el cual 

el NME es menor que la media, y la NC es 0.53 menor que la 

media del grupo <3.74>. El caso es el siguinnte: 

ALUMNO NME NC 

36.56 3.E!I 
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GRUPO DESERTOR DE LA E.P.C.A 

ALUMNOS EDAD y SEXO 

19 F 

2 20 M 

3 16 M 

4 16 F 

5 16 M 

6 19 M 

"/ 17 F 

8 16 F 

9 18 M 

10 18 M 

101 



r.==~--c::===::===A=L=U=M=N=O=S="D:E:º:'E:R:T:O:R:E:S===:D:E===:L:A:::::E:P=:C:A=:=:::=i 

!I 
11 
11 
li 
11 ,, 

RESULTADOS DE LAS UARIABLES 
PRINCIPALES PARA CADA ALUMNO 

::P11R! "" !n SE J\UT RET SIE sss S1IP son SR ses "" "" llSC 
11 
11 

:: 1 ~. 13 7 se 3.118 2.33 z.33 2.48 1.68 2.75 2.75 2.88 2.58 14.39 3.62 1u3 
,¡ 
11 2 

il 3 
11 

l/ 4 
11 
,¡ e 
11 • 
11 

3.92 J.se 3.48 3.83 3.22 3.68 3.88 3.ZS 3.88 3.68 3.17 48.76 4.69 li.62 

2."I! 3.88 3.28 2.67 3.33 2.48 2.68 3.ZS 3.88 3.28 3.118 26.41 1.23 Z7.88 

1 .2~ 1 ;a 2.88 4.88 3.67 2.68 3.28 2.88 2.58 3.28 3.17 46.!Wi 4.86 26.891 
... 71 3.88 2.88 3.67 4.88 3.28 3.88 3.88 3.58 3.88 3.67 46.51 3.46 37.13 

i t or J,58 2.28 3.81! 3.22 3.28 3,28 3,ZS 3,75 3.28 3,118 24.81 3.118 32.16 

7 1.6~ 3.88 4.68 3.17 3.89 3.48 2.811 4.58 3.58 4.68 3.58 47.62 4.17 57.68 

e 3.14 3.118 2.811 3.33 3.44 2.28 2.28 3.118 3.118 2.411 2.83 34.23 3.45 11.68 

. 1 9 3.11 2.75 3.68 3.83 3.33 3.48 3.28 2.75 2.58 2.1!11 3.17 41.65 1.87 18.76 

18 :.14 3.?5 3.28 3.33 3.11 2.811 2.68 2.75 2.ZS 3.28 3.33 31.43 3.86 Z7.73 

1 

1 
!! 

X 2.99 3.15 3.16 3.31 3.35 U! 2.82 3.!i 2.97 3.12 3.13 '.!i.467 4.llll 29.695 

DS ll.62 8.37 8.68 8.51 8.44 8.17 8.58 9.611 8.46 tl.65 8.3119.S'J'J 8.59 1UJI 

IL_ 
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Al analizar los resultados de la encuesta de este grupo se 

encuentra que el NME es mucho más bajo que el de el grupo 

anterior también de desertores. El promedio de este grupo 

es de 35.467, contra 43.536 que obtuvo el otro. 

En este grupo, el valor de las variables que determinan al 

NME es menor que el del grupo anterior. Se destaca el hecho 

de que ningún alumno obtuvo más de 50 pur·tos. 

La NC en este grupo es de 4.00, es mayor que la que obtuvo 

el grupo anterior <3.76). y se pueden agrupar de la 

siguiente forma: 

El 50% del grupo obtuvo un puntaje superior a 3, y 

El 50% del grupo obtuvo un puntaje superior a 4 

En relación al nivel de satisfacción con el conte><to se 

obtuvo en promedio 29.695, que aunque es menor que el 

obtenido por el otro grupo de desertores, es mayor que el 

que mostraron los grupos regulares. 

En este caso los mayores puntajes 

variables de satisfacción con la 

corresponden a 

capacidad de 

las 

los 

profesores <3.13) y la variable que se refiere a las 

n!laciones con compañeros, profesores y autoridades (3.12). 

Es importante mencionar que este grupo es el único en el 

que la variable que es considerada como más importante 

dentro de la satisfacción con el conte><to institucional, ha 
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obtenido el mayo1· valor c:on respec:to a las demás variables 

y a los 3 grupos anal üados, aunque no con un punta je 

elevado. 

En este grupo la variable que tiene un menor puntaje, es la 

que se refiere a la satisfacción c:on los servicios y 

atención del personal <2.82) 

La variahle referente a la satisfucc:ión con instalaciones y 

equipos rle la institución tiene un promedio también bajo 

<2.92) lo c:ual indica que existe muy poca satisfacción con 

este aspecto. 

En relación con la satisfacción con la organización de 

actividades se e~cuentra que de igual manera es un aspecto 

que no es muy satisfactorio para los alumnos ya que en 

promedio se obtuvo 2.97 puntos. 

Respecto a la satisfac:ción con normas y políticas, es 

posible señalar que existe una regular aceptación de este 

aspecto ya que en promedio ésta variable obtuvo un valor de 

3.05. 

REPORTE DE LAS CLASIFICACIONES FINALES DE CASOS CRITICOS 

CASOS CRITlCOS DE PRIMER NIVEL 

ALUMNO 

3 

VH IA SE 

2.71 3.00 3.20 

AUT 

2.67 

104 

RET NC 

3.33 4.23 



REPORTE DE LOS CRITICOS DE SEGUNDO NIVEL 

ALUMNO VH IA SE AUT RET NC 

2.43 2.50 3.00 2.33 2.33 4.23 
10 2.14 3,75 3.20 3.33 3.11 3.86 

CASOS CRITICOS DE TERCER NIVEL 

ALUMNO VH lA SE AUT RET NC 

8 3.14 3,00 2.80 3.33 3.44 3,1,5 

El reporte de los casos criticas permite señalar que: 

De este grupo de 10 alumnos se encontró solamente un caso 

critico de primer nivel (3). 

En este caso el NME es menor que la media (35.465), y la NC 

es mayor que la media del grupo (4.00). El caso es el 

siguiente: 

ALUl'INO NME NC 

3 26.41 4.23 

Los casos criticas de segundo nivel encontrados son dos 

11,lOl. En este caso la NME es menor que la media, y la NC 

es un poco menor (0.38 y 0.18> que en el caso anterior. Los 

casos son los siguientes: 

ALUMNO 

1 
10 

NME 

14.39 
31.43 

NC 

3.62 
3.82 
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En e: nivel ti-es se encuentra un solo caso, en donde el NME 

es º"'jo, v la NC es menor <0.55) a la media del grupo. El 

caso es el siguiente: 

ÑLUMNO 

8 

NME 

34.23 

NC 

3.45 

106 



ANAL!SIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LOS 4 GRUPOS 

Seguidamente se preGentan una serie de cuadros comparativas 

y gráficas que permiten hacer las señalamientos siguientes: 

GRAFICA Na 1 

Respecta al NIVEL DE MOTIVACIDN, las grupas en general 

tienen un nivel muy baja, sin embarga tomando cama base el 

puntaje mayar dentro de los cuatro grupas, se encuentra que 

el grupa de alumnas desertares de la E.P.L.E.R. tiene el 

más alta nivel de motivación, le sigue en importancia el 

g1·upa de alumnas regulares de la E.P.C.A., y muy de cerca 

le sigue el grupa de desertares de la misma escuela, y el 

grupa can menor nivel de motivación es el de alumnos 

regulares de la E.P.L.E.R •• Na obstante, es importante 

seilalar que es posible rescatar a estas grupas de alumnos 

regulares que tienen niveles de motivación bajos y que aún 

permanecerán en su mayaría por lo menos un año mAs en las 

escuelas, ya que es posible mejorar su situación. 
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GRAFICA No. 1 
NIVEL DE MOTIVACION 

% 

50 -{ J . -----· ·- 43.536 

40 !.' 1 34.2 

______ 38.304 
35.467 

6 30 
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GRAFICA No 2 

En c:uanto a la NECESIDAD DE CRECIMIENTO puede observarse 

que ésta en general es muy alta en todos los grupos, 

únic:amente el menor promediü se obtuvo en el grupo de 

desertores de la E.P.L.E.R. c:on 3.74 puntos; sin embargo, 

e><iste una gran homogeneidad en los valores obtenidos por 

los alumnos, y puede prec:isarse que en los grupos que aún 

se encuentran en la escuela sus miembros tienen una gran 

nec:esidad de superarse, una gran potenc:ialidad y c:apac:idad 

para lograr una buena preparac:ión ac:adémic:a, pero también 

es c:íerto que las c:ondíc:iones que se les presentan en la 

esc:uela no son las mejores, lo c:ual se puede c:onstatar al 

observar los niveles de motivac:ión de estos-alumnos. 
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GRAFICA No 3 

El análisis comparativo de las 11 variables permite 

verificar lo siguiente: 

-Que de las variables que determinan el NME las que 

presentan los puntajes más bajos son en el grupo desertor 

la E.P.C.A, la variedad de habilidades, y las otras no 

tienen inc:idenc:ia semejante en los grupos, ya que en el 

grupo regular y desertor de la E.P.L.E.R. se enc:ontraron 

c:on valores bajos la identific:ac:ión c:on los estudios, el 

signific:ado del esfuer;:o y la autonomía, las c:uales, si 

fueron c:ompartidas en c:uanto a los bajos valores c:on los 

grupos regulares de la E.P.C.A y E.P.L.E.R. 

-Oue las variables ~que determinan LA SATISFACCION CON EL 

CONTEXTO (ver grafic:a 4> y que presentan los valores más 

bajos no son c:ompletamente similares en todos los grupos 

analizados. La variable que se refiere a la satisfacc:i6n 

c:on las relac:iones c:on c:ompañeros, profesores y autoridades 

educ:ativas tiene los valores más bajos en el grupo regular 

de la E.P.C.A •• El otro grupo regular obtuvo los más bajos 

valores en la satisfac:c:ión c:on las instalac:iones y equipos. 

Los grupos de desertores también tienen entre si 

diferenc:ias en c:uanto a la valoración de las variables, ya 

que en el de la E.P.C.A. resultó ser la satisfac:c:ión c:on 

servicios y atenc:ión en general, y en el otro grupo de 
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GRAFICA No. 3 
PROMEDIO DE LAS VARIABLES DE 

MOTIVACION 
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GRAFICA No. 4 
PROMEDIO DE LAS VARIABLES DE 
SATISFACCION CON EL CONTEXTO 

EPLER REGULAR EPCA REGULAR EPLER DESERTOR EPCA DESERTOR 

- SIE ~ SSA Mrnn SNP - SOA '"iil11 SR CJ se 



•esErto:es, al igual que en el grupo regular de la E.P.C.A, 

la ·1.:\1-lable con menor valor- fue la de satisfacción con 

•"'1'-•:;iones con compañeros, profesores, y autoridades 

:idt1c:1tivas. 

=¡ p1·omedio obtenido de las 11 variables en los grupos son 

to!3 siguientes: 

ESCUELAS 

GRUPOS 

VARIABLES 

'IH 
IE 
SE 

... AUT 
RET 

EPCA 

REGULAR DESERTOR 

3.05 2.89 
3.5 3.15 
3.51 3.16 
3.2 3.31 
3.32 3.35 

SATISFACCION CON EL CONTEXTO 

ESCUELAS: E.P.C.A 

GRUPOS REGULAR DESERTOR 

VARIABLES 

SIE 2.97 2.92 

SSA 3.06 2.82 

SNP 3.08 3.05 

SOA 3.35 2.97 

.SR 2.35 3.12 

se 3.08 3.13 
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EPLER 

REGULAR DESERTOR 

3.36 3.58 
3.01 3.85 
3.21 3.33 
3.05 -3,49 
3.09 3.32 

E.P.L.E.R. 

REGULAR DESERTOR 

2.53 3.08 

2.83 3.14 

3.25 3.62 

2.81 3.22 

2.81 3.00 

2.86 3.20 



Ahora bien, haciendo un recuenta, y obteniendo el 

porcentaje por grupos de semejantes, los resultados son los 

siguientes: 

MOTIVACION 

VARIABLES GRUPOS REGULARES 

VH 
IE 
SE 
AUT 
RET 

3.20 
3.25 
3.36 
3.12 
3.20 

SATISFACCION CON EL CONTEXTO 

VARIABLES GRUPOS REGULARES 

SIE 
SSA 
SNP 
SOA 
SR 
SCP 

2.27 
2.94 
3.16 
3.08 
2.58 
2.97 

GRUPOS DESERTORES 

3.28 
3.50 
3.24 
3.39 
3.33 

GRUPOS DESERTORES 

3.00 
2.99 
3.33 
3,09 
3.06 
3.16 

En general puede establecerse que el promedio obtenido por 

los grupos desertores en cuanto a la satisfacción con el 

conte><to en el cual estuvieron inmersos, es mayor que el 

obtenido por los grupos de alumnos regulares. El nivel de 

satisfacción con el contexto NSC fue de 29.695 y 34.780, 

contra 25.491 y 24.808 de los grupos regulares, Lo cual 

probablemente se debe a que por el tiempo que llevan ya 

fuera de la escuela, su percepción sobre las situaciones 
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que se presentaron en au estancia en la misma ya no es tan 

real, o bien, en efecto, esa era también su percepción en 

aquél momento. 

El nivel da motivación en los cuatro grupos es 1111.1y 

semejante, 

desertor 

E.P.C.A. 

sobresalen por muy poca diferencia, el grupo 

de la. E.P.L.E.R. y el grupo desertor de la 

Por otro lado, en relación con los grupos de alumnos 

regulares, puede seiíalarse que al eMistir un nivel de 

motivación semeJanto al de los grupos desertores, v una 

satisfacción con e.l contexto inferior a la de •stoa, 11e 

·corre al rie11go de una deserción, o simplemente de un 

rendimiento escolar muy bajo. 

Si 5e ob11erva al cuadro da CASOS CRITICOS en donde •• 

pre11antan lo• tras niveles de los 4 grupos, ••to da manera 

co-.i11rativa, podrll constatarse lo •iguiantea 

-Qua en todo• loa grupos, con aMcapciOn del de desertores 

da la E.P.C.A, <en el qua solo hay 4 caaos crLticos>,all• de 

la aitad de los alumnos se encuentra ubicado COlllO caso 

critico; se destacan los grupos regular de la E.P.C.A., y 

desertor de la E.P.L.E.R. porque el 60 y 70~ 

respectivamente de sus alumnos se encuentran en esa 

situación. 
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que se presentaron en su estancia en Ja mi5ma ya no es tan 

real, o bien, en efecto, esa era también su percepción en 

aquél momento. 

El nivel de motivación en los cuatro grupos es muy 

semejante, sobresalen por muy poca diferencia, el grupo 

desertor de la E.P.L.E.R. y el grupo desertor de la 

E.P.C.A. 

Por otro lado, en relación 

regulares, puede señalarse 

motivación semejante al de 

con los grupos de alumnos 

que al existir un nivel de 

los grupos desertores, y una 

satisfacción con el contexto inferior a la de éstos, se 

corre el riesgo de una deserción, o simplemente de un 

rendimiento escolar muy bajo. 

Si se observa el cuadro de CASOS CRITICDS en donde se 

presentan los tres niveles de lo• 4 grupos, ••to de manera 

COllflarativa, podrA constatarse lo siguiente: 

-Qua en todo& 1011 grupos, con excepción del de desertores 

de la E.P.C.A, Cen el que solo hay 4·casos crLticos>,••s de 

la •itad da los alumnos se encuentra ubicado como caso 

critico; se destacan los grupos regular de la E.P.C.A., y 

desertor de la E.P.L.E.R. porque el 60 y 70K 

respectivamente de sus alumnos se encuentran en esa 

situación. 
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Por otro lado, se observa también que en el primer nivel de 

todos los casos <excepto en el grupo desertor de la 

E.P.C.A.> se concentra el mayor número de alumnos, 

principalmente en los grupos regulares, mientras que en 

general, en el nivel 3 se encuentra un número menor de 

alumnos. 

CUADRO COMPARATIVO 

CASOS CRITICOS POR GRUPO: 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTALES 

EPCA R 7 351\ 3 151\ 2 10X 12 60% 

- EPCA O 2 20% 2 201\ 101\ 5 50% 

EPLER R 7 35% 10% 2 20% 10 5011 

EPLER O 3 15" 3 151\ 10% 7 351\ 

Esto que se presenta tiene importancia por que significa 

que en general la población estudiada tiene una gran 

potencialidad y capacidad para los estudios, y al mismo 

ti~mpo en la escuela no encuentra la motivación suficiente 

y esto posiblemente afecte en su rendimiento estudiantil 

y en un futuro prói<imo pueda ocasionar que estos alumnos 

abandonen la escuela sin concluir sus estudios. 
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E.P .L.E.R HnE 35,44 49.93 
lmltOI HC 3.54 3.88 
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EN EL CUADRO POR EDAD Y SEXO se presenta un análisis 

comparativo del NME y Ja NC de cada uno de Jos 4 grupos, 

considerando las variables ya señaladas. A través de éste 

se puede hacer las siguientes argumentaciones: 

Por SEXO: en general se observa que las mujeres tienen un 

nivel de motivación más bajo que los hombres; sin embargo 

la necesidad de crecimiento a nivel general, es mayor en 

1 as mujeres. por lo que puede considerarse como situación 

critica, ya que existe un nivel de motivación más bajo que 

en los hombres y un~ necesidad de crecimiento más alta que 

la de éstos. 

Adem.is puede observarse que el nivel de motivación en las 

alumnas regulares es más alto que el de las desertores. 

POR EDAD, se encuentra que el nivel de motivación más alto 

se presenta en Jos alumnos de 17 años, seguido del grupo 

que tiene 18 años) en ambos grupos se concentra la mayor 

proporción de la población). La necesidad de crecimiento 

más alta corresponde al grupo de 18 años, seguido con muy 

poca diferencia por los grupos de 16 y 17 años. En base a 

estos resultados, puede decirse que en estos grupos· 

analizados la edad no es un factor determinante de la 

necesidad de crecimiento, ni del nivel de motivación de los 

alumnos. 
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Una vez que han sido presentados los resultados del 

instrumento sobre la motivación estudiantil es posible 

establecer que los grupos analizados están inmersos en un 

conte::to que ofrece pocos elementos motivantes, y que en 

general esa población tiene una gran necesidad de 

crecimiento, planteamiento que equivale a la existencia en 

los jóvenes de suficiente capacidad y potencialidad para 

los estudios. 

Por otro lado, es necesario hacer notar que la comparación 

entre resultados de grupos regulares y desertaren no arrojó 

indicadores significativos que permitan establecer que la 

deficiente motivación escolar sea la causa determinante de 

la deserción; sin embargo, y como se mencionó anteriormente 

es importante considerar que efectivamente de acuerdo a la 

encuesta aplicada,la población analizada presenta este 

problema. 

4.4.2.- Cuestionario sobre el contexto familiar 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos por 

medio de este instrumento. 
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CUADRO No 1 

EDAD V SEXO DE LOS ALUMNOS DE LOS CUATRO 
GRUPOS ANALIZADOS 

GRUPOS 

E.P. C. A. 
:REGULAR 

E.P.L.E.R. 

REGULAR 

E.P.C.A. 
DESERTOR 

E.P.L.E.R. 
DESERTOR 

PROMEDIO DE 
EDADES 

i.6. 9 

i.6. 7 

i.7. 6 

, 21 

SEXO 
F M 

i.4 6 

i.li!I i.li!I 

3 7 

6 



GRAFICA No. 5 
PROMEDIO DE EDADES 

AflOS 

EPLEA REGULAR EPCA AEQULAA EPLER DEBEATOR EPCA DEBEATOA 

r= 
11 1 Los datos presentados en esta gr~fica 
1 perM1ten establecer de acuerdo con lo 
J que plantean algunos autores ~a citados 
i 

en la inYestigaoiÓn, que la edad de los 
.joyenes analizados corresponde a la con
s i tlerada dentro de la etapa de la ado
lescencia. Asd, a partir de este hecho 
es posible dar una explicacion deterMi· 
nada al fencMeno anal izado. 
ron respecto al sexo, se puede obserYar 
r·n e 1 cuadro Ho :l. que en 1 os grupos de·
sertores existe una MaYor proporción de 
hoMbres, hecho que sa Manifestó 'desde el 
MOMento de la elección de la Muestra 
para la aplicación de la encuesta. 
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CUADRO No 2 

PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA V 
COMPOSICJON DE LA MISMA 

GRUPOS PROM. ALTE:RHATlUAS 1 FHEaJDICIA 1 Y. 

E.P.C.A. al PADRES E HIJOS ! 17 1 85 
6.9 1 

J!EQJ!JIR í 1 

bl PADRES, HIJOS Y OTROS 1 3 

1 

15 
FMILlf\JlES 1 

1 TOTi\L 186 :t. 1 

' 

1 E.P.L.E.R. 
G.8 al PADRES E HIJOS 1 18 98 

REGULAR 
bl PADRES, HIJOS Y OTROS 2 18 

FMILIMES 1 

1 
TOTAL 188 :t. 

1 1 

1 

1 
1 

E.P.C.11. 
B al PADRES E HIJOS Q 

1 

88 
DESERTOR 

bl rADRES, HIJOS Y OTl!OS z 
1 TOTAL 1: :< 

FtVllLIARES 

1 
1 ¡ E.P .L.E.R. 

LESEBTOR 9 al l'lWRES E ltlJOS 
1 

9 98 

bl PADRES, HIJOS Y OTROS 1 18 
FfllllLIAHES 1 

j TOT~L 188 ~ 

123 

!I 

1 

1 
1 



GRAFICA No. 6 
COMPOSICION DE LAS FAMILIAS 

100 

80 

60 

"º 
20 

o 
EPLEll llEOULAA EPCA llEOULAll EPLEll DHEllTOll EPCA DEBEllTOll 

- PADREll Y HNOS. B MDREll,HNOS. Y OTROS 

11 

11----------1iJ 
1 Respecto al nuMero 

las faMilias de los 
de MieMbros que integran¡ 
grupos anal izados, en el 

cuadro No 2 se puede observar que en los 
pos desertores el prcMedi o de Mi eMbros 

gru
po r 

fa.Milla es Mayor que en el caso de los gru
pos regulares. 
Por otro lado, en la grafica se aprecia 
respecto a la coMposicion de las faMilias, 

que el Mayor pcrcentaJe corresponde a aque-
l las integradas por los padres y los hiJcs, 
y un porcentaJe 
adeMii.s de Bstos 
parti cu l arMente 
que en e 1 grupo 

Menor corresponde a las que 
se agregan otros faMiliares 
la abuela. Cabe destacar 
desertor de la E.P.C.A se 

encuentra el Mayor porcentaJe de faMilias 
integradas por padres, hiJos y otros faMi-
1 tares. 
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1 
CUADRO No 3 

1 

1 

ESTADO CJUIL DE LOS PADRES 1 

1 
1 A L T E :R N A T 1 u A s 

G:RUPOS al MSADOS hl DllJOHCIAOOS 1 el SEPAWOS dl VIUDOS 1 1 

f'A :r. 1 FA :r. 
1 
1 FA :r. FA :r. 

!-----1 

E.P .C.A llEQJL¡\R 16 88;: 2 10 ~ 1 2 18'1. 

1 E, P .L .E.R, REGULAll 19 95;: 1 5 X 

1 

E.P .C.A. DESERTOR 7 78;: 1 18 Y. 1 1h 1 1ltl. 

E.P .L.E.I DESERTOR 9 9h 1 1h 

D• acul!rdo con lo qui! se aprecia •n •l aua-
dro, en los dos vrupo• de la EPCA •><isten Me 
nos casos d• padres casado• que en los otros 
dos grupos dll' la EPLER. En gen•ral no •• re 
gistraron Muchos casos d• di.,orcios. •n to-
tal :1 casos. Se enoontr.; s.;lo un caso de pa-
dres separados, y tres padres ...tudas. 
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GRAFICA No. 7 
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

o o 
El'LER REGULAR EPCA REGULAR !PLER DEBERTOR EPCA DEBERTOR 

- CA8AD08 !&\\\'! DIVORCIADOO CZJ 8EMRAD08 - VIUDOS 

En la gráf'ica se aprecia que en los grupos 

regular Y desertor de la EPCA el porcentaJe 

de padres casados. es Menor que en los gru-

pos de la otra escuela <EPLER>. 

D• acuerdo con estos resultados. la situación 

f'aMiliar en este aspecto es estable. 
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i¡ OCUPACION DE LOS PADRES 11 

il-----------
1 11 

·.!:'I I' Con respecto a la ocupac1~n se destaca,, 
~I que las padres de los jÓvenes de los cuatro 

1 qrupos, todos tienen un eMpleo,que debido al 

1 la diversidad Manifestada, no fu~ posible 1 

agruparlos de alquna forMa. Sin eMbarqo, 

con relaciona lasMadresdefaMilia, sedes- 1 

tacan los siguientes senalaMientos presenta [ 

il 

1 

1 
!! 
¡; 
11 
11 

11 

il 

f.tos eP e.si cuadro: 

1 OCUPACION DE ~ MDRES 
1 

GmJl'OS OOGAH DtPLEO TOTAL 
l. l. l. 

E ,p .C .A REG. 67 l. 33 l. 11111 l. 

E.P.L.E.R. REG. 7S l. 25 l. 11111 l. 

E.P.C.A DES. 11181. 188 l. 

E.P.L.E.R. DES. 681. 48 l. 108 l. 

CoMo puede obser~arse, el Mayor porcentaJe 

corresponde a las Madres que se dedican al ho

c:ar. Sobresal en e 1 grupo desertor de 1 a EPCA 

por tener e 1 Mayor porcentaJe de Madr1!s dedica 

'a!. al hoqar, y e 1 grupo desertor de la EPLER 

,,or tener el Más alto pcroentaJe de Madres 

rr 1 h•' trabaJan. 

1 

I!:::::=::================================================== 
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Para deterMinar el nivel de escolaridad 
de las faMilias, se procedía a elaborar un 

esqueMa en el que se incluye a aMbos Padres 
y el nÚMero posible de hiJos llegando hasta 
ie. Por otro lado, se especifican los posi 
bles niveles escolares, y se les otorga un 
valor de acuerdo al nÚMero aproxiMado de 
anos que requiere cada uno de éstos. 
El esqueMa es el siguiente: 

~!llDIOS VALOR 

SUPElllOIES 18 

IJllUERSITAJllOS 16 

PllEPAllATORIA 12 

~1111os n:anms 12 

RIMllA mi.ETA 

PRIMllA llm!PLETA 

O NlllWI ISl\IDIO 

KIOOHOS DE IJ\ FMILIA 
1 

P K Hl H2 113 114 lfi H& lfl HO lfJ H18J 

1 

" 11 

L:=::=================· ·1 il ~:hi~ ~ 
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:1 CUADRO No 5 
1 i 

1 

1 

NI U El, lJE ESCOLARIDAD DE 
1 

LAS 1'"AMILIAS POR 1 
1 

1 
GRUPOS 1 

1 1 

1'3RUPOS1 j E.P .C.A E.P .L.E.R E.P.C.n E.P.L.E.R. 1 

1 REQMR REQMR DESER!QR DESERTOR 
1 

1 -
1 

1 
¡ANOS Dt:: 7.6 7 9 16.3 1 
ESTUDIO 1 B 9.8 7.2 11.5 1 

18.4 18.4 6.3 6.42 

1 

1 11.5 18.5 7 11.5 
3.6 7.5 6.Z 13.Z 

1 
18.5 14.6 9.11 15 

1 
1 12.1 8.16 11.6 9 
1 18.Z 18 18.16 6 

1 1 

11.4 7.Z 18.46 7.66 

1 11.6 12 
1 

13.5 8.2 
1 1 18.4 8.5 

6.6 8.1 
11.5 18 
12.e 8.7 

1 7.5 13.1 
7.Z 18.Z 

1 

11.Z 6.5 
18.2 16.6 
13.4 7.5 
18 18.1 

1 

1 
1 

jPROll= 9.84 PROll= 9.82 PROll: 9.18 PROll= B.68 
1 

1 
1 

1 
1 

i 
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!l CUADRO NO 6 
1 
1 
1 ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

11 E.P.C.A. 1 E.P.L.E.R. E.P.C.A. E.P.L.E.R. 
IGFl-UPOS: ' 

RmJIJlll 1 REQllAR D~ERfOR DIIDTOR 
nADRE ¡PADRE 

1 
PADRE HADRE PA!IRE nADRE r:kE MADRE 

1 ANOS DE 
1 9 ESTUDIO 6 6 6 6 6 9 

1 8 9 1 8 16 e 8 19 9 
1 9 9 8 8 1 9 16 12 12 
" 1B 12 6 6 l 1: 

6 6 e 
18 18 12 9 6 6 9 
12 12 16 9 I~ 8 8 r. 
8 8 e 8 8 9 6 

18 18 16 6 
1 : 

6 12 8 
12 18 8 8 8 12 9 
9 9 6 8 i 8 8 8 8 
8 8 6 6 1 

1 12 8 6 6 1 
·16 9 19 18 1 1 
12 8 16 16 1 

9 9 19 18 
1 6 6 12 6 

18 16 6 6 
9 12 9 9 
9 9 18 18 
8 8 6 16 

Pro11tdlos1 ProMedioSI hDMtdiOSI Pr0Medios1 

9.65 9,4 s. 55 4.9 4.6 6.9 6.6 

PRM: 8.02 Pbl: 8.97 1p~:4.75 PRllll: 6.7'.i 

l 
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\COMO puede observarse en el cuadro No 5 el 
n1vel de escolaridad de las FaMilias, es 
Mayor en 1 os grupos de al uMnos regulares de 
las dos escuelas CEPCA y EPLER). 

En relación al niuel de escolaridad de los 
padres, se detectó priMeraMente que éste 
es Menor en el caso de las Madres de todos 
los grupos. TaMbién, ooMo se aprecia en el 
cuadro Ne 6, el niuel de escolaridad d• los 

_:i padres de los_aluMnos regulares es Ma11or1 
8.82 y 8.79 anos proMedio, Mientras que el 

:, niuel de escolaridad de los padres de aluMnos 
desertores es de 4.75 y 6.75 anos de estu
dios respect1uaMente. 
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GRAFICA No. 8 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

DE LOS PADRES 

EPLl!R Rl!QULAR l!POA llEOULAA IPLEA DEBERTOA l!PCA DEBEATOR 

- AROS DE ESTUDIO 

Los datos pre&entados en la 11ráfica refl&Jan 
que el nivel de escolaridad de los padres de 
les aluMnos desertores es Menor que el de los 
padres de aluMnos requlares, por lo que ~e 

puede considerar que este hecho favorece la 
presion de los padres hacia los hiJos para 
que abandonen sus estudios, o siMpleMante 
fOM&nta la apatía o indiferencia de los 
padres hacia la escuela, ya que partiendo de 
que si e 11 os han 1 o grado des&MP&nar un trabaJo 
sin necesidad de qrandes estudios, exista 
entonces posibilidad de que sus hiJos taMbien 
consi11an esta hazana. 

132 



1 

1 CUADRO No ? 
11 

CUADHO COMPARATIVO DE LAS ACl' I U 1 DADJi:S 
FAMILIARES DE LOS CUATRO GRUPOS. 

a R u p o s 

u.e.A E.P.L.!.R. 1 E.P.C.A. E.P .L.E.R. 

~IUllilllS 
IEWIAI llEQfLM DESERTOR DESERTOR 

U.P. V.P. V.P. V.P. 

LAlml IOlaUCl'IS. Z.9 Z.B5 2.9 2.9 

UD LA tlWJISION. Z.45 2.6 z.z 2.4 

l'íiSlOS DI l.UIE. 1.95 2 1.8 3 

l'l\SllS IE FIN DE 
1.8 1.0 1.0 2.1 

SllMt 

81llU LA ltlM DE Z.1S 2.7 2 Z.4 
LGI M.lllllftOS. 

MllDIEIA A ClllTllS 1.4 1.85 1.9 1.5 
ll ISNKllllllltO. 

~ION llVllLIAI. z.z 2.6 2.2 2.4 

ASISDIEIA A FllBfllS V 
llDlllONIS l'MIL!Alm!. 2.15 1.55 1.8 1.7 
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1 

A tH.es ie los rcsultdos presenu.ios en el tudro i.i 7 se,.. wetlr, en re-
' 1 

lu:ln 1 lu &etlvlWes que tmmnt.an la integr11:ion o la conwite1Ci1 t11lliar IDO -
1 1 

la n1111ID11 1 11 llora le los 1ll1Btltos y 11 amversaciDll tulll&r, .- n ,,_.¡ 11 IOI 
1 

grupos regulares estas se desirrollan COI lli!Pl' freate11ela c¡u en los pwpos ~ 
1 

por otro Ido, tu actMWes relatluu a la diversloa y el espucl•lewto 111 pa1l 

1111 11.-.1 e&'-i am le1IOI' frecuencia que lu Fl.eru, -... se dedica el P"Pll 

-..&ar .. la l1'm pque estu u:thlWes son redluiaa am 1111}11' becuncla flll n 

1111 oll'lll ptpDI. 
1 1 

Lu !dores antlcu en todos los cuas son lu .. tl11111 1111 MlllNI MI alta. 
1 1 

y 1111 c:llM9QlllllCl1, son lu p MI 1 !llndo se lle111n a e1t.o; el • la talnlaln 
1 

mmltlyl ua 1cfülW 111Y COllln por lo que tiene valores 111Y dtlll y 1111 mlm e&-

IOI, -Jsntes a 1111 Mlores ie otras 1ctlulida que 111 tom1ldert1 le _,. i.rt&r 

el& ,.., el p11p1 fulllar. 
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CUADRO No 8 
CUADRO COMPARAT 1 U O DE LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE LOS JOUEHEB 

1 e R U P O ' 

ASPlttOS - """' 1-..... 1-"""" GRJPO D~ERl'OR 

C.SIHIMOS 
E.P.C.A. E.P.L.E.R. 1 E.P.C.A. E.P.L.E.R. 

VALOR PONDERADO VRLOR PONDERADO •JALOR PONDERADO VALOR PONDERADO 

3.3 3.7 3.6 3.3 

3.4 3.5 3.4 3.5 

3.Z 3.45 3.3 3.6 

3 3.35 3.3 2.9 

Z.9 3.4 3.6 3.l 

3.55 3.45 3.5 3.4 
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De acuerdo a las valores presentados 
en el cuadro No.B es lMPortante senalar 
que en ninguno de los cuatro grupos se pre 
senta una situaoibn que ref leJe una total 
s&tisfaooibn de parte de los J6venes. Sin 
eMbarsro, en sreneral se detecta c¡ue 1 os grupos 
rasrular de la EPLER Y desertor de la EPCA 
refleJan Mayor sat1sfaooi6n con los aspectos 
ouastionados que 1 os otros dos srrupos. 

Por otro lado es iMPOrtante nenalarque 
an ralaoibn a la ooMunioaoibn con los pa
dres al srrupo desertor da la EPLER Muestra 
al Menor grade de satisfaoc16n, sesruido an 
iMportanoia por al gruporegularde la Mis

Ma 11souela. 

El s11nti do do responsabilidad de acuerdo 
al '-'alor ponderado <3.55 IJ3.45> ,es percibido 

con 
los 

Mawor sati&i'aociOn por los 
grupos regulares. 
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CUADRO No 9 

CUADJIO COMPAJIATIUO DE LOS MIEMBJIOS DE LA 
FAMILIA QUE TOMAN PAJITE EN LAS DECISIONES 

DE LA MISMA. 

jwoa~ 
H U p o s 

t\LTEllMTI~ wo llEQJLAR GRUPO D~ERTOR GllPO D~TOR 
E.P.C.A E.P.L.E.R. E.P.C.~. E.P.L.E.R. 

FA ;: FA ;: FA ;: FA ;: 

SOLO EL PADRE LO 
1 S;: 1 5;: 2 2h 

DECIDI. 

SOLO LA MDRE 
1 1h 

HCIDE. 

MIOS Ntll!S 
6 38;: 5 25;: 4 1h 3 JI;: 

ID:llDI. 

SI llfJOW:llA A LOS 
2 1h 1 2h 1 1h z Zh 

HIJO.! MYOllS. 

SI llrJOUaA A u 55;: 18 58 i 5 91;: 2 211:< 
IOIOS LOS lllDIBllOS 

-- -- -- --·- row. 1811;: 188;: 1811;: 11h 

1 
1 1 
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En •l cuadro No 9 se presentan los resul
tadus obtenidos por Jos cuatro grupos •n 
relación a Jos MieMbros de la faMilia que 
participan •n la toMa de decisiones1 a• en
oontrd que en •l grupo regular de la EPLER 
en el 50 ~de las faMilias se involucra a 
touus los Mi&Mbrcs. 

En el grupo desertor de 1 a EPLER se encontró 
una dis¡persiÓn en cuanto a las respuestas, la 
deo is i Ón centrada en &Mbos padres C 30"/.l fue 
la alternativa que sobresalió del resto. 

En general, en los dos grupos regularas w 
en e 1 grupo desertor de 1 a EPCA en e 1 51!1Y. 
de las f&Milias se involucra a todos sus 

-MieMbros, por lo cual, 
que la• decisiones en 
Menos autoritarias. 

se puede considerar 
estas faMilias son 
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GRAFICA No. 9 
MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE PARTICIPAN 

EN LA TOMA DE DECISIONES 

O-""'-:;::;;i;;;;;; 

l!PLlll RIOULAR l!PCA lllQULAR l!PLl!R Dllll!RTOR l!l'CA Dl!ll!RTOR 

- l'ADRI! 11\\\\'1 MACRI! E!J AMBOll l'NJllll!ll 

- MDRl!8 I! HIJOS l!G TODOS 

En ••ta irr•f' i e a . • ii · p1rf de aplrei:·i ar dil' a.e ue r-
f • ••• ., 

de con los ~oroentaJe~ ~a• altos, que en 
loa irrupo• r•irulares de las dos escu•las 
w •n •l irrupo desertor d~ la EPCR se invo
lucra para la tcMa de decisiones a todos 
les MieMbros. TaMbien ae destaca el hecho 
de qu• en los grupos desertores se r•gia
tran lo• porcentaJ•a Más alto• C4111:V. w 3111X> 
•n qu• •ole loa padres son quienes toMan 
las deciaiones iMporta.ntes para la faMilia. 
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CUADRO No 10 

PERCEPCIOH DE LOS INGRESOS ECONOMICOS. 

CUADRO COMPARATIUO DE LOS CUATRO GRUPOS 

lllGllSOS 
~ECTOS IJJE QUEDM SIN Sl\TISFOCER 

~ Al BI CI 

U .C .A, lmllllR 14 4 2 DlUERSIOH, AHDRRO, VJUIEHDA, TRANSPORTE 

SALUD, UESTIDO 

~ .P.L .E.I. IDWIR 15 1 4 DJUERSIOH, AHORRO, SALUD, EDUCACIOH 

VESTIDO, SALUD, 

11.P .C.A. tmllOR 6 2 2 AHORRO, SALUD , EDUCACIOH, VESTIDO, 

i TRANSPORTE 

U.L.1.1. llSEllTOR 7 3 AHORRO, DIUERSIOH, TRRHSPORIE, UESTIDO, 

UIVIEHDA, EDUCRCIOH. 

nLT!PMtlUAS: 

Al= U'ICIDITES 

ll= lllSlllGU1111S 

Cl= rllllmtlL' MDlll 

., ' h culito l los lllgfl:IOI ecoalcos deº·l&s tulllu en r11laclon con los gutoa, loe 

' ' Jovnea 1111 general eo111lderan que estos son sutlchmtes, sin 1111bugo, en todos los 

cuos 111 111i;al111 upectos qua quedAD sin satisfacer; Entre los grupos 111 ilestaca el 
1 - ' menor de 11 EPLER por ser el unlco que oo senalo que los l~ t111il1Ut11 per-

11lten el &lmro, 

' En el cuadro se aprecia, en orden de iAportancla de acuerdo a la respuesta ie los jo-

uenes, los aspectos no cubiertos o que que4an sin satisfacer. 
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CUADRO No 11 

PERSONAS CON LAS CUALES LOS JOUENES TRATAN 
SUS ASUNTOS PERSONA LES • 

CUADRO COMPARATlUO DE LOS CUATRO GRUPOS. 

C3 R U P O s 
mVIS O PROBLDWl E.P.C.(I E.P .L.E.R. E.P .c.n E.P.L.E.R. 

REQJI/tR X REQlLAR X DESERTOR x DESERTOR X 

p " 
H (1 F 

p " H A F p " H (1 F 
p " 

H (1 F 

PROBLDWl ESCOl/IRES 3S 78 28 28 15 48 55 15 35 s 48 78 ll 48 58 78 ll 411 

llFlaD.TAD~ COll 
48 28 58 18 28 28 35 58 s 18 5868 48 18 48:1158 

MIOOS 

'6lllOS SDITltmlTI\-
18 35 35 65 18 18 48 zs 58 s 48 58 68 211 41128 98 LES. 

. lllJllE1llD~ 00111! EL 
35 55 ll 48 18 55 68 zs 35 15 48 58 38 3828 18 48 311 511 -~somttS~ 

~ 35 55 38 48 18 55 68 2S 35 15 48 58 38 3828 18 48 38 511 

' ' (1 trua da 11 p1ntuaclon a•tenlda se puede ~lar qua en general, en tob los gl'lpOI 
111 11ntleaa -Jawte tenaencla 1 tratar los aspectos e111ncladoa con 111 •I- permm 
que en oÑllll .. b1[1ori1ncl1 son: IA IMDRE, LOS MICOS, LOS llllllWlS, IL PAIRZ, Y LOS 1'1\-
"!Llm:8. POI' aa uallOIO papal en la taallla es b1portante Ustacar que al pdre 111 11 
perso111 con l(lllen - n tratan las Inquietudes jiuenltes, este hecho se 11nltlasta 
~en los grupos de alwmos 4esertores. 
111111• 111 lllpol'hnte resaltar que en los cuatro grupos, la 11adra es la persona con la 
cul los j1111111111 tNt&n principal.ante los proble11as esrolares, las Inquietudes sobre al 
ruturo, y ...... son upectos sexuales. 
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CUADRO No 12 
CUADRO COMPARATIUO 

PERCEPCION DE LA RELACION DE LOS PADRES. 

G R U P O S 

u.e.A. 

1 

E.P.L.E.R. 1 E.P.C.A E.P.L.E.B. 
SITUACIOHES mwR RmRilR 

1 

DESERTOR DmRTOR 

V.P. 1 U.P. V.P. V.P 

1 1 
1 1 

(nfJ 1\IDI l\RllOll I OSft- Z.3 1 Z.5 1 2.3 Z.& 1 
1 llDITE. 

PILW POW ruu.IJll!R 1.85 1.75 1.7 z 
DEWJ.Z. 

Dl~~MM- 1.45 1.5 

1 

1.5 1.B 
llDITI. 

SI flllJI IE íCJmO z.s z.¡,5 z.z 1.9 
B0m Mm!OS lllPOI-
fM'llS fMA LA flVll-
LIA. 

alf.IDSMSOBIEMlll-
Z.6 2.6 Z.1 Z.3 

!OS flVllLIAllES. 1 

1 

1 

1 
1 
1 

142 



En el cuadro lb 1Z so presentan los resultados obtenidos jlijr los CUltro grupos, 

a tra~ de los valores a.hl presentados se pietle ~lar que en gnml en Wos 

los grupos, la conuiveoola armniosa tic los p¡ilres se presenta llll!J a....,, 

sohresallenda en este upecto los dos grupos de la E.P .L.E.R. con valores un poco 
' 1W altos 12,S y 2.6 reqedluaaentel, lo cual ln&ica que en mos cuos, la a111tlun:i1 

1 

entre los pdres es "" frecuente que en los otros dos grupos, 
' -En relaclon l las peleas orinas entre los padres se detecta qwt, llllljUll los alores 

• 
l1Ucao qua n general estas se pmentan con poc1 ftetQenCla, se llstaca el '"'° 
d.esertat de la E.P .L.E.I. ya que el valor obtenido refleja p estas 1ltucl011BS 

entre los pUn:s se suscitan con llil!F frecue11:ia. 

Lu 411cuiones lCllor&iu entre lot padres tienen en los cuatro grupos ualores . ' 
111!1 !lijas, lo que ID4ica que estas se presentan cspordicwnte. 

' El pomce e Wllrio sobre aspectos lllpOl'Úlrte; para. la faallla, • ulll sltuclan 

111111 u aerdo a loa valores obtenidos F los gnqios repluea le la IPtD y IPQ\ 

c:1111 2.65 y 2.5 rapectl..te, se pl'llCllt& a inWI entre los ¡iWes. SoVeale 
' . 

n relsla1 a este aqedo, el grupo desertor 4e 11 IPLEll 1¡ue tlne el ualor 111S 
1 

MJo 11.9) lo cu! lnillca que la 11ltuclon C1111Stlonad.a se prae!lta1 en Bite cuo 

cae 1111.J pa frecuencia. 
1 ' 

En relu:ion a la conll81'SlCion 4e los padres sobre aaatos h111llares, se nantra 
1 

f111 a acuerdo con los 111s altea valores reglstrdos, en los dos grupos regu!U'lll eda 
1 1 

1ltuaclon se presenta 11as a -40 que en o! caso de los grupos desertores. 
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CUADRO NO 13 

PRINCIPALES MOTIUOS DE LA DESERClON ESCOLAR 

M O T l u o s 

GRUPOS IEPllOIAI PROBLDW: DIFlaJL'MD ~TIUOS llO PROn!MS 
Mmli\S tWllLIARES Pl'llll\ Gl!llDIAR ISPECIFICilDOS ro»KllllCOS 

"' FR Fil FR Fil Fii Fil FR "' 
,. 

U.L.1.1. 3 ~ 2 2lt< 2 2lt< 2 2lt< l lit< 

u.e.A. 4 4lt< l lit< 4 -~ 8 1 lit< 

En e•te cuadro •e presentan los resultado• 
en cuanto a lo que los Jovenes Manife•taron 
coMo Motivo• principales de su d••ercion. 

Sa puada observar que •n la E.P.L.E.R •l 
reprobar Mat•ri as consti tu1.10 el Motivo pri ne i
pal 1 Mi•ntra• que en la E.P.C.A. el reprobar 
Materia• w la dificultad para estudiar Cque 
probableMante •• encuentran MU\,I relacionado• 
entre •i>fueron lo• principalas Motiva• del 
abandono ••colar. 
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GRAFICA No. 10 
MOTIVOS DE LA DESERCION ESCOLAR 

EPLER EP<:f. 

- Rl!PROllAR MAT. B Dll'ICULT. P. 1!8T. ClJ PROISLl!MA8 ECONOM. 

- l'ROllLIMA8 MU. B MOTIVOS NO l!Sl'l!Cll'. 

1 ' 
ec.i puede apreclll'lll an la grdlca, el lll!F porcentaje in jlvimes ( 311 x y 411 :c 1 

' 1 
61 los gt'llpos desertares 11nlflesta que el .itluo de su mrclan se dehlo al llecho 

ia Mllet reprohdo Mterlu; y en el grupo de la EPLER un porcentaje Igual (49 xi 

corraponde a loa que deaertuon por tener dlflculW para estudiar. 

Loa l!lllKlm parcaut&jlll en el grupo da la EPLER correspon4en a los 111111111 que 

Mftlfatuon M'8f INMonado la escuela por que tl!nlan mlcultad para eduAlll' 

( 211 :cl ' poi' prohlmu rulllares (211 :el ' pór lllltlvos no especltlcaAos (211 :el, y 
1 

poi' prohlllllU llCOllllllitos (1!.<l, En al grupo 4esertor de la EPCA 1111 porcantajes 

Rlll01'0S (1!<1 contllJIOndun a 1111 alwm111 que señalaron hlhcr MlartUo por prohlllllU 
1 ' 

rulllues y por prohlllU acoalcoa. En Ulbos grupos, loa prohleus eclJlllllllcoa 

tlnn porcntajlll ab1llues. 
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ANALISlS GENERAL DE LA lNFDRMAClDN 

Al iniciar la presente investigación acerca de la deserción 

escolar en las preparatorias, se pretendía conocer el 

contexto f ami 1 iar y escolar, asi como identificar algunas 

situar.iones o aspectos que dentro de estos medios favorecen 

la presencia del fenómeno. Una vez que han sido presentados 

los resultados de la investigación 

primeramente, que al analizar 

es importante seña lar 

los resultados del 

instrumento sobre motivación estudiantil se encontró en 

general en ambos grupos <regulares y desertores) que al 

cursar los estudios se enfrentan a una deficiente 

motivación escolar <ver gráfica 1 l, y por otro lado, como 

puede observarse en la gráfica No 2, la necesidad de 

crecimiento <NCl, es decir -la capacidad y habilidad están 

latentes en los jóvenes, los puntajes 4, 3.79, 4.22 y 4 

respectivamente lo indican. 

En base a ésto se retoma el supuesto hipotético planteado 

al respecto para sel'lalar que si bien la deficiente 

motivación escolar no es absolutamente determinante de la 

deserción (por encontrarse también en grupos regulares>, si 

es un factor condicionante del fenómeno, y más aón si se le 

relaciona con los 

resultaron ser: 

dos principales 

la dificultad 
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reprobación lver gráfica 10>. Así, Ja hipótesis planteada 

adquiere un significado importante a la vez que estos 

problemas r.arresponden al medio escolar, por lo que se 

r.onsidera que éste es en parte, responsable del fenómeno, 

por lo que algunas di! las alternativas de solución irán 

dirigidas al mismo. 

Al referí1- que se detecta una deficiente motivación 

escolar, enunciado que de acuerdo a este estudio •comprende 

aspectos relacionados con proceso espec i fice de 

enseñanza-aprendizaje, con la comunicación con autoridades 

educativas, los servicios que los alumnos reciben, etc.Cver 

anE'xo 2>, éstos serán entre otros los elementos que se 

retomarán para elaborar una propuesta tendiente a crear en 

la escuela un ambiente. que motive a los alumnos a concluir 

sus estudios, i~~luso a lograr wn ~ejor r.11ndimiento y 

aprovechamiento escolar. 

A través de los Items contenidos en el instrumento aplicado 

a los jóvenes Cver anexo 2>y de la observación realizada en 

las instituciones educativas implicadas en la 

investigación, se logró percibir una parte importante de 

ese medio que rodea a los alumnos, y de esta manera puede 

señalarse que el conocimiento del contexto escolar en que 

se inscriben se logró, así el objetivo propuesto al inicio 

se cumplió. 
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Por otro lado, en relación con el objetivo de identificar 

el contexto familiar se considera que a través de los 

resultados presentados, se puede percibir un panorama 

general de éste que es el medio más importante para el 

jóven, y en el cual tienen lugar las más significativas 

situaciones. Sin embargo, en relación con este medio 

familiar se planteó la segunda hipótesis o supuesto 

hipotético en el que se argumentó que la desintegración 

familiar, causante de diversos problemas, lo es también de 

la deserción escolar en las preparatorias. De ésto, puede 

establecerse lo siguiente: 

Percibir una situación tan delicada como ésta no es fácil y 

posiblemente por medio de los cuestionamientos hechos a los 

jóvenes no se haya iogrado identificar si~ realmente existe 

la desintegración en las familiaii; no obstante, ""' trató de 

detectar sob-r;-e todo, •!l nivel de comunicación de los hijos 

con sus p~dre's y de éstos entre si, el tipo de relación 

e>:istente entre los padres, y en general el de la familia, 

y de alguna manera, la dinámica cotidiana y coml1n de las 

familias, así como algunos otros elementos que se consideró 

podrían indicar el funcionamiento adecuado o inadecuado de 

las familias, elemento clave en la hipótesis planteada al 

respec:tO. 
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Los resultados de la investigación permiten establecer que 

en general las familias de ambos tipos de grupos analizados 

<regulares y desertoreslpresentan una dinámica muy 

semejante entre si, y podría decirse muy propia o común de 

la sociedad actual, en la que la convivencia y la 

comunicación frecuente son deficientes, y como Luis Leñero 

señala en "La familia", la dinámica que la sociedad moderna 

implica como es el trabajo del padre o ambos padres, la 

asistencia de los hijos a la escuela, y todos los medios de 

comunicación principalmente la televisión, favorecen el 

distanciamiento familiar. 

Efectivamente, se ha encontrado en los grupos analizados, 

que ésta forma de entretenimiento ocupa en todos los 

hogares un lugar importante. En el cuadro No 7 en que se 

presentan comparativamente las principales actividades 

familiares y el valor adquirido de acuerdo a la frecuencia 

con que se realizan, puede observarse que los valores 

resultantes en el caso de ver la televisión es muy alto. El 

promedio de los cuatro grupos, es de 2.41, mientras que la 

actividad que en esta serie tiene los valores mayores son 

las labores domésticas con e.as, ésto significa que 

después de ésta última, ver la televisión constituye la 

principal o la activida·J familiar más frecuente. 
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Esta forma de diversión adquiere un significado negativo si 

,;e le compara con otras actividades que se consideran m.tis 

impoi-tantes para la famj lía y que en el mü;mo cuadro (7) se 

observa que son menos frecuentes. As.i pues. la reunión a la 

hora de los alimentos tiene como promedio general e.3, 

correspondiendo a los grupos desertores los menores 

valores; también la conversación familiar tiene valores 

bajos, en promedio 2.4 para los grupos regulares y 2.3 para 

los grupos desertores. Estos valores presentados pueden 

resultar significativos si se considera que el valor más 

alto, es de 3, lo cual equivaldr.ia a que la actividad se 

realiza frecuentemente. 

El reunirse a la hora de los alimentos constituye, desde 

esta perspectiva, -un momento en que se pueden intercambiar 

las experiencias de todos los miembros de la famifi-a, y as.i 

fomentar la interacción; sin embargo, cuando ésto no es 

pasible, ya SE'a par las diversas ocupaciones de unos y 

otros o por otras razones, la relación familiar puede irse 

debilitando. El conocimiento mutuo y principalmente el 

acE"rcamiento entre padres e hijos puede estar creando 

problemas en los hijos, o bien acrecentandolos. De esta 

manera, en base a la escasa frecuencia con que se lleva a 

cabo tanto la reunión, como la conversación faMiliar 

detectada en los grupos de jóvenes desertores, pueden 
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señalarse éstos, coma factores favorables de la deserción 

escolar; aunque na propiamente signifique una 

desintegración familiar, sino que de acuerdo a las 

características del fenómeno detec·tado puede señalarse la 

existencia de una disfunción familiar. 

En relación a la deficiente comunicación familiar y como 

puede apreciarse en el cuadro comparativo Na 11, el padre 

es con quien los jóvenes menos tratan sus principales 

inquietudes. Esto se señala en base a que tiene los menores 

puntajes, especialmente en los grupas desertares, mientras 

que la madre al igual que los amigos, son los principales 

confidentes de los jóvenes. Puede pensarse que ésto tal vez 

esté relacionado ya sea con el hecha de que el padre por su 

trabaja no dispone de tiempo para conversar con los-hijos, 

y la madre, que como se detectó <ver cuadro 41 en su 

mayoría permanece en el hogar y por lo cual se supone está 

presente para escuchar a los hijos; o bien puede ser· que el 

padre, en una posición más autoritaria que la madre, 

fomente el distanciamiento de sus hijos y así éstos se 

acerquen al ser más apacible que está a su alcance. 

Retomando el calificativo de adolescente, es importante 

destacar, que de acuerdo a la edad de los jóvenes que 

componen la población con que se trabajó, y que en promedio 

es de 17 ai\os y en base a 1 o que algunos autores sei\alan 

151 



como la etapa de la adolescencia comprendiendo de los 12 a 

los 18 años, se puede establecer que los jóvenes de los 

grupos anal izados son precisamente adolescentes y por lo 

tanto, las necesidades atribuidas a éstos realmente 

corresponden 

atraviesan. 

la etapa de de"arrol lo por la que 

Retomando los aspectos a través de los cuales se pretendía 

identificar si existía la desintegración familiar, y a la 

vez si ésta era la causante de la deserción escolar, una 

vez analizados los datos más significativos, se puede 

se"alar primeramente que no se trata de una desintegración 

como tal, ya que se encontró en las familias de los grupos 

desertores un elevado porcentaje de padres casados, y un 

mínimo corresponde a los padres _divorciados y separados y 

de acuerdo al concepto <ver anexo l l, la desintegración 

familiar se caracteriza por la inestabilidad o separación 

de la pareja, lo cual no ocurre en este caso. 

También en este sentido se puede considerar el hecho de que 

otro tipo de problemática familiar más grave, como son los 

vicios, el maltrato, los golpes y otros no se encontraron 

de tal man!;ra en los grupos desertores, sino que más bien, 

en ambos grupos (desertores y- regulares> se detectaron 

casos aislados de problemas de alcoholismo en padres, ri"as 

entre los padres y entre los hermanos. Esto puede 
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entenderse va que esos son hechos muy comunes en las 

familias. Fuera de ésto no se registraron problemáticas más 

fuertes que también serian indicadores de un hogar 

desintegrado. 

En base a las consideraciones anteriores, y retomando la 

hipótesis planteada en relación a que la desintegración 

familiar es un factor determinante de la deserción escolar, 

puede señalarse que en realidad este supuesto como tal no 

se encontró, más sin embargo puede establecerse que 

efectivamente en los grupos desertores se identificó una 

disfunción o desorganización familiar, que ha contribuido 

en el problema analizado. 

Por otro lado, y haciendo referencia a las características 

de los desertores, se puede destacar el hecho de que el 

sexo es un elemento favorable en la manifestación del 

fenómeno de la deserción escolar, así, en las escuelas 

analizadas es más frecuente que los hombres lo hagan. Esto 

no se fundamenta solo en el número de jóvenes des11rtores 

del sexo masculino que forman parte de la población 

analizada,· sino en la gran incidencia de jóvenes de este 

sexo que se encontraron en el momento de la elección de la 

muestra, lo cual posiblemente se asocie con la oportunidad 

o facilidad que para integrarse al mercado de trabájo 

ofrecen los padres a sus hijos, o bien debido al papel que 
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como hombres les corresponde asumir en caso que haya que 

contribui1- al gasto famliar cuando se presenta necesidad 

económica. 

Por otra parte, tomando en cuenta las propias 

manifestaciones de los jóvenes en relación al motivo de su 

deserción. y como puede observarse en la gráfica No.10, los 

porcentajes más al tos corresponden a los alumnos que han 

reprobado materias y a los que tienen dificultad para 

estudiar, en menor grado se han señalado que los problemas 

económicos y los problemas familiares son también causantes 

del fenómeno. Los principales motivos manifestados bien 

pudieran deberse a una deficiente capacidad intelectual que 

ciertamente dificulta el aprendizaje, como Robert Grinder 

señala: "uno de los tipos de desertores son los retardados 

o cortos de entendimiento", o puede pensarse que los 

jóvenes no sean lo suficientemente dedicados o responsables 

con sus actividades escolares. Como ellos mismos lo han 

manifestado en los resultados de las relaciones familiares 

(ver cuadro 8l respecto a la percepción del sentido de 

responsabilidad inculcado por los padres, estos grupos 

-tienen los valores miis bajos, lo que indica inconformidad 

_con su propia responsabilidad, misma que posiblemente 

afectó sus estudios, optando mejor por el abandono de los 

mismos. 
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Por otra parte y en relación con ésto se plantea que la 

indiferencia de los padres puede haber sido un factor 

determinante en la decisión de los hijos, y ésto sólo puede 

explicarse ya st:ta por la necesidad económica familiar que, 

aunque no se mani testó en grado critico, si se expresó 

sobre todo en el grupo desertor de la EPLER como una 

situación no satisfactoria, o bien si se retoma el hecho de 

que en los padres de los jóvenes desertores se detectó un 

bajo nivel de escolaridad, factor que también se considera 

constituyó un elemento que ejerció una importante 

influencia en la decisión de éstos, en base a que sirviendo 

de ejemplo los mismos padres de _lograr conseguir empleo sin 

necesidad de mayores estudios, los hijos pudieron haber 

creldo que eso seria una buena opción, y posiblemente, ·en 

muchos casos realmente haya resultado positivo. La relación 

de bajo nivel de escolaridad de los padres· y deserción 

escolar también fué identificada a través de ·una 

investigación realizada en varias entidades de la Repablica 

meHicana por el INEGI en el año de 1990, ahora esta 

relación se hace evidente en el presente estudio, por lo 

que se considera que realmente tiene una importante 

influencia en el fenómeno analizado. 

Ahora bien, al observar la gráfica de motivos de la 

deserción escolar aunque en porcentajes bajos, puede 

155 



creerse que los padres ante la necesidad económica no 

insistieron a sus hijos para que continuaran con los 

estudios y dejaron que éstos decidieran y finalmente 

optaron por i·ntegrarse a las actividades productivas. Esto 

se induce a partir del hecho de que casi todas los jóvenes 

desertores actualmente se dediquen a trabajar. 

Finalmente, retomando las hechos de que los adolescentes 

presentan una deficiente motivación escolar, que los 

desertores abandonaron la escuela por haber reprobado 

materias y par tener dificultad para estudiar, y por 

última, que en su relación familiar se tiene una deficiente 

comunicación con los padres, se puede señalar con cierta 

precisión que en la motivación escolar y familiar es 

posible e-ncontrar las elementos necesarios para lograr un 

mayar rendimiento y aprovechamiento escolar, y en 

consecuencia, evitar que los jóvenes que estan o que 

ingresan a la preparatoria abandonen sus estudios. 

El plan de acción que se plantea a continuación pretende 

promover la interrelación familia-escuela, en la que los 

padres se integren al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos por un lado, los profesores desempeñen su labor 

con eficacia lo mismo que las autoridades educativas, los 

alumnos pongan en practica toda su capacidad y habilidad 
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para los estudios y en todas aquéllas actividades que 

tiendan a desarrollar sus aptitudes físicas y mentales. 

Es necesario señalar que la propuesta 

factiblf! de ser aplicada a los grupos 

escuelas (E.P.C.A. Y E.P.L.E.R. > por el 

general las 

anteriormente 

situaciones problema que 

se encontraron también 

que se .hace es 

regulares de las 

hecho de qu1> en 

se 

en 

expusieron 

los grupos 

regulares analizados, y por el hecho de que la muestr;i 

incluía a jóvenes con situaciones socioeconómicas diversas, 

y estas características corresponden a los alumnos que 

ingresan año con año a las preparatorias. Por último, puede 

s.er aplicado, en función de que las caracterio;ticas de la 

sociedad actual se reflejan en· la generalidad de las 

familias inmersas en ella, en consecuencia es posible que 

presenten las mismas carencias y necesidades y por ese 

hecho se enfrenten a las mismas o a semejantes situaciones 

que las de los grupos analizados en el presente estudio. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Una vez presentados los resultados de la investigación en 

base a la encuesta sobre motivación y sobre el contexto 

familiar de los Jóvenes desertores y de los alum11os 

regulares de las dos escuelas preparatorias oficiales, 

pueden señalarse las siguientes conclusiones en relación al 

fenómeno de la deserción escolar: 

1.- Los jóvenes de los cuatro grupos comparados entre si, 

presentan en general una gran capacidad y potencialidad 

para los estudios; sin embargo en el contexto escolar en 

que se desenvuelven, se detecta una deficiente motivación y 

este hecho es manifestado de diversas formas. 

2.- En los cuatro grupos analizados se detectó una dinámica 

familiar disfuncional, o bien una desorganización de la 

misma, lo cual se atribuye a las implicaciones de la vida 

moderna. Este hecho afectó principalmente a los grupos 

desertores por que ·se presentan en su caso, una serie de 

·circunstancias que interrelacionadas favorecen la presencia 

del problema. 
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3.- Se puede se~alar que la deserción escolar en las 

p1-eparato1-ias se debe a una interrelación de varios 

elementos o factores tales como, la disfuncionalidad o 

desorganización familiar, el bajo ni;,el de escolaridad de 

los padres. una deficiente motivación escolar, reprobación 

y dificultad para estudiar y aspectos individuales 

determinados por el ambiente familiar. 

~.-La deficiente motivación escolar detectada en los grupos 

desertores puede ser la causa y a la vez consecuencia de la 

reprobación de materias y de la dificultad para estudiar 

manifestadas como las principales determinantes de la 

deserción detectada en estos grupos de preparatoria. 

5.-Por último puede decirse que la dinámica que implica la 

vida moderna y pr incipa !mente los medios de comunicación 

masiva parecen estar desgastando o debilitando el grupo 

familiar en el sentido de que impiden u obstaculizan la 

convivencia, la comunicación y la armonía entre sus 

miembros. 

159 



PROPUESTA DE IHTERVEHCIOH DEL 

TRAEAJADOR SOCIAL 



"PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A LOS ALUMNOS DE LAS 

PREPARATORIAS E.P.L.E.R. Y E.P.C.A. DE LA CIUDAD DE 

URUAPAN MICH." 

JUSTIFICACJON 

La deserción escolar es un fenómeno que !ae manifiesta de 

manera permanente en todos los niveles y en cada ciclo 

escolar, sus consecuencias son consideradas negativas y 

afectan de manera diversa. A nivel individual, ocasiona que 

no se logren conseguir las metas profesionales que 

normalmente ambicionan todos los jóvenes, así mismo puede 

ser que la falta de preparación profesional impida a éstos 

obtener empleos bien remunerados económicamente y que no 

requieran de un desgaste o esfuerzo físico mayor como 

sucede en algunos trabajos. 

La deserción es pues un problema social que afecta de una u 

otra forma a los individuos, a la sociedad en general y 

desde este punto de vista es un obstáculo para lograr el 

bienestar tanto en el aspecto económico, como en relación 

al equilibrado desarrollo personal en este caso del 

adolescente. 

El trabajador social ante este problema puede desempeñar 

una labor importante ya que su objetivo profesional en el 
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área educativa es el de detectar los elementos o factores 

que dentro de la escuela, la familia y la sociedad, están 

afectando el proceso educativo de los alumnos, y fomentar 

mediante la armonización de éstos factores el adecuado 

desempeño educativo de los mismos. 

La elaboración del presente programa obedece a los 

resultados de la investigación que sobre la deserción 

escolar se realizó con grupos de las dos preparatorias 

oficiales de la ciudad, a través de los cuales se detecto 

que el fenómeno tiene su origen principalmente en dos 

Ambitos sociales, el primero es la escuela, en donde se 

detectaron la reprobación y la dificultad para estudiar, 

como las más importantes causas de éste, así como un bajo 

nivel de motivación escolar; el otro Ambito es la familia o 

el conte~to familiar en el cual se detecta en general una 

disfuncionalidad o desorganización familiar, hechos que de 

acuerdo al estudio, impiden el apoyo necesario que el 

adolescente requiere para concluir satisfactoriamente sus 

estudios en este nivel. 

Considerando entonces que éstos factores favorecen la 

presencia del 

de trabajo 

fenómeno se propone la ejecución de un plan 

dirigido a los profesores y autoridades 

educativas, a los padres de familia y los alumnos. 
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Se estima que si éste se lleva a cabo, se podrá lograr una 

mayor o más eficiente motivación escolar, lo cual 

posiblemente 

estudiantil, 

se traducirá 

y sobre todo, 

en un mayor rendimiento 

en un estado de mayor 

satisfacción con el contexto escolar ya que a través del 

cuestionario aplicado se detectaron deficiencias e 

inconformidad, y puede ser que este aspecto esté 

perjudicando a otros más importantes como son los 

referentes al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, al incluir en el programa a los padres de 

familia, se pretende que en el medio familiar el estudiante 

encuentre el apoyo efectivo para continuar y concluir sus 

estudios. Esto se refiere especialmente al interés, a la 

comunicación y relación con los padres que desde este punto 

de vista efectivamente ayudan a los alumnos a continuar y 

concluir sus estudios. 

Cabe mencionar que el trabajo se dirige a los alumnos que 

adn permanecen en la escuela, es decir a los alumnos 

regulares, a pesar de que en éstos no se detectó obviamente 

la problemática de reprobación y dificultad para estudiar 

manifestada por los alumnos desertores; sin embargo, y en 

vista de que se trata de prevenir la deserción, )' ésto 

aunado al hecho de que ambos tipos de grupos <regulares y 

desertores) presentaron, como pudo observarse en los 
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resultados de la investigación, similares situaciones 

familiares y escolares, se considera que lo que se plantea 

es posible, y realmente útil como medio de prevención del 

fenómeno. 

Los objetivos que se plantea lograr a través del programa 

son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL. Fomentar la motivación escolar y 

familiar, como medio para evitar la deserción y para 

contribuir en el adecuadJ proceso educativo y en el 

desarrollo integral de los jóvenes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Impulsar la participación activa y responsable de los 

profesores para contribuir en el adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo integral de los 

Jóvenes. 

E.- Promover la participación activa y el interés de los 

padres en la preparación académica de sus hijos. 

3.-Procurar la interrelación familia-escuela como media 

para lograr un adecuado proceso educativo y un equilibrado 

desarrollo integral de los jóvenes de las preparatorias. 

4.-Fomentar las actividades socioculturales y deportivas 

que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos. 

164 



PDLITICAS 

a) Para llevar a cabo las a ce iones que se proponen y que 

tienden a fomentar la motivación escolar y tamil iar como 

medios para impulsar el proceso educativo de los jóvenes de 

preparatoria, es menester el acuerdo y la aprobación de las 

autoridades educativas de los profesores, padres de 

familia y de los propios alumnos. 

bl Para fomentar la participación de los padres será 

importante hacer notar a éstos y a los jóvenes que no se 

pretende realizar una acción en contra de la independencia 

que éstos últimos tienen o requieren, sino más bien que es 

una forma de demostrar por parte de los padres el gran 

interés por que todo vaya bien pa~ra los hijos, y que cuando 

éstos lo necesiten, cuentan con el apoyo ,con el interés y 

la atención de sus padres. 

el Va que se quiere impulsar la realización de actividades 

socioculturales, a fin de despertar en los jóvenes el 

interés por los aspectos que ennoblecen y engrandecen el 

espíritu humano y a la vez ayudarán a mantenerlos f isica y 

mentalmente sanos, será importante conocer las inquietudes 

de los jóvenes con relación a las actividades que más les 

agraden y a través de las cuales puedan demostrar sus 

aptitudes. Asi mismo será necesario armonizar los espacios 

educativos con los que serán destinados a las cuestiones 
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antes mencionadas a t in de que ambos aspectos ocupen para 

los estudiantes un lugar importante a la vez que son motivo 

de gran interés y plena participación por parte de éstos. 

De acuerdo con lo anteriormente planteado~ se considera que 

lo más recomendable para log1-arlo, será la comunicación y 

el ac~1-camiento con las partes involucradas, y 

oportun8mente utilizar la información necesaria para hacer 

comprender la trascendencia que tendrán, sobre todo, para 

los jóveneF>, 

padres, los 

1 a participación y plena cooperación de los 

profesores, alumnos y demás autoridades 

responsables de la educación. 

A continuación se presentan los tres proyectos que 

comprende el programa: 

PROYECTO DIRIGIDO A PROFESORES 

justificación: 

Resulta importante destacar el valor del quehacer 

profesional de un maestro ante la educación de los 

individuos. Su labor como formadores de los futuros 

profesionales, técnicos y hombres de bien requiere de una 

preparación y un esfuerzo er.peciales; no obstante, en 

muchas ocasiones el desempeño de su tarea no arroja los 

resultados esperados y se tienen una serie de fenómenos 
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entre el los la deserción escolar, con consecuencias 

negativas, especialmente para los jóvenes. 

Si bien es cierto que el profesor no puede controlar todos 

los aspectos que en un momento dado determinan el abandono 

de los estudios, también es importante plantear que al 

menos, tiene toda la capacidad y habilidad para disminuir 

aquéllos factores que en su ámbito de acción están a su 

alcance y que van en relación al proceso de enseí'íanza -

aprendizaje. 

Es posible que resulte poco novedoso el planteamiento de la 

introducción de modificaciones en los contenidos didácticos 

que hacen tan atractiva la asimilación de conocimientos 

para los alumnos, tales como formación de grupos, talleres, 

conferencias, exposición de temas através de 111edios 

audiovisuales, etc; sin embargo, es importante hacer 

hincapié en la reflexión de éstas propuestas como una forma 

efectiva de responder y atender a las inquietudes y 

aspiraciones de los alumnos, y finalmente como medio para 

lograr de éstos un mayor aprovechamiento académico, y como 

ya se mencionó, para lograr que todos culminen 

satisfactoriamente su educación en este nivel. 

As.i pues, este proyecto contiene algunas propuestas para el 

trabajo escolar con miras a fomentar la motivación en los 
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alumnos, vlentando su permanencia en la escuela y la 

conclusión de sus estudios. 

OBJETI'.'':.: Impulsar la participación activa y responsable de 

los p1-oi r;sores para contribuir al adecuado proceso de 

enseRa~=a-aprendizaje de los alumnos. 

ACTIV:OADF.S: 

Presenta\- al inicio del curso, el programa escolar, 

claramente los objetivos del mismo,y la 

importancia de éstos y del programa para el logro de las 

metas profesionales de los alumnos. 

-Adecuar, dentro de las posibilidades del profesor los 

programas de trabajo a la realidad social de manera que el 

contenido de los mismos resulten trascendentales para los 

estudiantes y en consecuencia ocupen de manera importante 

su atención. 

-Proponer, organizar y coordinar con el grupo, el trabajo 

en equipo, a través del cual el alumno adquiera habilidad 

para relacionarse con otros y realizar un proceso de 

aprendizaje mediante el intercambio de opiniones . y la 

armonización del trabajo compartido y responsable con otros 

compañeros .. 

-Enr.argar a los alumnos trabajos de investigación que 

despierten en éstos el interés por conocer a t:erca del 
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mundo que los rodea; así mismo, orientarlos y procurar que 

se tenga acceso al material bibliográfico. 

-Incentivar a los alumnos con hechos tales como 

reconocimientos en exámenes, trabajos y participaciones, 

bien elaborados o que reflejen gran esfuerzo, creatividad y 

responsabilidad por parte del alumno. 

-En la medida de lo posible y acorde con la materia 

impartida, organizar ·con los alumnos discusiones sobre 

temas y problemas actuales, a fin de que los alumnos estén 

al tanto de lo que sucede en su entorno social y 

manifiesten sus diferentes puntos de vista. 

-Promover la dinámica de trabajo de tnesas redondas de 

discusión, trabajo de equipo, exposiciones por parte de los 

alumnos y permitir a éstos utilizar el material más 

ilustrativo y que de acuerdo con el profesor, permita una 

mejor y mayor comprensión de los temas. 

-Alentar y orientar a los alumnos en el diseilo de material 

didáctico y de exposición que permita hacer uso de ·su 

creatividad y que a la vez sea efectivo en la transmisión 

de información. 

-Aplicación de efectivos medios de evaluación como pudieran 

ser los exámenes orales como una forma de promover el 

desenvolvimiento personal y la preparación conciente Y. 

responsable del material de estudio. 
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-Dar a los alumnos la orientación adecuada pa1-a la 

distribución y utilización del tiempo, a fin de que éstos 

organicen y armonicen sus actividades escolares, 

extraescolares, y de cooperación en el hogar, así como de 

esparcimiento y diversión. 

_Crear un espacio ün que los alumnos puedan evaluar 

diversos aspectos del desempeño académico del profesor, 

tales como métodos de enseñanza, conducta, y 

responsabilidad con su deber. 

-Establecer junto con los alumnos, reglamentos que regirán 

dentro del salón de clases en cuanto a disciplina, 

horarios, calendario de exámenes, etc. 

-Visitas periódicas por parte de las autoridades educativas 

a los grupos, y escuchar de éstos o de una comisión 

encargada, las principales quejas o sugerencias, y dar a 

éstas respuestas satisfactorias. 

TECNICAS A UTILIZAR: 

Expositiva, discusión en pequeños grupos, reunían en 

corrillos (Phillips 661. 

RECURSOS HUMANOS.-

Los profesores de las escuelas serán los responsables de 

coordinar y dirigir las diversas actividades escolares y 

extraescolares de los alumnos. 
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RECURSOS MATERIALES: Salón de clases, pi=arrón, papel, 

lápices, y el material didactico necesario. 

EVALUACION.- Para evaluar los resultados de las acciones 

sugeridas se propone que al inicio, a la mitad del semestre 

y al final de éste, se aplique el cuestionario referente a 

la motivación escolar <ver anexo é!), en donde se incluyen 

toda una serie de elementos que pueden demostrar la 

eficacia o los errores que puedan cometerse en el contexto 

escolar. Este instrumento deberá aplicarse a Jos alumnos y 

los resultados del mismo podrán utilizarse para introducir 

en caso necesario los cambios requeridos, o bien continuar 

con lo establecido. 

Asi mismo puede evaluarse el desempeño del profesor en 

relación a su método y técnicas de enseñanza, desempeño, 

responsabilidad, etc., pidiendo a los alumnos hagan una 

evaluación de varios aspectos contenidos en una guia 

previamente elaborada. 

171 



PROYECTO DE INTERACCION FAMILIA-ESCUELA 

JUSTIFICACION: 

El papel de los padres de familia en la educación escolar 

de los hijos es importante y para obtener en este aspecto 

un adecuado proceso y resultados es necesario que dicho 

papel sea ejercido el mayor tiempo posible¡ aunque es muy 

comun que los padres verdaderamente se interesen e 

invc1lucren en la educación de los hijos hasta el nivel de 

secundaria en algunos casos¡ sin embargo, los jóvenes como 

seres humanos necesitan sentirse importantes, y que lo que 

realizan también lo es para que se logre en itstos un 

- equilibrado desarrollo psicológico. No obstante cuando los 

jóvenes cursan la preparatoria generalmente los padres 

hacen a un lado la responsabilidad que en tan importante 

momento deben asumir, y dejan a los hijos toda la libertad 

de elegir y decidir lo que harán en la escuela, sin tomar 

en cuenta que en ocasiones éstos a'1n no estén preparados 

para asumir tal responsabilidad. 

Con estos planteamientos no se pretende de los padres el 

acoso, la rigidéz y que impidan completamente la libertad, 

la independencia y la responsabilidad a que tienen derecho 

los hijos; debe darse un lugar importante a la maduréz de 

éstos y no olvidar el respeto a su individualidad. 
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Se trata de resaltar que el joven como ya se señaló en el 

capitulo relativo al adolescente, cuando cursa la 

preparatoria se encuentra en la etapa de la adolescencia, 

lo cual implica que atraviesa pe; un periodo critico y 

difícil (en algunos casoslde su vida y que a pesar de 

querer independizarse de la autoridad de sus padres, alln 

así, requiere de manera apropiada que éstos se interesen y 

sigan muy de cerca su educación escolar. 

A través del presente proyecto se pretende destacar y poner 

en práctica el papel que deben desempeñar los padres 

durante el proceso de educación de los Jóvenes en la 

preparatoria, promoviendo el interés y la responsabilidad 

de éstos y la interrelación familia-escuela con el objeto 

de prevenir la deserción escolar y fomentar la comunicación 

y la armenia familiar. 

Así mismo se plantea la creación de un departamento cuya 

función sea organizar y coordinar las acciones para 

promover la superación académica de los profesores, atender 

los casos de alumnos con requerimientos especiales y crear 

y fomentar la interacción familia- escuela, entre otras. 

OBJETIVOS; 

*Promover la participación activa y el interés de los 

padres de familia en la preparación académica de los hijos. 
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•P~·r,c11rar ! :\ interrelación fami 1 la-escuela como medio para 

logr~~1" 11 11 adecuado proceso educativo y un equilibrado 

des~r1 ol:o •ntegral de los alumnos de preparatoria. 

ACTIV!Dt~i:ES 

-Cre<1r un departamento con personal capacitado para atender 

las inquic-ludes y problemas de los jóvenes y dar a éstos la 

orientación apropiada. 

-El re''- "nsable del departamento deberá organizar y 

conv ... >e.ar reuniones mensuales con los padres de familia para 

informar acerca de la situación escolar de sus hijos, y 

comentar oportunamente sobre posibles fallas de éstos o 

hacer le..~. reconocimientos adecuados. 

-Reali="'" reuniones interdisciplinarias con los profesores 

para intercambiar inquietudes sobre los avances y fallas de 

los alumnos, destacando los casos especiales y proponer 

ante é~tos, alternativas de solución. 

-Organizar ,-eunianes magisteriales en que se discutan los 

métodos y técnicas de enseñanza mas efectivos. Asi como 

también, que se promuevan la interacción y la convivencia 

entre los profesores. 

-Organizar junto con la autoridad correspondiente, cursos y 

seminarios de actualización y superación personal de los 

profesores a fin de impulsar la superación académica, la 
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responsabilidad y el 

preparac:ion. 

interés por los alumnos y su 

-Organizar para las padres de familia y alumnas 

c:onferenc:ias periódic:as sobre temas de interés como 

pudieran ser los problemas soc:iales en la actualidad. 

-Formar con los padres de familia, grupos de trabajo en que 

se disc:utan temas o problemas de interés para éstos, o que 

de ac:uerdo a problemas detec:tados sea nec:esario tratar, y 

c:on el apoyo espec:ializado dar la orientac:ión requerida, a 

fin de fomentar el bienestar familiar. 

-Nombrar por cada grupo, a un profesor que sea el asesor de 

éste, el c:ual deberá responsabilizarse de la situac:ión 

esc:olar y de notificar al enc:argado del departamento 

c:orrespondiente los casos que ameriten 

espec:ial. 

una atenc:ión 

-Canalizar al Departamento que deberá crearse aquéllos 

c:asos de alumnos que presenten problemas personales, 

determinadas conduc:tas o c:ualquier tipo de situac:ión que 

esté interfiriendo c:on sus estudios, a fin de realizar un 

estudio detallado y brindar la orientación necesaria. 

-Realizar visitas domiciliarias a la familia de los alumnos 

en los que se haya detec:tado problemática en que estén 

involucrados 

c:omunic:ac:ión 

los miembros de 

tendiente a lograr 
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mismos en las indicaciones o sugerencias presentadas par 

parte del responsable del Departamento. 

TECIHCAS A UTILIZAR. 

Discusión en grupos, Conferencias, Seminario de 

investigaciones 

domiciliarias. 

y trabajo, expositiva, visitas 

RECURSOS: 

HUMANOS. 

El trabajador social.- Para desarrollar las actividades 

presentadas se sugiere la participación de éste 

pro-fP.sional, ya que a través de su -formación acadll!mica 

adquirió elementos que le permiten desempeñar las acciones 

antes descritas. 

Las autoridades educativas.- En ~esta serie de actividades 

su participación es muy importante ya que deberan dirigir y 

supervisar lo que se está ejecutando. 

Los profesores. - En todo momento juegan un papel 

importante, ya que son los que a través de sus 

conocimientos lograrán que el proceso de aprendizaje de los 

alumnos sea exitoso. 

EVALUACION 

Para darse cuenta de los resultados de lo que se está 

haciendo en relación con lo que se pretende lograr 
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finalmente, será necesario llevar un control de los alumnos 

que se están dando de baja en cada semestre, estableciendo 

una comparación con ciclos escolares anteriores para poder 

percibir si la deserción sigue presentándose, y en caso 

necesario introducir en el programa las modificaciones que 

se requieran. 

También será importante medir el impacto que las acciones 

realizadas han tenido en el grupo familiar y la forma en 

que ésto se refleja en el alumno. Esto podrá lograrse 

mediante la aplicación del cuestionario referente al inedia 

familiar utilizado en la investigación previa a este 

proyecto, o bien algón otro del mismo tipo en que pueda 

reflejarse la situación familiar de los alumnos. 

Por óltimo, las autoridades educativas, los profesores y el 

trabajador social pueden realizar una evaluación del 

trabajo mediante la formación de grupos en los que se 

analicen determinados aspectos relativos a las actividades, 

a los objetivos, y al objetivo final, y establec•r 

conclusiones, recomendaciones y sugerencias al programa 

presentado. 
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PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL 

Justific:ac:ión: 

El ser humano nec:esita satisfac:er diversos aspec:tos de 

índole bio-psic:osoc:ial para lograr un óptimo desarrollo 

integral, si bien es c:ierto que la falta de alguno de éstos 

no produc:e patologías c:onsiderables, tambien es verdad que 

mientras más elementos c:ontemple su desarrollo, en esa 

medida tendrá un mayor equilibrio emoc:ional lo c:ual 

posiblemente se reflejará positivamente en la armonía y la 

convivencia social. 

El jóven que asiste a la esc:uela estill satisfac:iendo en 

parte, nec:esidades en relación a la superación y formación 

profesional, y es importante que en este proceso se le 

provea de otros elementos que contribuyan al desarrollo de 

sus habilidades y de su c:apac:idad en beneficio propio y de 

la sociedad de la cual forma parte. El proyec:to que se 

presenta a continuación plantea elementos que pueden 

contribuir a ese fin, algunos se encuentran contemplados en 

el programa escolar de las preparatorias, otros se 

desarrollan por iniciativa de algunos prof~sores, pero a~n 

asi se proponen de manera que pudieran generalizarse y 

articularse con las actividades académicas. Se propone que 

la escuela además de ser un centro de adquisición de 
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conocimientos, sea un lugar atractivo y de interés que 

permita encauzar las inquietudes, energía, creatividad y 

talento de los jóvenes. 

OBJETIVO: 

•Fomentar las actividades socioculturales y deportivas que 

contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes. 

ACTIVIDADES 

-Organizar con los alumnos campa!las ecológicas y de otro 

tipo que promuevan el bienestar social y al mismo tiempo, 

el sentido de responsabilidad y de conciencia social en los 

jóvenes. 

-Organizar interna y externamente actividades deportivas 

como fut bol; basquet bol, atletismo, y otras que interesen 

a los jóvenes. 

-Fomentar dentro de la escuela la formación de grupos 

artísticos especializados en distintos géneros como •on, el 

baile, la pintura, la actuación, el canto, la música, etc., 

que servirán como medio para mostrar y cultivar habilidades 

y aptitudes, y finalmente para mantener el sano desarrollo 

fisico y mental de los jóvenes. 

-Apoyar en la organización de excursiones y paseos con los 

alumnos dentro y fuera de la región, ya que de esta forma 

es posible a~pliar y enriquecer sus conocimientos sobre el 

medio social y natur11l que les rodea. 
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TECNJc;.s: 'ce usarán las que de acuerdo a las actividades 

especificas elegidas se requiera. 

RECURSOS: 

HUMANOS 

-Profesores de educación física, de actividades artísticas, 

etc. Para desarrollar las actividades mencionadas 

anteriormente es necesario contar con personas capacitadas 

o con conocimientos suficientes acerca de lo que se 

pretende transmitir a los alumnos, ya sea en actividades 

deportivas, artísticas y otras , a fin de que los alumnos 

reciban una adecuada intrucción y dirección. 

MATERIALES.- En un primer momento, se considera que será 

importante contar con las instalaciones de que se dispone 

en las escuelas, como son: aulas, canchas deportivas, mesas 

y sillas, pizarrones, y otros. 

FINANCIEROS. - Deberá considerarse el presupuesto que las 

instituciones tienen asignado para éstos aspectos, y hacer 

uso apropiado del mismo para la contratación de servicios 

especiales de profesores y de otro personal. 

EVALUACION.- Se puede considerar como una forma de 

evaluación adecuada, el contabilizar a los alumnos que 

participan de una u otra forma en alguna de las diversa• 

actividades que se pretcmde crear o fomentar; es posible 
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que mientras mayor número de alumnos participen y 

permanezcan dentro de los grupos mejor se estará logrando 

el. objetivo propuesto. 

Una vez que se han planteado las alternativas que se 

espera, contribuirán a mejorar aspectos específicos del 

medio o contexto familiar y escolar de los jóvenes, 

alumnos, el más importante de el los, disminuir o prevenir 

la deserción escolar en preparatorias, es importante 

señalar que el programa puede dar comienzo en el mes de 

septiembre, es decir al inicio del ailo escolar y de un 

nuevo semestre, ejecutándolo con los alumnos de nuevo 

ingreso; y para evaluar el programa, establecer 

comparaciones con otros grupos que perten•cen a ciclos 

anteriores y que para esas fechas aón no ·concluirán ··sus· 

estudios de preparatoria. 
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A H E X O S 



< ANEXO 1 ' 

GLOSARIO 

BlENESlAR DEL HOMBRE. Estado que alcanza ·o experimenta un 

indiviuoú al satsifacer sus necesidades de un modo 

compatibl" con la dignidad humana. 

BIENESTAh' SOCIAL. Una mejora del bienestar de una 

población, constante y paralela al desarrollo económico. 

CRISIS ECONOMICA. Situación por la que atraviesa la 

economía de un pais cuando sobreviene una perturbación de 

la actividad económica. En general, las crisis económicas 

se manifiestan por la disminución de la producción, el 

cierre de empresas, el paro obrero, y la reducción de 

transnacionales. 

PESERClON E:SCOLAR. Abandono de la escuela por cualquier 

razón excepto la muerte, antes de llegar a la graduación o 

de completar el plan de estudios, sin transferirse a otra 

escuela. 

DES I NTEGRAC ION FAMILIAR. Puede considerarse e: orna una 

desorganización total del grupo que generalmente culmina 

con el rompimiento total del vinculo y con consecuencias 

graves para sus miembros como, las conductas antisociales, 

el divorcio, traumas psicológicos, y otros, Entre las 

principales caracteristicas que presenta una familia 



desintegrada se encuentran una muy escasa o deficiente 

c:al id ad y c:antidad de c:omunic:ac:ión en interrelac:ión entre 

sus miembros. problemátic:a social como drogadicción, 

alc:oholismo, prostituc:ión, y maltrato entre otros. 

MOTIVAClON ESCOLAR. Se refiere espec:ialmente a un c:onjunto 

de incentivos y elementos positivos que se transmiten a los 

estudiantes, produciendo en éstos una sensación de aliento 

para continuar su proc:eso educ:ativo y c:ulminar su 

preparación profesional c:on el fin da logran un adec:uado 

desarrollo personal y un mejor nivel de vida. 

NIVEL DE VIDA. Grado de bienestar material de que goza una 

persona, una familia, un grupo o una clase social. 

SITUACION SOCIAL. Conjunto de c:ondic:iones y c:irc:unstanc:ias 

conc:retas que c:onstituyen o determinan el estado de una 

c:olectividad. 



<ANEXO a> 

DIAGNOSTICO DE UH GRUPO ESTUDIANTIL 
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<AHEXO 2> 

DIAGNOSTICO DE UN GRUPO ESTUDIANTIL 
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bro Utl r a la SOCltdad. 

1 
11.Aot1tud gy la Dirfccicn 

antt pro tMas y oqros 
dtl grupo 



1 1 1. J 4 5 
ASPECTOS A Muy 1nsat1s- 1 (m 1nsat1s- HEU 1ª51 satis nuv utu-

1 
CONSIDERAR í•cho o en IPcho o •n echo o dt fecho o de 

desacuerdo deucuerdo TRAL acuerdo acuerdo 

Maes ros para devolver 
111, lt•Mt' eMpleado por los 

traba.JO!' v eoMenes ev•-
ILados. 

13.Horttas IMPUPSUS por la 
dtrecc1on. 

14.Atencion del ooord1nador 
t~~~d~ ~~ºm~:~~·n caM-

15, Actl o i dados deportl ou, 

16, ~~~g~~~~ on dt 9rupos dt 

1 

1?.lnlorttac1on al inicio de 
~~~ªot~m~~~r~, .~gt~~1-
do, 

19, f so de 11 bros v Materia-
u solic1tados, 

-19.Sohdartdad v coMpane-
risMO tn tl grupo, 

20.HtcHtdld de suptraoiÓn 
qut txl91n al9unos tra-
~IJOS. 

ll,ff1otl dt n191noll de 
los Maestros 

22,Uis¡ón 9lobll dt los fb-m1m 3.1-~fmi~~ ~ur-
11do. 

23.{istfibuoión de horas tor c11, 

24.Facij~dadu v attnelÓn 
en b liettea 

25.Utntii•eiÓn • ilUMlna--
cien t los ulenes. 

26.Cenoiecitn dt qur lo que 
uta ru uande l ltuara 
Mm;r,~ªfa"m:. pre-



1 ' 3 

1 

4 5 
~SPECTOS A nu~ rnsat1 s- Casi tnsat1s- HEU ~mo1:i~: nuy satis-
CONSIDERAR ftcho o tn ltcho o en ficho o de 

d1ncu1rdo desacuordo lRAL acutrdo acundo 

2?.AotMdadts oulturalts. 
28.0porunidadn para dtu· 

mpl:~1M1Hm: 101 

29.Entrua o inlofflaciÓn 
oportuna dt cal1f1cac10-
nu. 

30.Co~o~tnola dt quo ti n1-
vt • rtnd1M1tnto pro-
pi o ah o ta al ruto dt 1 
9rupo, 

31.uuniuoión y diltr1-
c1on d1 ohns y 1ct1-

vldadn. 

r nftn os MHI ros 10 32Tr d1 ¡nromaclon quo 
:t. t' lfrOHf Y lalhl 
:uf o~~:' v 1~rat:J:~~-

33,tltMr t•ltntdo l rnll-mi :a.~rt~.~aºa~·:i:~; 
34.Poslbl l~d r rn1y1-

.. 

m :~1 .r:c :n :Y 1 :r~= 
po, 

35, 011srrv1c1on11 ~ r100"9n-
~:M~'1~l~' ~.ror .1 
umntl, 1 11111 di ~a 
01 1 lo101on. 

36. lnttns d1 lfs fldru 
~:r,~~m t.1M~ºrf~o 
nooor Nrl tos. 

3?. ln1tal1olon11 nnt tartu 

38,Calidad d1 las relaolo-
nn 1ntr1 OOMP&n1rc1, 

39.Dgi:lnly di los M&11try1 
;:rUn. ª M&t1r11 qut ,,_ 



1 1 
¡ 1 3 4 5 

ASPECTOS A nuy 1nsat1 s- 1 Casi 1nsatn:- N~O Cu1 s•tlS nuy utis-
CONSIDERAR ftcho o tn 1 recho o en fecho o de ftcho o dt 

dtsatuerdo dos acuerdo t:lAL lCUPrdo •cutrdo 
49,Sanoionts di101pi 1narus 

l~g~·:tr: m.mº~~ .. -
41,Disponibiiidad dtntro dt 

ISCUtla dt Mlttrlalts dt 
apoyo y consulta. 1 

42.C•pacidad dt los "ª"-
tres para Manttntr dis-
clpl1n• t 1nttr1ur •I 
9rupo en su f"llttrl 1., 

43, lnfomaoi~n y concient1-
~ac1on so re la trucen-
1no1a dt oada "attru 

para tstud101 sup1r1ores 

44,Plan~flCIDIDn dt las ac-
tiVI adts dentro dtl ho-
rar10 dllpon1bl1 par• 
cada u19natura. 

45,Pyubilld•d para ti 
tora~ ~f ,;~~uur pun-

46,nodalldad dt los 111111-
nts oollO ""f 1 o para oon-
trotar v rt orzar conool 
" 1nto1 ad•ul r1 dos, 

4? .Devoluolon dt traba~os v f uMnts por partt t 
01 f'\Ultros. 

48.~º"ºfldld dt los UIOnH te ut. ' 
49.A~nolbn del personal 

a lnlstratlvo 

58,Aot¡vldfdts v Mtdlos dt 
en: uac on. ! 

51.~m~·g~:~~~t~:v º aW~ 
tos 

52 ·::m~¡~a:0 1 :· .~r:~ 
quitrt v 9usta, 

53.Aootr • b1b11ovrr• 
mtr~d~.'Y~ ~m.n~· 



1 1 2 3 4 5 
rSPECTOS A nuy 1nsat11- ~HI 1nnt1s- HEU tui sat1S nuy satis-
I CONSIDERAR ftct.o o tn techo o en techo o dt rocho o de 

d•ncutrdo dtnouerdo !RAL ICUtrdO acuttdo 
14,Pro9r1.11ac10n de dias y 

11 ~orarios para txa11tnes 
11 

155.Libtrtad para propontr c1.11b10s y toMat decu10-
nes. 

56. Est1Mulo que rprestntan 
1 lo; retos o d1 1cu1tades 'I que debtn en! r<r.hrst p1 
1 t:J~;aluar c1€'rtos tf'a-

" 
¡¡,-.foffla fn que los Mats· 

tros a untan y aceptan 'I las 1n1ciat1vas dtl 9ru-
11 po, 
1!10.Po!1b1l1d1d de ut1l1ur 

01versas hlbi 11 da des 
¡1 

(MeMorizar, 1nttrpretar 
d¡~~·ª~¡¡ em•:•· 1:n~H: 

11 f 1 zrof on ~. tra~aJOl y toa uacionu. 

5¡, lnttris dt directivos 
·: m E~~;r~~.mmd:~ 
11 arns deportivas, cu!-
1 turalos y soculu. 

t'"""'!" , ..... _. .. ' M•ts ro al tratar un tt 
MG nueuo. 

1: , .. 
smJlllA MITE 

·: lllS ~ DIFIERIJI CllllHlllllTE DI EL TIPO DE ltTIVIDf\11~ "' lmM TDllR. A QllTI-
11 lm:IOll SI PRm!Mlt SlllW:ll*ES E(!JDW! IJlE MDDI IAlmE A llllJEL 11 IM PllfAMIO-
ll Hin. UTILIZMIO IQW.111111E LA ESallJ¡ DEL 1 AL 5, SDWA DI CiUA CASO, aw. mra111M. 

" 
11 
I¡ 
11 

., 
I, 
I' il 



ASPECTOS A 1 2 H1u 4 5 
Fuerteeen Ca11 pre Casi pre FuerttMtntt 

CONSIDERAR ~: rr te faro A IRAL ftero B prefiero B 

¡, A, Un MU>tro que no se 
~:nS~~~~~ft por tl 1 

9. Un Maestro que con 
fuerte ni•el dt ni· 
9eneu. 

2. A. Un eaestro que brinda 
~:~;t~~~~:M• im:~~. 
dt 1nutst191cton. 

B. ~~i~m~~nt~· ,f";~l! 
9raM1 nnal ado. 

3. A. ~~º~:um q~: ::ue 
utiMuf ar ,7 u fuerzo 

B, r Maerrr q~t s¡ MUOS r: 1M~ ~º s~1: .~;~. 
ado, 

4. 
A. ~~5 ·ar:~1~~M~·:~g: 

plt. 
B. Un tx111tn con pr19un-

~rt.~b~:m~om?:r 
teMI. . 

1 

5, A. Una "1ttrl1 que no 
m:~1~!~9un tslumo 

B. Una Mlttria que no ¡,,.. 
plica un.reto !'P{C al 
para salir 1dt an e. 

6. A. Un Mftstro qu} rtco-
Mhn 1 hacer tº utas i tX 9e ¡fcnsu IS 1 lto9ra cu. _ 

B. Un "ªf stro que rns~na 
~ne~~ ~'t:.f:~t r t 

7. A. ~~:b:~·~.n~r~~ ;~~Pº 
suptrarn. 

B, TNb~J1r ºin un 9fUPO l"' ICt t MinlMO u· 
UtrZO 



ASPECTOS A 1 2 3 4 5 
FutrttMn Casi prt NEU Cut pre Furrtr110nt• 

COllSllERAR ~~ ~refit firro A IRAL fitro B prtfiero B 

B. A, J•ntr nautros qut st 
IP1lhn a c0Mun1car ta 

nota. 
B. Rtcjblr infomactón 

IMP ¡a ftl Platstro SO• 
brt al u v acitrtos. 

9, A, Un trabaJo dt tnvutt-
i:m~.~u~ f~r;l~M~~ 

B, Un trabajo dt tnvuti-
m~t~ ~~tt~~~lloa una 

18, A, Clases P1a9tstralu 
~:M: :! ~~ 1~:.mo. 

B. ~!m1 .rn1i:~·t 1 ~a: 
uttrtartur sus"ln-
qulttu u. 

u. A. ~t:! 1m1~m:J" d• 

ª· :~r 11 ~·¡ºmba~'!n?~' 
u~füproPh V cm 

U. A. TrabaJar tn frupo pa-
fª •nrtr.lcor3, Yº" t' tr& a OS 1 DI o ros, 

B. Tratªtªf solo, Plfª no a a lar con t 
fl'llllO· 

13. A. ~ bata a un traba-
O rf' 1 COl~O, PlfD 

10 .,,.n tr 1'111" 
o • 

B. No ~Ita ffda a un tra a o 111 oort. 

14, A. Un 111111)1 •y• parf 
•• ~r r ce on11 1-
Ja otr o •u• qu r 

B. G:'i.a11tro ut91ntt 
'111• r.rrr ,,.r1 in Hnl a a 11 V ap -
oa sane on11. 

15, A. Una t'°j'Iª r bu1-
na:10~: 1 Ji m:. V 

8, rna ~outh ftOOPIOdl 
~º~,.:m mnro:3o 



< ANEXO 3) 

INSTRUMENTO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA MOTIVACION 

Etl EL MEDIO LABORAL, ESTUDIANTIL V DE LA CAPACITACION 

DEFINICION DE LAS VARIABLES: 

VH Variedad de habilidades: 

lA Identificación con 
la actividad 

SE Significado del 
Esfuerzo 

AUT Autonomía 

RET Retroalimentación 

Mide la posibilidad de poner 
en juego diversidad de capaci 
dades, destrezas o habilidades 
en el.desarrollo de la 
actividad. 

Mide hasta qué grado la 
persona por tener una idea glo 
bal de la actividad se siente 
identificada con sus objetivos 
pasos y tareas. 
Mide el nivel de conciencia 
que tiene la persona sobre la 
trascendencia de la actividad 
que es lo que le permite darse 
cuenta y valorar la 
la importancia de lo que se 
lleva a cabo. 

Mide el nivel de libertad 
de que goza la persona 
par~realizar la actividad, 
la ~ual lo convierte en res
ponsable de su propios actos y 
de las decisiones que toma. 

Mide los niveles de comunica
ción que recibe la persona de 
superiores, compaReros y a tra 
vés de la actividad misma, lo 
cual le permite darse cuenta 
de sus aciertos y fallas. 

NIVEL DE MOTIVACION : Factor resultante de la calidad de 
las cinco variables anteriores y el cual es determinante 
a través de la fórmula: 



NM= VH + IA + SE x Autonomia x Retroalimentación 

3 

SATISFACCION CON EL CONTEXTO 

SIE Satisfacción con 
instalaciones y 
equipos 

SSS Servicios, satisfac
factores y seguridad 

SNP Satisfacción con nor 
mas y políticas: 

SOA Satisfacción con or
ganización de activi
dades. 

Mide el nivel de bienestar 
que se deriva de contar 
con cierto tipo de instala
ciones y equipos para reali
zar la actividad. 

Mide el nivel de satisfac
ciones que experi11enta la 
persona por la cantidad y 
calidad de los servicios 
que le brinda la institu
ción por los esti11Ulos 
de tipo material y psicoló
gico o social otorgados, asi 
como por la seguridad f isica 
y la estabilidad (posibili
dad du permanuncia). 

Mide la manera como la per
sona acepta y asu .. los cri
terios de acción y J.a norma
tividad que le i•por1e la 
institución ca.o condición 
para su permanencia.dentro 
de ella. 
Mide el grado de bienestar 
que proporciona la for11a de 
planificar y organizar las 
diversas actividades que 
constituyen la razón de ser 
de la permanencia del indi
viduo en la organización. 



3R Satisfar.ción con las 
relaciones. 

ses Satisfacción con -
la capacidad de les 
superiores. 

l·:IVEL DE SATTSFACCION CON EL 
!.ONTEXTO: 

Mide el nivel de satisfac
ción que proporcionan las 
relaciones humanas derivadas 
de la actividad, ne solo con 
Jefes y autoridades, sino 
también con compañeros y 
subordinados en el caso de 
haberlos. 

Mide la forma como la prepa
ración, las actitudes y la 
forma de desempeñarse de los 
superiores satisface a la 
persona. 

Factor resultante de la 
calidad de las seis va
riables anteriores y el 
cual es determinado 
a través de la fórmula: 

NSC= SIE + sss +SNP X SR X ses 

3 

1.1ECESIDAD DE CRECIMIENTO: Mide el potencial de la persona 
manifestado en su actuación·por 
enfrentar retes, buscar todo- -
aquello que le permite superarse 
y en su afAn por lograr metas. 



<ANEXO 4> 

alaTIMIO SOIB EL IDITllllO fMILIAI DI 10S JMlllS 

IL SIQJIDlll QISTIMIO AWDAM il mD 1.1 fOal llL AllBIDIU fMILIAI DI IL aw. 11 
llSDMILIJIS, V PllllllM llllM:ll O 11111111\1 IAS SlllW:llE P lllDO 11 ISU, IWJO
llClll o LtmM ni P11C1SO aoomuo. "'tll'GIMCIOll l'IOPOEIOllAM lllM mrt•IAL, 1 
SllJIM DI l.W.IOSO i\10111 A 1.1 TMIAJO 11 llfJISTIQACIOll SOBB IA llSDCIOll ISCOLAI DI 
!AS PDIUl'IOllAS DE ISM CltlllD. 

Lll QllWOSMlllll !AS lllDIC*:IOlllS Y IDlllSM LO M8 UDIDICMllllE POSIBLE i1 IOllAS W 
PllDlltAS fOllllAlilS. 

11"9_ SEXO_ 

11 cuo de haberte dado de Mja de la esaiela, .ñ.Ja be-me el llltluu1 __ _ 

Actual11ente a "8 te dedi,caa..------------

1 

1.-Slabaya 11 sltuaclon 1111 que te enwentres, y BICl'l'8 10hrc la linea el dato '1111 IB 
te ,1de. 

IA fMILIA A p Pll1l1IECIS ISM INTEGMDI\ POL-"!Dn)S 

a) Tus padres y hnanos 

U Pabes , herM1111 y atros halllares 

e) Fulllarea 

Z.- Qabaya aMI. IS IA Sl!IW:IOll DE M PADIES DI QWllO A ISl'llDO CIUIL 

1) culllos •> Dluorcla&os e) separdos 

U ,¡..,. jifttol e) otra 

1la este cuMos 111p11Cltlca ----

13.- llCl'l\e '°"8 la 11• IA ~IOll 11 M PMIES 

alhh'-----
•> 1Wr9,_ ___ _ 



4.- Dentro de los cuadros, 11arca con una x la opcion que corresponda al NIUEL DE ESCOl.A 
RIMD DE LOS ftlDlllOS DE TU FAlllLIA C padre P, 11adre ft, Hijos H: hijo lo, 2o, 3o .. l 
li.:wmmon TU. 

ftlOOROS DE Lll FAlllLIA 
ESTUDIOS: p " Hl llZ H3 H4 ~ " lfl 00 H9 H18 

SUPERIORES 

1 tJllUERSITARIOS 

PREPAMIORIA 

ESMIOS TEOllCOS 

SIQJIWllA COllPLEl'll 

PllMRIA COllPLETA 

PlllWllA lm!PLETA 
O llllCll ESTUDIO 

5.- bl1 con una x aw.ES DE LAS SIQJIEHTES ((TIUIMDES S. llF.ALIZADAS POR TU FMILIA. 
lnfüa su frecuencia. Flnalllllllte, escrl'4! so•re la linea los "11111•ros que partlcl-
pan en el lu, 

((TIUIMDES FREaJDITE RIQJlAR u:tl ftlntmS ~ LAS llF.llLl:wl 
1111111 llDITE 

11-.mstic11 

~ teleulsion 

tr- en te.porda de 
NCICI-

tr- loa tlnn e .... .... 
ilu11!0111 11 11111'1 de 
loa 1 lllllllltos • 

1 
1 1 



¡1 
1 

llJ«:A 1 "IDlllROS 1JJE ~ llF.ALl?MI ACTIU IDAllES FREOJDITE RIQJJ/lR 
llDITE. llDITE 

1 

1 
1 

1 
P.eunion a la hora de los 1 1 

alllleldos 1 
1 
i 

Asistencia a centros de 
1 espll'Ciaiento. 1 
1 

Conversar toda la fuilia 

Asisten a tiestas o reu-
niones ful llares, i 1 

1 

' 6,- Senala con una X la col1111na en que 111 encuentre la opcion que consideres, des-
crl"' lo que a contl1111Clon 111 plantea. 

C..pletaaen Casi utlalac Casi lnsa Totalaente 
te satlstac- torla tlsl'actorla lnutial'actoria 
torla; 

1.- ~M~~ACION CON rus 

2,- kMmIAH2A QUE rE 

3.- ~kctmMN rus oE-
1 

4
·- ~aé~~~"l~~füV'u 

1 5.- ~1 RHA~l,~ruEC~~~-¡~AH~S U 1 
6
.- ~MH1ma~~~r 



7 .-Subraya 111 SIT!KtlOll ~SE PRESDITA DI 111 llOGAR CIWIDO liW lllA DECISIOll lllPORTM1E 
~ 'KllWI, lit PROB~ ~ mlOLIJEll, U OTJlll Sl!\W:IOll DI 1JJE SE RDJllDE DECIDIR. 

1.- Solo tu pdre lo decide 

2.- Solo tu 11adre lo decide 

3. - fllboa padres lo hacen 

4.- Se Involucra a los hijos 11ayores 

5.- Se Involucra 1 todos los 1le11bros 

8. - ClllO consideras que son LOS lllGRESOS FMlLIARES DI llELACIOll A LOS GA'!TOS llllJJERIDOS 
Subraya la opcion decuada. 

al SUFIClllllES bl lllSUFICIDllES el PElltlmt EL ~DI 

9.- ~ AmCTOS ~SIR SATISFm AD~1E. Enclern en un circulo el llosl 
lll1llef'O (s l correspond lente a lo que consideres responü a la pregunta. 

1l ALltmlTrtlOll 
Zl VESTIDO ' 
3) E?OOICIOll 
4) DIUlllSIOll 

5) lMLtlD 
6) fffllllO 
7> IJllJIDIDA 
Bl tMPOR1E 

18.- loillca llll'Cln4o con una X, con quiera de los 1l1J1bros de tu fullia tratas lo si-

guiente: PADRE MDB HE1M10S MIGOS FMILIAllS 

1.- rroi.1 .... escolares 

2.- Dlficultúes con ulgos 

3.- Allllntos sentlaentales 

4.- Inquietudes sobre el futuro 

s.-~ son. •apectos selCUlles. 



11.- De las situaciones que a contlooacion se presentan, se;;.la el grado que consideres 
identifica LA REl/(JOll COll ml PADRES. ftarca con una X 11 cohuma que responde a 1 

1 
tu oplnlon. 

FRIXllDlmtDITE REQJLAllllDITE IUtCll 

1.- Conuluen ill'llCnlosuente 

2.- Pele1n por cualquier 1 
detalle. 

3.- Discuten acalorada-
11ente 

4.- Se ponen de acuerdo so-
hre aspectos h1portantes 
para la ta11i lía. 

1 

S.- Conuel'lln sohre asuntos 
fumares. 

12.- Señala llll'Cllllio con una X, si alguna de estas situaciones se presenta en los 
1l•hros de tu fullla. llllllca en cuales. 

PADRE M!lRE HDlltW)S 

1.- Alcoho llSllO 

2.- Rlnu constantes 

3.- Dropalcclon 

4.- otras. Senda 
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