
A 
1 

UNIVEíl~IUAíl NAGIONAl A~rnrrnMA DE MtXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIOtlALES 

"ARAGON" 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCION ESCO
LAR DEL ESTUDIANTE DEL AREA FISICO-MATEMA
TICAS DEL CECYT "LIC. GONZALO VAZQUEZ VELA" 

DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 

TESIS PROFESIONAL 
PARA OBTENER Et_ TITULO DE: 

LICENCIADO EN PEDAGOGIA 

PRESENTA 

ALMA AGOSTA URIA 

ASESOR DE TESIS LIC, ANGEL ESPINOZA Y MONTES 

S,'°\N JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEX. 1988 

. ',' . .J' 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I 9 D I C B 

INTRODUCCION, , . , . , • • , . • . . . . • , • . . . • 

CAPITULO 1 LA DESERCION ESCOLAR ......•.•.. 

1, 1 Aspectos Generales de la ..• , •... , • 

Des~rción Escolar 

Pág. 

'1. 2 Factores que Provocan la. . . . . . • • .. 16 

CAPITULO 2 

CAPITULO 3 

Deserción Escolar 

CARACTERISTICAS DE LA ADOLESCENCIA ...• 

SEGUN ERIK H. ERIKSON 

EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL • . , . 

COMO SISTEMA EDUCATIVO 

27 

39 

3.1 Orígenes del Instituto Politécnico. . . • 39 

Nacional 

3.2 Funciones del Instituto Politécnico . . • 58 

Nacional 

3.3 Ley Orgánica y Reglamento Interno . 

del Instituto Politécnico Nacional 

y la Relación Exi$tente con los 

CECyT' s. 

62 



CAPITULO 4 LA DESERCION ESCOLAR EN EL 

ESTUDIANTE DEL AREA FISICO

MATEMATICAS DEL e.E.e. y T. 

"LIC. GONZALO VAZQUEZ VELA" 

DEL I. P. N. 

Pág. 

72 

4.1 Problema. . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

4.2 Metodología 

4.3 Análisis e Interpretación de 

Resultados 

CAPITULO 5 PERFIL DEL DESERTOR DEL AREA 

FISICO-MATEMATICAS DEL e.E.e. 

y T. "LIC. GONZALO VAZQUEZ V! 

LA" DEL I. P. N. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXO 1 CUESTIONARIO. 

ANEXO 2 RELACION DE DESERTORES. 

73 

82 

lOB 

112 

115 

119 

1 31 

ANEXO 3 CODIGO. • . . • . . • • • • • • • • . • • . • 144 

ANEXO 4 TABLA DE VACIADO DE DATOS • . • • • • • • • • 146 



r a 'l' a o o u e e r o a 

La deserción escolar se considera como uno de 

los fenómenos más graves de los sistemas educativos en todas 

las latitudes ya que fundamentalmente refleja no sólo un gr~ 

do deterMinado de rendimiento del sistema educativo, sino 

también un problema que afecta al mismo sistema económico 

del país. 

Pero no s6lo la deserci6n o abandono escolar 

so debe a los factores que ~e producen de11tro del sistema 

educativo, sino que se di~tribuye de5igualrnente entre los di 

fcrontes estratos y regiones del país, afectando como ya es 

sabido, proporcionalmente más a quienes provienen de fami-

lias que pertenecen a loo estratos socioecon6micos inferio-

rcs. De esta forma se ha demostrado que las oportunidades -

de permanecer dentro del sistema escolar, siguen dependiendo· 

del ~t~tus social dul alumno. 

ñdemá~ de este factor influyen muchos otros, 

ya que el objeto de estudio en cucsti6n es suma~1ente comple

jo, entre los fuctores que lnciden en él encontramos los psi 

cológicos, familiares, culturales, académicos, de orienta--

ción educativa, cte. 

Por lo que se refiere a los factores psicoló

gicos, sabemos que la adolescencia provoca un estado de cr~ 

sis, transición, adaptación y ajuste, en todo este proceso 

el su?eto encontrará dificultades cuya magnitu<l determinará 

una adolesc~ncia más o menos conflictiva, más o menos ten-

sa. 11) 

En el caso de los factores farniliare~, es n~ 

ccsario la estabilidad familiar,· es decir, la armonía entre 



los padres, la organización de una familia, elementos que -

permiten al estudiante, un mayor rendimiento académico, pues 

la relación entre los familiares y la adaptación a la situa

ción escolar dependen en gran medida del contacto entre el -

adolescente y sus padres. 

En cuanco a los factores culturales podríamos 

decir que para el Óptimo resultado del aprovechamiento esco

lar, es digno de tenerse en cuenta que la ausencia o pose--

sión de un titulo, la duraci6n de los estudios en. el caso de 

los padres, influyen de forma determinante en el aprovecha-

miento o fracaso escolar de los estudian~es. 

Por lo que ;,e rP.fierc ~ los factures académi

cos, es sabido que la concordancia entre lo~ asp0ctos teóri

cos y pr5cticos de las asignaturas, asi co~o las t6cnic3s --

utilizadas por los profesores para la facilitación del proc~ 

so Ensefianza - Aprendizaje y al nivel de conocimientos de -

los alumnos son algun~s de las condiciones que interfieren -

en forma considerable en el apr~vechamiento escolar. 

Aunado a los factores antes ~cncionados encon 

tramos que la orientación vocacional juega un papel importa~ 

te en la deserción escolar, pues si el estudiante elige en -

forma errónea lo más probable es que trunque sus estudios. 

Habiendo explicado a grandes rasgos los fact~ 

res que intervienen en el fenómeno de la deserción escolar, 

la presente investigación tiene por finalidad obtener el pe~ 

fil del desertor del área Físico - Matemáticas del CECyT 

NLic. Gonzalo y¡zquez Vela" del I. P. N., como base para pr~ 

venir el problema de la deserción escolar en la citada inst~ 

tución. 
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C&PXT~LO 

f.A DESBRCIOR zscor.iu: 

1.1 Aapectou Generalca de la Dcacrción Escolar 

La deserción escolar os y ha sido uno de los 

fenómenos que llaman particularmente la atención, por toda -

la problemática que ella encierra, además de ser un problema 

que nuestro sistema educativo viene arrastrando desde hace -

varias décadas. 

Es tambiin uno de los fen6menas poco estudia

dos en el nivel medio superior y superior~ l~s estudios que 

se han hecho al respecto s6lo muestran datos estadísticos de 

cu&ntos son los alumnos que desertan del nivel educativo, 

sin hacer referencia a los factores que la provocan; aunado 

a &sto, encontramos que no existe una definici6n exacta do -

lo que es la deserción escolar pues cada una de las definí-

cienes encontradas son adaptadati a la investig~ción que se -

realiza. 

Dentro de esta perspectiva se presentan algu

nas de las definiciones que sobre deserción escolar se han -

hecho en diversas investigaciones en di~tintos niveles educ~ 

tivos, así como en declaraciones de tipo político y social. 

Deserción, acto del que·abandona su puesto sin orden ni -

permiso para ello. (IJ 

Oeserci6n Escolar, un mal que frena el desarrollo de M6x! 

ca, uno de cada dos escopapios termina la primaria, otro 

4 



SO' de los que ingresan a secundaria no llegan al fin~l. 

Sólo 1 de cada 1 ,000 niños alcanza a recibir un título 

universitario. (2) 

Deserción Escolar, se entiende por ésta, cuando un alumno 

abandona la escuela por cualquier razón excepto la muerte, 

antas de llegar a la graduación o completar el plan de e~ 

tudios sin transferirse a otra escuela. {3) 

Oeserci6n Escolar, es cuando un alumno ingresa en algGn -

momento al sistema escolar y después lo abandona en forma 

dufinitiva, sin haber llegado a sfiptimo grado. (4] 

Como se puede observar, la primera definición 

ds la más general de todas pues sólo se refiere al abandono 

de un sitio cualquiera sin autorización alguna. 

La segunda definición hace alusión a lo grave 

del problema y a una serie de datos estadísticos que nos ha

ce reflexionar sobre la gran ca~tidad de alumnos que quedan 

fuera del sistema educativo. 

La tercera definición no caracteriza al dese~ 

tor excepto cuando se dice que es una persona que salió de -

una institución educativa por algún motivo cualquiera y que 

forma parte el mundo de los vivos. 

Por último, la cuarta definición se refiere -

al movimiento existente entre el ingreso y el abandono defi

nitivo de la escuela. 

Dicha definición fue elaborada para un estu-

dio a nivel primaria en una provincia de Argentina. 



Como se puede observar en las anteriores def! 

niciones no oxiste un concepto universal que ¿¡ cuenta del -

fenómeno que nos ocupa, por esta razón, nos vemos obligados 

a precisar lo que en aste trabajo se entenderá por deserción 

escolar. 

Se llamará deserción escolar, al fenómeno por 

el cual un estudiante del nivel medio superior del I.P.N., -

abandona el instituto en forma definitiva sin llegar d con-

cluir el plan de estudios qu(: le corresponde ( 5), aunque a -

la fecha se encuentre inscrito en cualquier otro sistema cd~ 

cat ivo. 

La anterior dcf i11ici6n perm1~ir5 caracterizar 

fielmente a los desertores que nos ocupan, adem5s de ser mis 

Gtil para el estudio el conocer las caus~s pcr la3 que dstoc 

desertaron del I.P.N., y son a la fecha alumnus de otro s1s

te1:ia educativo. 

Una vez definido el problema se t:ablari de la 

problem¡tica que encierra y a la cual oe habla r~fcrido con 

anterioridad. 

La dcscrci6n escolar es un fcn6mano que axis-

te en todos los niveles educativos, el cual merma y corroe -

las posibilidades educativas del pais, pues qrac1as a ~ste y 

6 

muchos otros problemas, el grado de escolaridad que alcan~a 

México, es el del So. grado de primaria (ój, situaci.Sn que -

agrava el posible desarrollo económico y sociul de la nación, 

pues al haber unü gran mayoría de individuos sin estudios, -

su situaci6n se vuelve un circulo vicioso en tanto que su p~ 

sici6n econ6micn y social no alcanza a brindar a las nuevas 

generaciones una nducaci6n escol;1ri=ada ~;~ completa. 



Como se puede observar, la deserción escolar 

no sólo es un fenómeno producto de varios factores que se í~ 

terrelacionan sino también dá origen a una serie de efectos 

negativos para el individuo y la sociedad donde se desenvuel 

ve. 

Es asi que "en términos de educaci6n, la de-

serción escolar implica la exclusión del proceso de aprendi

zaje escolarizado, lo que afecta al propio individuo, pero -

en términos de sociedad determina una marginac16n, en tanto 

existe una privación de la incorporaciOn de conocimientos y 

de la internalización de valores de la cultura vigentt, de -

los que la escuela es la principal transmisor~ 1•• (7) 

En nucstrn sociedad capitalista, l~ e~colari-

dad entre otros factores, es un instrumento que valoriza v -

desvaloriza la fuerza de trabajo h~cicndo una scpo=ación en

tre el trabajo intelectual y el trabaJO manual; la escuela 

se considera como un lugar exclusivo donde se obtiene el sa

ber vfilido y se alcanza el mejorarniFnto personal, pero no -

hay que dejar de lado que la posibilld~d de escolarización -

es una posibilidad de clase. ''Llagar a la escuela y avanzar 

en ella depende ¿~ ln 0~nPrAl da la condici6n de clase de la 

familia a la que se pertenece, la~ excepciones a ~sta ~itl1a

ci6n s6lo contribuyen a ocultar su caracter determinante''. 

1 s 1 

Ln sitt1aci6n de clase no es el Gnico factor -

que influye en el acceso, Gxito y permanencia en la escuela, 

sino que se vincula con otras situaciones como son: el sec

tor econ6mico en el cual se participa, la posici&n en el tr! 

bajo, el nivel de inqrcsos, el lugar de residencia, ya sen -

urb~na o rural, la escolaridad de los padre1;, etc., aunado a 

esto, la escuela propicia la excluDi6n de todo aquel que no 



cubre los requisitos propuestos por ella, tanto por su orga

nización académica y administrativa, como por el contenido -

cultural que transmite y por los procedimientos de selección 

que utiliza. 

Es asi que todos los factores interactuantes 

en el fenómeno educativo como afirma María de Ibarrol.i, ... 

"afectan diferencialmente a los sujetos ubicados en distin-

tos estratos sociales y el sistema escolar lejos de contra-

restar sus efectos negativos, los refuerza". ( '] ! 

Algunas investigaciones han d~mostrado que la 

escuela es aprovechada en diatintas medidas por las clasas -

sociales en tanto sea G~il para los fines que lac familias -

de diver!lOS niveles así lo cons.idcren. Sin duda, la escuela 

es aprovcch~dn ~1 ~~ximo por lan clases medids altas de la -

población ya crue uquél la respondr.:! totalF.tentt~ .l sus intereses, 

a su movi.li<LJ.d dQ ~:id,:!, z;. :~u trJ.dición ·1 por cic:rto, sin una 

buena educaci6n, no hay acceso posible a los mE]orus traba--

JOS, Para lil clase trab~Jadora·, los marginados urbanos y r~ 

rales no ven ~ la escuela de esta manera, pues si el chico -

s6lo va a l~ cs~ucla ~urante do5 o tres afio~ a partir de los 

nueve a~os ~s porque la ~ociedad no le permite ir m5s, por--

que ea:c ~1~0 rlehc tr~ba,nr n porque no se pucae po11~r u11a -

escuela más cerr::l ae su o:..:US<.:1. •) L-..:.1 ve.:, ~;i¡:-:pH::::7:.c:1'::.·:.', F0!."que 

lo aprendido ori la escuela tiene poca rclaci6n con su vida -

real. ( ¡ 1)) De ahí que Ullc1 bLl•!D..:1 pa.:::tc rJ(~ l.-:1::; "diferencias -

de rendirn1ento posiblemente se dúben a qL:f· !as condiciones -

culturu.les, lengu<Jje, vi~;i.ón d(::l mundo, v.1lort!s J..; t:sto:; 1:fl'!!_ 

pos no s6lo son desconocidos sino rccha2ado~ en la ~scuala y 

paradójicamentf:~ reforzadas". (11) 

''La escuúla occident~l, i11cl11yendo la mexica

na, parece estar constituida baja el §upuesto que todos los 

8 



individuos viven una condición universal en donde todos los 

hombres pueden prolongar una situaci6n dependiente e "impro

ductiva" hasta los 23 o 2 4 años, edad en la cual, generalme!!_ 

te, se concluyen los estudios universitarios, supone también 

que los contenidos de enseñanza, los modos'lingUÍsticos que 

se utilizan, las conductas necesarias para la relación esco

lar son totalmente propias de una ''Cultura Universal'', cuan

do en una buena parte son sólo la manifestación nntural de -

las formas culturales propias de la clase dominante''. {12) 

Un~ de estas manifcstctcioncs '1 naturales'' me--

9 

jor entendidas como actitudes y ,,alares, son producida,s por 

las condj.ciones objetivas de la existencia, por ejemplo, los 

individuos pertenecientes a los medios populares no son -

igualm~nte motivados por la compet~ncia ~scolar, a difercn--

cia de los individuos de clase media que se mu~scrar1 m55 ca~ 

petitivos en el terreno &scolar y muchos otro~. motivados en 

algunas ocasiones por el temor al de~~lasarnicnto soclal o 

bien para el logro del ascenso social y/o ccon6rnico. Est~ -

actitud competitiva que no s~ c0mprende ~ino en relaci6n al 

sistema cultural del que no es m&s que un ~lemento, es inte~ 

pretado desde el punto de v~sta etnocéntrico de la institu--

Este ctnocentrismo -

de clase conduce a lo que J. C. C'Jmbcssie llanu. una socio lo-

gía de la ausencia. [ l 3) 

Lo anterior no significa que los integrantes 

de las cl~~cs proletarias se desinteresen de la escuela, si

no que el intcr~~ no tiene la misma ~ianificaci6n, en cuanto 

para unos quieru decir el a5censo o la permanencia en el ni

vel social, parn los otros úS sólo una arma de defensa ante 

la clase dominan te. 

Otra de las acti.tudas es la que toma frente a 
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la institución escolar que puede ir desde la resignación an

te un "destino escolar", -no estoy hecho para los estudios-, 

a la toma de conciencia política y social de la necesidad de 

luchar por otra escuela, pasando por el deseo de ver a los -

hijos escapar de su clase social gracias al éxito escolar. 

Esta toma de conciencia de saber que el acceso, permanencia 

y ~xito no esti reservada por esencia a una ~lite, es un ín

dice de transformación de las actitudes de la clase obrera. 

Al respecto, L. Lucart afirma que la desvalo

rización penetra íntimamente en el individuo a través de la 

imagen que tiene de 5Í, la cual permite el dcGarrollo de co~ 

portamiento de sumisión y que, en la edad adulta, el indivi

duo de9V3loriz~do durante su infancia considera que sólo ti~ 

ne lo que se meteco, lo que es capaz de tener él mismo con -

sus escasas capaci
0

dadc!i, se ha forjado un destino. { 14) 

Con l.o expuesto anteriormente, no se quiere -

decir que se imponga una cultur~ de élite como lo dice Mi--

che Brossard, ..• "a los que tienen otra cultura, ya que -

como se ha dicho, la educación, los sistemas de valores y a~ 

titudes, etc., tienen un significado diferente para los dis

tintos estratos socioeconómicos existentes; sino de pcrmi-

tir el acceso y la permanencia a un número mayor de indivi-

duos al sistema educativo y por ende al proceso de produc--

ción de 1 cual están actualmente desposeídos".. ( 1 5 J 

Para que tal propósito se lleve a cabo se de

be repensar la cultura y los valores que ue cst5n difundien

do para modificar los conocimientos dados, así como el modo 

de transmisión con el fin de que las clases obreran se apro

pien de la cultura. 

Mientras los contenidos que se transmitan en 



11 

la escuela tengan un caricter elitista y los requisitos exi

gidos estén por encima de las mayorías, la permanencia de e~ 

tos en las instituciones educativas será casi imposible y la 

deserción en el sistema educativo permanecerá siendo muy gr~ 

ve, sobre todo en los niveles bisicos, puente que constituye 

engrosar las filas de analfabetos ya que la instrucción recl 

bida es prácticamente nula y la falta de práctica de los co

nocimientos, transforma a los desertores en analfabetos po-

tenciales o en desuso. 

Ahora bien, el desertor que proviene de los -

niveles medios de educación, tiene un nivel de conoci~ientos 

que le permitirá colocarse como subcmpleado, esto es, como -

vendedor, obrero, chofer, empleado de servicio, etc., {16) -

oc11pación que le hari sentirse excluido y sin derecho alguno 

a reintegrarse al proceso de aprendizaje. 

En c~anto al proceso de producci6n tarnbi6n se 

sentirá fuera de él, pue&to que los conocimientos adquiridos 

no son suficientemente vilidos ante la sociedad en que se 

desenvuelve, por el hecho de haber truncado los estudios. 

Afirmando lo antt::rior, Ivan Illich dice'' .. 

las personas sin instrucci6n escolar en una sociedad donde 

se reverencia la escuela, llegan a creer que no son dignas 

de participar tan plenamente en el proceso de desarrollo co

mo las que poseen esa instrucción. Los qu~ asistieron a la 

escuela por unos cuantos a~os tal vez tengan indicadores di

rectos de que merecen el calificativo de ''fracasos''. 

El no llegar a grados superiores es la prueba 

de que no tienen lo necesario para conseguir un buen trozo -

de "buena vida". ( 17} 
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Algun4s investigaciones confirman que los in

dividuos do nivel socioeconómico bajo, por lo general avan-

zan poco en la eocucla y cuando la abandonan se les destina 

a trabajos que requieren poca destreza y originalidad, senci 

!lamente por haber sido incapaces de triunfar en las pruebas 

y ejercicios escolaros. 

Esta situación de f racano en la escuela es ya 

tan manifiesta, que ha dejado de s~r una ~imple anomalía y -

obliga a buncar las causas que la provocan, dejando de lado 

las aptitudes naturales como son lac que producen un daño o~ 

gánico pre o paGtnatal, las que tan sólo abarcan una parta -

de la población. 

Eo a~i que la aesorción escolar debe ser in-

vestigada más allá de las causan externas que anteriormente 

se han señalado y encontrarlas en nuestro sistema escolar, -

ya que la escuela es, en mucho casos, una larg~ carrera do -

obstáculos. {18) 

Esto empieza desde el mismo sistc1na de selec

ción de estudiantes, seguido de concursos, exámenes y reque

rimientos que exige la escuela durante la permanencia en &s

ta, las calificaciones, las observaciones de los profCfiorcs 

determinan en algunas ocasiones la actitud del maestro, los 

padres, los compañeros, etc., lo cual va a determinar el ti

po de relación del alumno con el medio escolar. 

Si ~l alumno }ta fracaGado en la escuela en di 

versas ocasiones, 5e formará una imagen negativa tanto de 

los profesores como de la escuela en general; e~ entonces -

que ista se convertiri en un sitio lleno de experiencias do

lorosas, y si a ésto le agregarnos ln conducta de la familia, 

la cual la mayoría de las veces es de reprobación ~nte su --



13 

fracaso escolar, el adolescente entra en un estado de ansie

dad o bien de indiferencia, conductas que lo llevan a hacer 

más agudo su bajo a:e .. rovechamiento escolar. 

Todo lo anterior, lleva al Sujeto a crearse -

un sentimiento de desconfianza por aprerider, lo cual se re-

fleja en todan aquellas materias on las que su aprovechamie~ 

to es bajo1 es así que al darse cuenta éste de que su rendi 

miento no es el adecuado, llega a la conclusi6n de que no -

tiene capaciCad para el aprendizaje; a su vez, este senti-

miento de desconfianza o desvalorización puede trascender a 

etapas posteriores del descmpeii.o laboral o social que ,afee-

tan significativamente al individuo. 

Como se mencionó anteriormente, la de5erci6n 

escolar trae consigo problema~ que afectan nl individuo .mis

mo, pero tambiin afecta al desarrollo del sistema educativo 

nacional en tanto ha contribuído a zu conformación piramidal 

y ha incidido desfavorablemente en el nivel acad6mico de las 

instituciones educativas, esto u su vez ha tenido y tiene -

consecuencias en la situación laboral y socioeconómica del -

país en la cual resultan afectados también los propios egre

sados del sistema escolar. ( 19) 

Con esto se quiere decir que el mercado de -

trabajo tiene ''un crecimiento lento en comparaci6n al nGmero 

de egresados que salen del sistema escolar y al momento de -

incorporarse a la actividad productiva del país, los egresa

dos tienen que aceptar puestos de categorías muy bajas o aj~ 

nas a los estudios para los cuales se prepararon, lo cual va 

devaluando la oscolaridad 11
• (201 

Para los desertores del sistema escolar, el -

problema se presenta más complejo, pues al no tener estudios 
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que avalen su preparación, la probabilidad de que sean dese~ 

pleadoa es muy grande, máxime si sus estudios no llegan más 

allá de la educación secundaria. 

Por tal razón, el actual gobierno pone de ma

nifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 en la -

sección corrcspondienta a Educación, Cultura y Deporte, que: 

" ••• la deserción y reprobaci6n tienen frecuentemente cau

sas ajenas a la escuela. Sin embargo, no deben subcstimar5e 

laa razones internas qua parecen ubicarse en gran medida en 

la organización minma del sistema escolar, el cual uniforma 

excesivamente tanto calendarios y horarios como libros de -

texto y los contenidos program5ticos. Se procurará eliminar 

las principales causas internas que propicien la reprobación 

y la deserci6n escolar a trav~s de programas adecuados para 

maestros y padres de familia''. (21) 

Como Ge puede apreciar, el abatimiento de la 

deserción escolar y la reprobación, es una de las principa-

les pruor.upacianes del actual gobierno y de las autoridades 

escolares, ésta, en parte, se debe al gran porcentaje de 

deserción y reprobación escolar que se diÓ a conocer por el 

Secretario de Educación Pública, Lic. Jesús Reyes Heroles, -

en su comparecencia ante la H. cámara de Diputados el día 4 

de noviembre de 1984. 

Nivel Educativo 

Primaria 

Secundaria 

Medio Superior 

Superior 

\ Deserción Escolar 

47 % 

24 i 

37 ' 

48 ' 

Reprobación 

17 \ 

25 

35 

Por tal motivo, existe la obligaci6n de cono-
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cer más a fondo los factores que intervienen.en la deserci6n 

escolar, con el objeto de contribuir a la solución de dicho 

problema. 
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1.2 Factores que Provocan la Deaorci6n Escolar 

La revisión de bibliografía que se realizó p~ 

ra conocer on forma teórica los factores a los que puede - -

atribuirse el fenómeno de la deserción escolar, llevó a agr~ 

parlas en causas internas y externas; entendiéndose por ca~ 

sas internas, las que se relacionan con la organización, fu~ 

cionamiento y ambiente del propio sistema educativo. Por -

causas externas, las que tienen que ver con el Smbito socinl, 

económico y familiar de donde proceden los estudiantes, a~Í 

como también con las características propias de su etapa de 

desarrollo. 

Al referirse a la organi~ación y funcionamic~ 

to dol sistema educativo, os prcciGo hablar de la enscfianza, 

la cual lleva implícita al aprendizaje como su objeto o como 

su prop6sitoi ''por esta intima concxi6n conceptual, la ca-

racterización y la razón de ser de la enseñanza se basa en -

la caracterización del aprcndi:aje; aún cuando éste puede -

producirse en cualquier situación y no necesariamente en si

tuaciones de docencia; para fines del presente trabajo se -

hará referencia al proceso de enseñanza - aprendizaje, que -

se lleva a cabo en situaciones cduc3tivas, en la~ que se - -

~fectúa un proceso de interacción entre profesores y cstu--

diantes en las que existe un nivel de institucionalidad con 

finalidades exp~Ícitas, en las que la acci6n educativa es -

estructurada y organizada, a trav~s de una tecnología para -

la consecusión de los resultadas buscados. (22) 

De lo anterior se deduce que la opcracionali

dad del proceso enseñanza - aprendizaje, implica el análisis 

de las características psicobialógicas y socioculturales de 

estudiantes y profesores, así como también de sus intereses 

individuales, sus expectativas, actitudes y valore~ y expe--
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rienci~s previas, ya que todo esto condiciona el estado int~ 

lectual y afectivo de cada persona lo que repercute en el -

éxito o el fracaso escolar: 

Tomando en cuenta que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se da en situaciones concretas, también se hace 

necesario identificar características del entorno social y -

de la institución educativa dond~ se efectúa el proceso (ge~ 

gráficas, culturales, ctC.) ya que pueden incidir de alguna 

manera en él. Los factores de carácter instrumental y meto

dológico, tttlcs como métodos didácticos, organización acadé

mica, planeación y programación de l.J cn5cñanz,;. y evaluación 

curricular, as! como los recursos f!sicos y ~ateriales (au-

las, mobiliario, matorial did5.ctico, etc.) uon también moti

vo de estudio para la consccusión del procc~o <le cnsefianza -

aprendizaje. 

En este contexto, ''ens'eñanza - uprendizajc, -

constituyen pasos dial~cticos inseparables, integrantes de. -

un proceso único en permanente movimiento, pero no ~Ólo por 

el hecho de qua cuando hay alguien que aprende tiene que ha

ber otro que enseña, sino también en virtud del principio s~ 

gún el cual no puede ens~ñar correctamente mientras no $C 

aprenda la misma tarea de la enseñanza". (2 3) 

Es evidente que durante el proceso de enseña~ 

za - aprendizaje, no se trata solamente de transmitir infor

mación, sino también de lograr por parte del que aprende, -

una actitud de información permanente, juicio crítico y com

prensión de la realidad. 

En este sentido, se puede afirmar que la ta-

rea central del profesor, más que la de enseñar, es la de -

propiciar aprendizajes significativos en sus alumnos, es de-
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cir, ayudarlos en su propio proceso a ser más aptos para co~ 

tinuar aprendiendo, para entender mejor los problemas del -

mundo circundante. 

Aunado a ésto, hay factores propios de la es

tructura y organización del sintama educativo de que se tra

ta, que son decisivos en la creación de un ambiente que de -

algún modo afecta el desempeño, la permanencia o rendimiento 

escolar, entre ellos pueden señalarse los procedimientos de 

control escolar, reglamentos, di~ponibilidad dn recursos hu

manos y materiales para la enseñanza, de selección de estu-

diantes y personal, formación de docentes en.ejercicio, opa~ 

tunidad para da~ cabida cada vez a un mayor nGmero de cstu-

diantes, entre otros. 

Por otro lado, se tionen las cauoas externas., 

las que como se mencionaron con anterioridad, se relacionan 

con el orden nocioeconámico, familiar, cultural, geográfico, 

etc. 

También se indicó qua la mayoría de los alum

nos del nivel medio superior proceden casi siempre de las -

clases medias obrer~~, de sectores organizados, técnicos ca

lificados, empleados públicos, mediana burguesía y un número 

muy reducido de campesinos que radicnn en zonas urbanas o en 

el campo. 

Estos datos pueden tener alguna influencia en 

la deserción escolar si se considera qu~ los padres de marco 

socioecon6mico bajo, ''es menos probable que estimulen a sus 

hijos a estudiar. Los padres de desertores, de ordinario -

tampoco acabaron la escuela o inadvertidamente cargan a sus 

hijos de responsabilidades que le quitan el tiempo para cum

plir con las tareas escolar~s. 



19 

La familia de desertores suele habitar en ca

sa de pocos ingresos, donde suelen ocurrir bastantes confli~ 

tos familiares. El jo.ven al no poder dar solución a los pr~ 

blemas que tiene con sus padres, desplaza las tensiones a la 

escuela1 al fin le resulta más fácil deja~ la escuela y ca

sa que enfrentarse a los problemas fundamentales". {24 l 

Esta situación hace pensar en la estrecha re

lación que existe entre factores sociocconómicos, culturales 

y geográficos en la deserción escolar. 

As!, en la práctica se observa que hay fami-

lias de pocos recursos a la5 que leo rosulta imposible ma11t~ 

ner a sus hijos fuera de la fuerza de traoajo cuapdo la con

tribución económica es indispensable para su sostenimiento1 

se considera que para que el joven teng~ acccGo a la cduca-

c ión dentro del sistema educativo, es necesario que el jefe 

del hogar obtenga un ingreso que supla lo que el c5tudi~nte 

no puede aportar. 

Esto fenómeno en economía recibe el nombre de 

"costo de oportunidad'', ya que para ir a la escuela aGn cua~ 

do no se pague colegiatura, implica dedicar un cierto tiempo 

y ~ste tiene su precio en virtud de que se renuncia a un sa

lario por dejar de trabajar, las personas de escasos recur-

sos no pueden pagar este costo de oportunidad y se ven obli

gados a no asistir a la escuela o abandonarla desde muy cem-

prano. 

El ingreso de los padros af ccta de muy diver

sas formas el aprovechamiento de los estudiantes, una de ~ -

ellas es la nutrición y las condiciones generales de salud. 

"Un estudiante con una nutrici6n deficiente puede verse afee 

tado en su infraestructura neurof isiolÓgica y entorpecer el 
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desarrollo intelectual y las condiciones de salud durante el 

poríodo escolar, lo cual puede acarrear dificultades de -

aprendizaje posterior•. ( 25 I 

Existen además otros posibles efectos del ni

vel do ingreso de la familia sobre el aprovechamiento esco-

lar y por onde en la pcr~anencia y éxito en la escuela, como 

puede ser la posesión de libros, enciclopedias y otros mate

riales do estudio, as1 como la variedad de experiencias vita 

les. 

Una influencia de carácter cultural es la ed~ 

cación de la mujer en función del hogar y la maternidad más 

q~e ~e actividades intelectuales, _que socialmente le son ad

judicadas al varó~, lo quo trae consigo un elevado Índice de 

d~serción entro la población femenina. 

Otro factor de car5cter culturnl es la dife-

rencia de lenguaje, conceptos y habilidades que se manejan -

en las distintas subculturas del país, los cuales no son - -

siempre adecuados a los conceptos, lenguajes, haoi lidades, -

etc., que se usan en la vida escolar. Por ejemplo, la clase 

de lenguajo usado por el estudiante que constituye una vari~ 

ble relevante para su aprovccharaicnto, e~t5 determinada por 

el status socioeconórnico de su familia. Do acuerdo con -

Bernstein ''existen dos clases de lenguaje, el pilblico y el -

formal 11
• ~l primero se caracteriza por frases simples cor-

tas y descriptivas e incluye pocos adjetivo5 o adverbios. 

El segundo tiene las características opuestas, siendo m&s 

flexible y adecuado para expresar rolacionos y hacer califi

caciones. 

El lenguaje público es típico d~ la clase tr~ 

bajadora, mientras que las clases media y alta, incluyendo a 
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los niños, hablan un lenguaje formal y se pueden expresar en 

ambas clases de lenguaje~ Podría suponerse que la clase de 

lenguaje usado es una de las variables que producen el menor 

aprovechamiento de los estudiantes. 

Las escuelas usualmente enfatizan las activi-

dades que llevan al estudiante a desarrollar su habilidad de 

comunicación con los dc~ás. Por lo tanto, se podría esperar 

que los padres más educados tuviesen una habilidnd vorbal m~ 

yor y que esta variable influyera en la clase de lenguaje h~ 

blado por los hijos; tambi~n se pod~ia ~spurar yue ln ocup~ 

ci6n de los padras tuviese un efecto simiiar, muchas de las 

ocupaciones de ''alto prestigio'' social requieren la utiliza

ción del lenguaje formal en la oficina y es probable que el 

uso del lenguaje público sea suficiente para la comunicación 

en los lugares de trabajo de menor prestigio social. (26) 

Otro· factor de importancia es la estabilidad 

familiar, es decir, la armonía entra los padres, la orga~iz~ 

ción de la familia, etc., eleme~tos que permiten al estudia~ 

te un mayor ·rendimiento académico, pues la relación entre -

los familiares y la adaptación a la situación escolar depen

den en gran medida del contacto entre el adolescente y sus -

padres. 

Como se puedo observar, todos estos factores 

pueden convertirse en factores deterrni~antes de deserción, -

predis~oner o -coadyuvar al fen6mEno. (Ver Tabla 1.2 .1} 

En consecuencia, la reprobación propiciada -

por el rechazo que puede sentir un alu~no por una materia, -

la forma de enseñanza, dificultades para el estudio, escasa 

co~prensión de los aprendizajes debida al nivel pr~vio de e~ 

nacimientos, son una de las principales causas de la deser--
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ción escolar. En igual condición se encuentra el desacierto 

en la elección de carrera, favorecido por la presión que 

ejerce el sistema educativo en el alumno para la opción voc~ 

cional en una etapa de crisis como es la adolescencia, en la 

que resulta difícil la toma de decisiones; así también por 

la falta de concordancia entre sus expectativas y la raali--

dad; esto agregado a la escasa información sobre las dive~ 

sas opciones educativas, a la influencia de los padres en la 

elección y a la estructura rígida de sistemas educativos que 

no facilitan cambios de carrera, agravan la situación. 

El rechazo al sistema edu~ativo y la adquisi

ci6n temprana de compromisos rclacíonados con la formación -

de una familia, constituyen otra causa determinante de dese~ 

ción, ocasionada por un ambiente hostil en la escuela y pr~ 

blemas de personalidad la primera, y el nivel socioecon·Ómico 

y la falta de educación sexual la segunda; ambas causas pu~ 

den verpe unidas a dificultades en las relilciones interpers~ 

nales, inadaptabilidad al medio escolar, desintegrüción farn.!_ 

liar y falta de orientaciOn educativa. 
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CAIPI'l'ULO 2 

c:&IUlCTKRISYXCAS DE LA ADOLESCENCIA SBCUH ERX~ e. KRI~Om 

Como ac oabe, la enseñanza media superior en 

el Instituto Polit6cnico Nacional tiene como antecedente la 

media elemental del sistema educativo de la que egresan jóv~ 

nes en franca adolescencia; por esta razón, se ha consider~ 

do pertinente abordar algunas de las características de esta 

etapa que pueden encontrarse vinculadas con la deserción es

colar, y para comprender qu5 es la adolescencia, sa dar&n di 

ferentes punt~s de vista al reapecr..o: 

Etimológicamente, la palabra adolescencia ~e deriva do la 

voz latina adolescerc, que significa cre~cr o desarro---

llarse hacia la madurez. 1 J J 

Sociológica~cnte, adolescencia es el período de transi--

ción que media entre la niñez dependiente y l~ edad adul-

ta autónoma ( 2 J 

Psicol&gicaruente, eG una ''situaci5n marginal" en la cual 

han de realizarse nuevas adaptaciones; aquéllas que, de~ 

tro de una so~iedad dada distinguen la conducta infantil 

del comportamiento adulto. { 3l 

Cronológic~mente, es el lapso que comprende desde aproxi

madamente los doce o trece años hasta los primeros de la 

tercera década, con grandes variaciones individuales y -

culturales. [4J 

Acerca de ésto, Bohoslavsky dice: "adolesce~ 
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cia es y será siempre una de las etapas más difíciles por -

las que todo sujeto tiene que pasar, es una etapa de transi

ción, cuando el niño empieza a sufrir una serie de cambios -

biológicos, fisicos y emocionales que afectan en cierta medi 

da su proceso de desarrollo. Es también una etapa de deci-

siones en la q\1e el joven tiene que elegir en cierta forma -

su destino vocacional". (Sl 

Adoleaccncia significa un período de transi-

ción entre la infancia y el estado adulto y se sitúa cronol~ 

gicamente, por lo general, entre len 12 y 20 año5 dependien

do de la3 condiciones socioculturales, políticas y económi-

cas del medio. (61 

Según Erikson, éste es un período en el que -

el joven se enfrenta a una "revoluci6n fisiol6gica dentro d~ 

s! miamo que amenaza su imagen corporal y su identidad del -

yo". ( 71 

Pero también repi·esenta una postergación so-

cialmente autorizada de la adultez, implica un recurso psic~ 

16qico de seguridad. 

Como se puode observar, las anteriores defini 

cienes están de acuerdo 0n que la adolescencia es una etapa 

del desarrollo evolutivo del individuo que se caracteriza -

por la lucha de la identidad y la autoestima1 ''es un tipo -

de crecimiento y desarrollo en el que se da toda una organi-

zación psicosocial que busca a su vez estructurarse''. (SI -

En este período también hay una búsqueda de m~rcos de rcfe-

rencia axiol6gicos que permiten consolidar y proyectar las -

exp~rioncias que se van adquiriendo. 

El logro do esta búsqueda de valores se difi-
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culta por la inestabilidad y desconcierto social y familiar, 

que produce una gran dispersión y confusión en el joven, el 

cual tiene un conjunto de necesidades bios!quicas y sociales 

que lo impulsan a actuar en huaca de los satisfactorcs más -

adecuados. 

En un período en el cu~l ol adolescente busca 

qué puede ser y en qué contexto puede desenvolverse, en 

otras palabras, busca un lugar en el presente y en el futu-

ro, el cual le garantice seguridad, confianza y progreso en 

su desarrollo. Esta búsqueda de la identidad lo lleva a bu~ 

car confortamiento con su grupo de pares, los cuales se en-

cuentran en el mismo estado de cambio y sobre todo necesita

do de ap~obación. Otras veces, busca representantes sustit~ 

tos de la autor:dad paterna y do valorc5 Doc~alcs impcrantcz 

en su medio, util~zando una actitud de rcbeld~a y dcsconfian 

za ante el mundo de los .:idultos. 

Todas las experiencias por las que pasa el -

adolescente entre su grupo de pares, le servirá como primer 

paso para su independencia de los adultos, ya que su familia 

s6lo le puede brindar un rango muy estrecho de oportunidades 

en el ejercicio do un =el, ~icntras que la interacción entre 

los iguales le brinda vario5 intentos sobre el lugar que más 

tarde ocupará en la estructura social. 

Los valores y las normas del grupo le permi-

ten adquiri·r algl..:.naG perspectivas de sus propios valores y -

actitudes que le servirdn como referencia de ~u comportamie~ 

to. 

Con el paso del tiempo, las e..xperiencias sa-

tisfactorias adquiridas con los pares contribuyen al dcsarr~ 

llo de su identidad, mientras· que las experiencias insatis--
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factorias pueden acarrear una crisis de identidad. 

Si la crisis de identidad del yo no se resta

blece satisfactoriamente en esta etapa, existe el riesgo de 

que el papel que ha de desempeñar como individuo le parezca 

difuso, cosa que pondrá en peligro el desarrollo ulterior -

del yo. "Cuando ésto se basa en una profunda duda previa en 

torno de la identidad sexual, no son nuda raros loo inciden

tes delictuosos y psic6ticos 1
'. (9J 

En nuestra sociedad e~ muy difícil para el -

adolescente encontrar su identidad, ya que la conducta y los 

valores de los adultos dejan de ser modelos a seguir, ya que 

éstos son anticuados en comparación con los modelos ofreci-

dos por los modelos de comunic~ción, sit~ación que lleva al 

joven a hacer imitaciones que en ocasione5 provoca ~a pérdi

da de sus valores, actitudes, etc. 

No sólo ésto es lo que hace difícil el encue~ 

trc de la identidad, sino los v~lores religiosos, morales y 

la misma tecnología moderna, lo que hace que el mundo ~pare~ 

ca ante el adolescente demasiado complejo, imprevisibl~ y a~ 

biguo, i11capaz de ofrecerle un marco de referencia c3tablc. 

Por todo lo anter~or, se podr!a decir que la 

confusión y la problemática del no saber qué se es y qué se 

va a ser, lleva a los adolescentes a ha~er elecciones poco -

exitosas. En lo que corresponde al destino vocacional y al 

ámbito sentimental, la elección puede resultar errónea. 

En lo que concierne a éste último, el adoles

cente trata más bien de proyectar en otra persona su propio 

yo, con el objeto de aclarar y describirse a sí mismo. Es -

de este modo qué al adolescente contribuirá a su propio -

' " 
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desarrollo y una vez que ya se establece la identidad del -

yo, el joven opta por el matrimonio, ésto en algunos casos -

no llega a darso y los adolescentes recurren a éste creyendo 

que han alcanzado su plena identidad. 

En el ámbito vccacion~l, una elección equivo

cada puede traer co~o resultado el bajo aprovechamiento ese~ 

lar y más tardo, la deserción. Ejemplo claro de ello resul

ta cuando el adolc~cente desea ingresar al I. P. N., y se e~ 

cuentr~ ante la di~yuntiva de cloqir una de las tres ¡reas -

en las que ge encuentra dividido el nivel mc<lio superior: 

Ciencias Fisico-M~tem5tic~s, Ciencias M6dico-Biol61icas, y 

Ciencias Socialc5 y Admini5trativas. 

Si el área elegida resulta equivocada, el jo

ven desde el inicio del ciclo se sentirá a disgusto, lo cual 

afectará su concepto du identidad. "Una cantidad de estu---

dios en las cuales personas adultas informaron sabre incide~ 

tes en las escuelas y univer5id~des que lo~ turbaron por no 

ser lo que elloo. deseaban estudiar, los hicieror. sentirse -

inadecuados, t!midos o inseguros, sefialan cu5n p¿rjudicialcs 

fueron las exporioncius desagradables para sus autoconccptos 

en el proceso de desarrollo''. {10) 

Para loryrar la mñdurez, además del desarrollo 

biológico, el adolescente debe pasar de una identidad perso

nal a una identidad psicosocial en l~ cual, el ambiente so-

ciocultural es decisivo para la adquisición de independenci~ 

identidad heterosexual, sentido do 5olidaridad y una defini

da vocac16n. En suma, cuando y~ no tiene quo poner en tela 

de juicio en todo momento, la propia identidad. 

La identidad del yo implica la integración to 

tal de ambicionen y aspiraciones vocacionaloo junto con las 
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cualidades adquiridas a través de idcntif icaciones anterio-

res, las cuales ya se han mencionado (imitación, admiración 

do los padres, héroes, etc.}. Unicamente el logro de todos 

estos aspectos de la identid~d del yo es lo que se puede 11~ 

mar integridad, lo cual permitirá al adolec~ente enfrentarse 

a un trabajo, a lograr una identidad profunda, etc. 

Lo anterior, se ve obstaculizado por algunas 

otras característicaG de euta etapa, entre las que dectacan 

el incremento de la actividad hormonal que originü que se -

presenten cambios físicos notables muy rápidos que el )Oven 

no logra asimilar al ritmo que suceden. "Su anterior con--

fianza en su propio cuerpo y el dominio de aus funciones se 

ven bruscamente conmovidos; necesita recuperarlo~ gradual-

mente mediante una recvaluaci6n de 91 minmo". 111) 

Es también por esta razón, que el adolescente 

busca confortamiento con otros jóvenes, que experimentan los 

mismos cambios, por lo cual, es frecuente encontrar pequeños 

grupos de adolescentes que se refinen para comentar~e, prcgu~ 

tarse y 1'aclararse 1
' dudas, la mayor parte de 6stas, relacio

nadas con la sexualidad y todo lo que ella i~plica: 

esta hábito del adolescente de conversar interminablemente -

con determinado Qmigo del mismo sexo o grupo de cd~d, ez uno 

de los medioa de bGsqueda de identidad". (121 

Se sabe que aún en nuestros días, el tema de 

la sexualidad es para un gran nGmero de familias, un tab~ y 

por lo tanto un tema del cual es prohibido hablar. oosgra-

ciadamentc, este es un problema muy serio t3nto para los ad2 

loscentes y las jóvenes, pues en la mayoría de los casos re

curran a los amigos, revistas y libros poco serios que dis-

torsionan el concepto y u~o de la sa..xualidad y al no saber -

dar un uso adecuado a sus impulsos sc..xualcu, caen en el pro-
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blema de embarazos premaritales y en algunos casos, en matr! 

monios tempranos. 

En caoo de que la joven resulte embarazada, -

"reacciona al menos inicialmente previendo una reclusión que 

odia, un parto que teme y a una criatura que no quiere". (13) 

Esta nueva situación ocaGiona en la mayoría -

de las voce3, ~u alejamiento y el abandono de la c~cucla y -

el rechazo por la familia. Esto Último, es lo que altera -

m¡s su situaci6n, pucG como 1~cnctor1a llobart, '1 es en el prac~ 

so momento de su vida cuando más los neccoita, cuando tiene 

que enfrentarse a loo nalestares físicos y a las anGiedades 

do la maternidad, como adolescente aterrorizada e imprepara-

d~". (14) 

El problema del matrimonio ent~e adolescontas 

no suele quedarse solamente on que la elección de pareja se 

hace sin tener una concepción completa de ~í mismo, sino que 

va más allá, pues el compromiso que adquieren los lleva a -

contraer una serie de responsabilidades que no pueden afron

tar fácilmente. 

Uno de los problemas principales entre la pa

reja adolescente es la falta de recursos económicos, que se 

agudizan cuando ~e convierten en padres y surgen tensiones, 

cuando sus responsabilidades de progenitores entran en con-

f licto conº sus expectativas optimiatas de progreso; esto es, 

el matrimonio entre adolescentes llega a efect~arsc cuando -

éstos so encuentran en plena edad escolar y el resultado de 

la adquisici6n de estos compromisos tier1e por resultado la -

deserci6n escolar. 

Como se ha visto, son muchas las tareas que -
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el adolescente tiene que realizar antes de pasar a la adul-

tez y lograr la madurez tanto ftsica como emocional. 

'
1 Elaborar el cambio desde la infancia a la -

adultez es una tarea demasiado vasta para u~ lapso tac bre-

ve. Por consiguiente, el niño debe contar con tiempo para -

realizar el cambio. Esa es la función de la adolescencia. 

Stone y Church dijeron de ella que es una parada en la ruta 

del desarrollo". 1751 

El lapso de tiempo que al individuo nccasitn 

para integrarse a la edad adulta y adoptar decisiones ,inte-

grales, Erikson la llama moratoria y la define de la siguie~ 

te forma: "es un período de postergaci6n concedido a al---

guien que no está en condiciones de afrontar cierta obliga-

ción o impuesto, a alguien que necesita disponer de tiempo -

para hacerlo". (16) En este caso, es el adolescente, quien 

atraviesa por una otapa de ambivaloncla en la que deja de -

ser niño para pasar a un proceso de cambio hacia la adultez. 

La moratoria que define Erikson, la describe 

en siete dimensiones, la cuales representan una polarización 

parcial de la crisis de desarrollo de la adolescencia. 

1.- Perspectiva temporal versus Difusión temporal. 

El principal problema de todo adoloucente es el tiempo, 

pues el lapso que sa ln concede para alcanzar su plena 

identidad es muy ;~rto, debido a ésto, algunos adoles-

centes suelen precipita~sc y tomar decisiones equivoca

das en su mayor!a. sólo cuando el adolescente tiene -

Una perspectiva definida, su sentido del tiempo lo con

duce a obtener su identidad. 
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2.- Certidumbre acerca de s! cis~o versus Apatía. 

En la adolescencia, el joven puede adoptar aires de va

nidad o bien de indiferencia hacia s! mismo, y sólo 

cuando las opiniones de los demás concuerdan con las de 

él, es cuando se sentirá seguro de sí y de su identidad 

alejando de 61 los sentimientos de duda y confusi6n que 

sobre él tiene. 

J.- Experimentación del rol ver5UG Identidad negativa. 

En la adolescencia el joven tiene numerosas oportunida

des de experimentar con muchos roles, pero fija espo--

cial interés en aquello& que son mdl viGtos por sus ma

yores y comprueba que la experimentación está limitada 

por peligros y compromisos. 

4.- Previsión del logro versus Parálisis en el trabaja. 

El adolescente necesita ser persistente ~in las tareas -

que lo lleven a obtener una determinada profesión, en -

ve: de realizar labores desvinculadas unas de otras, la 

persigtencia y la integración son esencial~ente para 

plasmar una identidad ocupacional y trazar planes do 

gran alcance. 

s.- Identidad sexual versus Difusión bisexual. 

El ildolescente necesita identificarse con su propio rol 

sexual, pu•s no puede concebirse como var6n o mujer a -

un mismo tiempo, dicha identificación contribuirá a - -

acercarlo a las conductas prescritas para los adultos -

de su sexo. 

6.- Polarización del liderazgo versus Difusión de la autor~ 

dad. 

La capacidad del adolescente para dirigir y acatar debe 

estar acordo con el índice de autoridad de su ·sociedad, 
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pues lleqado el caso en que deba asumir cierta autori-

dad, ésta debe coincidir con el grado d~ autoridad que 

rige en su medio p~=a que logre la acept~ción de su so

ciedad y de sí mismo. 

7.- Polarización ideológica versus Difusión de ideales. 

El adolescente necesita seleccionar una filosofía bási

ca, una religión, que le brinde confianza en su vida y 

en su sociedad. Es también típico d~ esta etapa, que -

los adolescentes se manifiesten en contra de ideas que 

no est'n de acuerdo con laz ideas y valores de su grupo. 

En estas siete dimensiones, Erikson describe 

la crisis del adolescente y cualquiera de ellas ?uede ser, -

combinado con otros factores, una causa.de deserción esco--

lar. 
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CAPXTOLO l 

BL XHSTITDTO POLITBCMICO UACIORAL COMO SISTBMA BDDCATXVO 

3,1 Or!9enes del I. P. U. 

Para entender cómo funciona actualmente el -

sistema educativo I.P.N., tenemos que remitirnos a sus or!g~ 

nes, el cómo a través de Yilrios afias el Instituto es el re~ 

tor do la cnsefianza t5cnica ~n el país¡ pero tambiin para -

comprender cómo so rige a travé~ de su Ley Orgánica y Regla

mento Interno y cómo éstos constituyen un factor que aunado 

a muchos otros repercuten on el abandono escolar. 

En la época que empieza a sur7ir la idea de·

crear el Instituto Pcliticnico Nacional, es cuando el país -, 

tiene la imperiosa necesidad de cambiar su modelo económico 

que era el agrominero exportador por otro que posibilitara 

el desarrollo de la industrialización y con éste la sustit~ 

ci6n de importaciones; aunado a ésto, la vida ~rbana empez~ 

ba a tener la complejidad de las demandas de servicios que -

caracterizaba ~ los países industrializadon ademSs de acele 

rar la conformación de la clase media y con ulla toda una s~ 

ríe de satisf actores básicos que debían responder a la dema~ 

da interna de accesorios y bienes de servicio de uso cotidi~ 

no. 

Es también la clase obrera y campesina la que 

pugna por mejoras, tanto en el campo como en las condiciones 

de trabajo, razones por las que el gobierno del Presidente 

General Lázaro cárdenas entiende que para sacar adelante al 
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país es necesaria una he9emon!a cultural y económica. 

Bajo estas circunstancias el gobierno del G~ 

noral Cárdenas inicia reformulando la función de la escuel~ 

socialista, la cual serviría parn • • hacer que la ens~ 

ñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas 

que tiene el pueblo mexicano, no sólo multiplicando y mejo

rando los centros docentes en el campo y la ciudad. sino co~ 

cretando su finalidad social en el sentido de que, lo que la 

escuela sociali~tn persigue es identificar a los alumnos con 

las a&piracionez del proletariado, fortalecer los víncclos -

de solidaridad y crear para MExico de esta manera, la posibi 

lidad de integrarse revolucionariamcntc dentro de unn firoc 

unidad econ6mica y cultural ... '' {J) 

La figura centrül de la escucln socialis~~ es 

el maestro rural, quien-guiaría a los campesinos por la l.u

cha de la tierra y a los obreros ~n la obtención de los sal~ 

rios que fija la ley para cada región. Es así que durante 

este período no hay lucha en ltt que el maestro rural no apa

rezca apoyando de esta forma la política del Estado populi~ 

ta. 

Durante el gobierno de Cárdenas no sólo se -

apoya el sistema educativo rt1ral, sino tambi¡n se empieza a 

desarrollar la educación tficnica. "El peso que la industri! 

lización y en general la transformación moderna de los npar~ 

tos y técnicas de producción exigía un componente de recur-

sos de capacitación superior que la universidad humanista, -

orientada a la formación para la práctica libre de las prof~ 

sioncs no podía proporcionar". ( 2 1 Además que se considc-

ra que ncl trabajo manual es un trabajo de hegunda y dcgra-

dante•. [31 
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Ante eata naceoidad ya apremiante, se mani-

fieata la creación de una institución educativa que prepare 

a los cuadros técnicos necooarios para la naciente industri~ 

lización del pata ante la dependencia tecnológica de nuestra 

sociedad frente a los Est~dos Unidos de t¡orteam&rica que me~ 

traba su poder a través de toda su m~quinaria que utilizaba 

para la explotación de los recursos naturales del país, ad~ 

mis de utilizar a ciudadanos ~cxicanoo como obreros que tan 

s6lo se ocupaban de manejar mecinicamente las herramientas, 

ya que quienes coordinaban todo el funcionamiento y proceso 

de producción crdn cspecialiGtas nortc~rnoricano~ que no per

mitían el acceso a la información o al aprcndi~aje completo 

del proce5o de producción. 

El técnico o profcsionistn que se necesitaba 

debía estar comprometido con las clases obr~ras y campesinas 

que mis necesitaban salir de su estancamient~ y sometimiento 

ante las potencias cxtranjoras que explotaban los recurso~ -

tanto minerales como humanos del país. 

La carencia de infraestructura, ~as la manip~ 

lación imperialista de la cual era objeto el país, refor%aba 

el dominio econ5mico y por lo tanto, político bajo el cual -

se encontraba la naci6n en e5c momento. 

Para lograr la creación de una escuela que 

cumpliera con las finalidades que dictaba el Estado, el si~ 

tema nacional de educación requería hacer una cuidadosa rev! 

sión de planes d~ estudio para organizar los conocimientos ~ 

que debían impartirse a los estudiantes. Es asL que debían 

actualizarse y sistematizarse los planes y programas de cst~ 

dio que inclu!an la enseñanza técnica, la experimentación m~ 

c5nica y la investigación, la cual se encontraba dentro de -

las prioridades presupuestales. 
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Por lo tanto, el Instituto Politécnico Naci~ 

nal, sería la institución educativa más importante de capac~ 

tación técnica espccialiiada y con una orientación sociali~ 

ta que se adoptó en forma oficial en 1934. 

Bajo cstds circunstancias se fundó el Instit~ 

to Pollt6cnico Nacional, el cual comenz6 a laborar en el afio 

de 1937 dentro de la estructura de la Secretaría de Educ~ 

ción Pública. 

Los responsables de la organizaci6n de los 

planes de estudio y el inventario de las necesidadco acad~mi 

cas y de invcstiqación fueron en primer lugar: Juan do Dios 

B5tiz, Luis E. Erro, Wilfrido y Luis Massicu, Carlon Vallejo 

M&rqucz, Estan~slao Ramircz Ruiz, Juan Reyn3, Plat6n G6mez -

Pefia, Juan Mancera, Carlos ~arn~n<lcz, Dio<loro Antunc~, Ernc~ 

to Florea Baca. 

litécnico era: 

LJ idea predominante de los fundadores del P2 

''el imperialismo s6lo podrfi combatirse con 

las armaa educativas formando los cuadros t5c1\icos nacion~ 

les". (4) 

''De esta forma y como plantea Gilbortn Gucva 

ra: 

1.- El I. P. N., nació con una mistica nacionalista y pop~ 

lista. 

2.- su función social principal era la de formar recursos -

humanos para el desarrollo y el objeto fundamental de 

su acción formativa lo representaban las profesiones, 

subprofesiones y oficios de carácter técnico. 
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3.-- El I.P.N., era un organismo de Estado y la educaci5n -

era una suerte de ''educaciSn planificada''. La función 

que le atribuyó el Estado fue la de formar recursos hu

manos conforme a necesidades específicas del desarrollo 

industrial independiente del país. 

4.- En cuanto a su composición social, el Instituto se n~ 

trió de alumnos principalmente procedentes de sectores 

populdres urbanos y para asegurar esa composición so

cial se le dotó, casi desde el principio de su existe~ 

cía con sistema de asistencia social para estudia~ 

tes (beca, comedores, internados). En ulgunas es.cuelas, 

como en textiles, el ing~eso estuvo condicionado a la 

comprobación, mediante carta del sindicato correspon

diente, de que ol alumno era hijo de obrero. 

5.- En cuanto a la orientación social de sus profcsionistas 

la estructura curricular de las profesiones polit~cni-

cas fueron concebidas en abierta ruptura con el cjcrc! 

cio libera 1. Carrera5 Cl1mo Comercio y Medicina, trad.!_ 

cionalmente liberales, fueron rediseñadas en función de 

necesidades sociales específicas y con una orientación 

de servicio al pueblo. La Mediciria Rural del I.P.N., 

estaba originalrnc~to oric~tada 31 ~e~vicio de las gra~ 

des masas desamparddas del campo. La carrera de Come~ 

cio por su parte contemplaba en su diseño la asistencia 

t~cnica para la organización y funcionamiento de coop~ 

rativao populares. 

En caso do las ingeniería~, es conocida su orientación 

para responder a las necesidades del desarrollo de la 

industria cstatizada y nacional'1
• {5) 

Es así que el 2 de enero de 1937 se declara-

ron inauguradas las labores dal I.P.N., en una ceremonia 
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México. 

En esa ép~ca, la organización académica del 

Instituto se distinguía por tener dos modalidades: 

Prevocacional, cubría 2 años y correspondía al ciclo de 

educación media básica. 

Vocacional, abarcaba años que correspond~an al ciclo 

de educaci5n media .superior, de 1a cual se d~rj.va~an v~ 

rias escuelas con diferantes especialidades profes~onales 

en las áreas de física y matemát.ic..-is, -.:icncias biológicas, 

medicina y ciencias económico-adrnínistrativas 

Con el paso del tiempo y la complej~~nd del -

mundo moderno, estas osduelas sufrieron varias rcestructur~ 

cienes, la Gltima con la reforma educativa de scptieml)rc de 

1971, el ciclo vocacional que cubre tres años cambia su no~ 

bre por el de Centro de Estudi~s CicntíficoG y Tecnolóqicos. 

Actualmente, la estructura académica de los 

CECyT esti discfiada cono se menclon& anteriormente, en tres 

afios, subdividida en seis semestres acad5~icos, durante los 

cuales se da al educando una formación de bachiller en cie~ 

cias y un adiestramiento y capacitación de orden técnico en 

la especialidad correspondiente al área elegida; esto permi 

te al estudiante, optar por el carficter terminal que ofrece 

la institución, titulándose como técnico a nivel medio, e~ 

briendo los requisitos que sefiala la escuela y el reglamento 

interno como son cubrir el servicio social ya sea en 6 meses 

Ó 480 horas, prezentación de informe de su actividad realiz~ 

da en éste, realización da tesis y examen de sustentación 

del mismo. 
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Con respecto al plantel donde se hará el est~ 

dio de factores que inciden en la deserción escolar se puede 

decir que pertenece al área de ciencias físico-matemáticas 

en el cual se imparten cuatro especialidades: 

Técnico en Construcción 

Técnico en Electrónica 

Ticnico en Elcctricj.dad 

T~cnico en M5quinas y llerramientas 

Las cuales se cursan durante los cuatro prirn~ 

ros ·semestres de la carrera o especialidad, a<lemis de mate-

rias bfisicas y humanisticas que como se mcn~ion6 con anter~~ 

ridad, permite Lll cgrcs.J.do convertirse en un elemento econó

micamente activo al incorporarse ~ la vida labor4l y con ca

rácter propedéutico, porque ofrece la oportunidad de conti-

nuar cstudia11do en el propio Instituto o en ot=as instituci~ 

ncs de educaci6n superior. 
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Para loqrar cate objetivo el alumno tiene que 

cursar el siquionte plan de estudioe: 

Plan de Estudios de la Carrera de: 

TdcnLco an Couutrucción 

Objetivo de la Carrera: Formar profesionales técnicoo prep~ 

radas para desempañarse comb auxi-

liaros dol Ingeniero Civil y del A~ 

quitecto, en proyectos, superviai6n 

y direcc1ón de obras, principalmen

te habitacionalcs. 

Asignaturas de la Carrera 

Primer Semestre 

Orientación Educativa 

Matemáticas 

Taller de Lect. y Red. I 

Lenguaje Adc. al Español 

Dibujo I 

Taller de Construcción 

Taller· Básico I 

Dibujo de Elem. Const. 

lloras a la Semana 

5 

3 

3 

4 

6 

5 



Segundo Semestre 

Orientaci6n Educativa II 

Matemáticas II 

Taller de Lect. y Red. II 

Lenguaje l!.dc. al Español II 

Dibujo II 

Taller de Construcción II 

Taller Básico II 

Topografía 

Tercer Semestre 

Orientación Educativa III 

Matemáticaa III 

Física I 

Química I 

Biología 

Taller de Construcción III 

Dibujo de Construcción 

Costos y Presupuestos 

Cuarto Seacstrc 

Orientación Educativa IV 

Matemáticas IV 

F1sica II 

Química II 

Taller de Construcción IV 

Expresión Gráf. y Maquetas 

Estructuras 

PerspectivaG 
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Horas a la Semana 

3 

3 



Quinto Semostre. 

Orientación Educativa V 

Matemáticas V 

Física III 

Qu Ímic,1 I ! I 

Métodos de Investigación I 

lfistoria de M~xico I 

Introducci6n a Ciencias Sociales 

Filosofía 

Seminario de ~ituluci6n I 

Sexto Semostrc 

Orientación Educativa VI 

Matemáticas VI 

Física IV 

Química IV 

rt6todos de Investigación Il 

!(jstoria de M~xico lI 

Sstructuras socioecon6micas 
de M~xico 

48 

Horas a l~ Semana 

s 

1-'sicoloqi..:i -J 

S~min~rio de ·ritulaci6n II 
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Plan de Estudios de la Carrera de: 

Técnica en B1ectr6n~cm 

Objetivo de la Carrera: Formar profesionales técnicos en el 

campo de la electrónica, capacita-

dos para dcsempcfiarse en la insta!~ 

ci6n, mantenimiento y operación de 

sistemas y equipos electr6nicos. 

Asignaturas de la Carrera Horas a la Semana 

Primer Scmootro 

Orientación Educativa 

Matemáticas I 

Taller do Loct. y Red. I 

Lenguaje Adc al Español I 

Dibujo I 

Electrónica I 

Electrotecnia C.D. y C.A. 

ln$trumentación Electrónica 

Sequcdo Semeotre 

Orientación Educativa II 

Matemáticas II 

Taller de Lcct. y Red. II 

Lenguaje Adc. al Español II 

Dibujo II 

Electrónica II 

Sistemas de Audio 

Tcc. Elem. Elect. y Procesos 



Tercer Semestre 

Orientación Educativa III 

Matemáticas III 

Física I 

Química I 

Biología 

Electrónica III 

Receptores AH, FM y BLU 

Cuarto Semoutre 

Orientación Educativa IV 

Matemáticas IV 

Física II 

Química II 

Transmisiones AM/FM 

Televisión 3N/color 

Control de Procesos Industriales 

Quinto Semestre 

Orientación Educativa V 

Matemáticas V 

Física III 

Química III 

Métodos de Investigación 

Historia da México 

Introducción a las Ciencias 
Sociales 

Filosofía 

Seminario de Titulación I 
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Horas a la Semana 

5 

3 

6 

5 

3 

3 



Orientación Educativa vr• 

Matemáticas VI 

F!aica IV 

Química IV 

M6todos do Investigaci6n II 

Historia de México Ir 

Estructuras Sociocconómicas do México 

Psicología 

Seminario de Titulación II 

51 

Horas a la Semana 
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Plan de Eotudios de la carrera de: 

Técnico Electricista 

Objetivo de la Carrera: Formar profesionales técnicos con -

la capacidad para desempeñar las -

funciones de proy~ctista, supetvi-

gor de montajes, operación y mante

nimiento en inatalaciones de alum-

brado y fuerza de baja tensión, de~ 

tro de las normas establocldas, ma

nejando los correspondientes recur

sos humanos y materiales con la ef~ 

ciencia requerida a este nivel. 

Asignaturas de la Carrera 

Pri•er Semor.tro 

Orientación Educativa 

Matemáticas I 

Taller de Lect. y Red. I 

Lenguaje Adc. al Español 

Dibujo I 

Instalaciones Eléctricas 

Mediciones Eléctricas 

Electrotecnia 

Segundo Semestre 

Orientación Educativa 

Matemáticas II 

Taller de Loct. y Red. II 

Lenguaje Adc. al Español II 

Dibujo II 

Horas a la Semana 

4 

6 

3 

ó 

5 

3 

3 

4 



Instalaciones Eléctricas II 

Electrotecnia II 

Máquinas Eléctricas 

Tercer Somentre 

Oricntdción Educativa III 

Matcmática5 III 

Física I 

Química I 

Biología 

Instalaciones Eléctricas III 

Máquinas Eléctricas II (C.A.) 

Cuarto Semestre 

Orientación Educativa IV 

Matemáticas IV 

Física !I 

Química II 

Control de Maq. Elect. 

Devanado de Maq. Elcct. 

Organizaci6r1 Industrial 

Quinto Scmc&trc 

Orientación Educativa 

Matemáticas V 

Fisica III 

Química III 
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Horas a la Semana 

5 

5 

s 

6 

6 

5 



Métodos de Investigación I 

Historia de México I 

Introducci6n a Ciencias Sociales 

Filosofía 

Seminario de Titulación 1 

Sexto Semc9trc 

Orientación Educativa VI 

Matemáticas VI 

física IV 

Química IV 

Métodos de Inv~stigación II 

~listoria de México II 

Estructura sociocconómica de México 

Psicología 

Seminario de Titulación II 

54 

Horaa a la Semana 

5 

s 
4 



55 

Plan de Estudios de la Carrera de: 

Tócnico en Máquinas y Herramientas 

Objetivo de la Carrera: Formar profesionales técnicos prep~ 

rada$ para realizar funciones de -

asesoramiento y dirección en la in~ 

talación, operación y conservación 

de las máquinas-herramientas, así -

como para ejercer labores de super

visión sobre ejecuta11tes directos -

de los equipos. 

Asignaturas de la Carrera 

Primor Somoutrc 

Orientación Educativa 

Matemáticas 

Taller de Lect. y Hcd. I 

Lenguaje Adc. al Español 

Dibujo I 

Metrología Dimensional 

Taller de Ajuste 

Afilado de Herramientas 

Soldadura 

Segundo Somcstre 

Orientación Educativa II 

Matemáticas II 

Taller de Lect. y Red. II 

Lenguaje Adc. al Español II 

Dibujo II 

Horas a la Semana 



Tecnologia de Materiales 

Torno Horizontal 

Ccpi llo de Codo 

Tercer Scmostro 

Orientación Educativa III 

Matemáticas III 

Física I 

Química I 

Biologia 

Dibujo de la Especialidad 

Oryanizución Indu~trial I 

Fresadora 

Cuarto Somostra 

Orientación Educativa IV 

Hcltemática.s 1V 

FÍsic¿¡ II 

Química II 

Dibujo de la Especialidad II 

Organización Industrial II 

Tcc. de Mantenimiento 

Máquinas Especiales 
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Horas a la Semana 



Quinto Semestre 

Orientación Educativa V 

Matemáticas V 

Física III 

Química III 

Métodos de Investigación 

llistoria de México I 

Introducción a Ciencias Sociales 

Filosofía 

Seminario do Titulación I 

Soxto Somcntre 

Orientación Educativa VI 

Matemáticas VI 

Física IV 

Química IV 

Métodos da Investigación II 

Historia de M&xico II 

Estructura Socioeconómica de México 

Psicología 

Seminario de Titulación II 

57 

Horas a la Semana 
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Como se puede observar, el plan de estudios -

está diseñado de forma tal que el alumno pueda obtener en -

primer luqar un adiestra~icnto de tipo técnico que le permi

ta integrarse con mayor facilidad al área de producción que 

estudió, si por algún motivo decide abandonar el sistema ed~ 

cativo. 

Esto se facilita a~n más cu~ndo el alumno co~ 

cluyc por lo menos los cuatro primeros sernc5tres, ya que pu~ 

<le solicitar J La dirccci6n dul plantel una constancia de -

t~rmino de estudios como T~cnico en alguna especialidad que 

le permita un empleo y remuneración acorde a sus conocimien

tos y tipo de estudios¡ sin embargo, son pocos los alumnos 

que cuando tcrrnin.:::in el número de semestres arriba citados, -

desertan del Ii\stituto, ya que investigacicnes efectuadas -

por el mi5mo, señalan que la deserción esco~ar se da pI'inci

palmcnte durante ol primero y segundo semestre del nivel me

dio supe:i;ior. (6} 

3. 2 Funcionen de1 Instituto Politécnico tlacional 

El Ir1stituto Polit6cnico Nacional tiene entre 

sus funciones impartir la educación técnica, la cual no pue

de ser llevada a cabo ~in la ayuda de las tres funciones su~ 

tantivas que son: Docencia, Investigación y Extensión, que 

se encuentran vinculadas con las necesidades productivas, p~ 

líticas y culturales del pa.ís. 

La función de docencia tiene a su cargo, la -

normalización y evaluación de los niveles de educación media 

superior y licenciatura a través de sus tres áreas en la que 

se encuentra dividido el Instituto: Ingeniería y Ciencias -

Físico-Matemáticas, Ciencias Médico-Biológicas y Ciencias -

Sociales y Administrativas. 
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Por lo que respecta a la investigación, cons

tituye la función a través de la cual se generan, incorporan, 

adaptan y aplican conocimientos científico5 y tecnológicos -

racionalizando el aprovechamiento de los recursos pdra impu! 

sar el desarrollo político, económico y social del paíc. 

En cuanto a la función de extensión, permite 

ofrecer servicios mediante los cuales se vincula el I. P. N. 

con los diversos sectores de la población, contribuyendo a -

la resolución de sus problemas tecnol6gico~, ~ la capacita-

ción y actualización de sus integrantes en las diferentes ra 

mas del conocimiento, así como la difusión y acrcccnt~miento 

de la cultura nacional. 

Como se observa, astas funciones no s~ cir--

cunscr.ibcn sólo al proceso que ~e da en el aula, sino que -

traspas~ sus propias fronteras, porque brinda al alumno como 

al egresado diver~as formas de actua~izaci6n profesional. 

Anteriormente se mencionó que la docencia ti~ 

ne entre sus funciones la normalización y evaluación de sus 

dos niveles de educación, sin embargo, y para fines de este 

estudio, sólo se mencionarán las del nivel medio superior. 

En cuanto a la normalización de la actividad docente, los o~ 

jetivos son: 

1. Integrar el compromiso que conlleva su práctica docente -

con una posición crítica, reflexiva y comprometida que lo 

permita prospectivamente, ser agente de cambio de su rea

lidad en consonancia con la filosofia institucional. 

2. Dominar y actualizar permanentemente en su totalidad, el 

acervo de contenidos de la materia que imparte 
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3. Conocer, comprender y aplicar los principios de la Tecno

logía Educativa convirtiéndose en un facilitador del 

aprendizaje, que se traduce de manera operativa en: 

La capacidad de interpretación y co~prensión tle los -

planes de estudio en relación a su vinculaci6n con los 

programas que lo conforman. 

La planeación de su actividad docente. 

La selección y organización de las experiencias de - -

aprendizaje. 

La comprensión y manejo de la fundamentación teórica y 

práctica de la evaluación del proceso enseñanza-apren

dizaj e. 

La aplicación de instrument6s y t6cnicas ae· evaluaci6n 

del aprovechamiento escolar. 

El conocimiento y comprensión de las principales tea-

rías del aprendizaje. 

La habilidad parn propiciar condiciones adecuadas para 

ei logro de aprendizajes individual y socialmente sig

nificativos. 

En cuanto a la actividad de evaluación que se 

lleva a cabo en el Instituto y específicamente en el nivel -

medio superior, se rige por medio de algunos artículos que -

se circunscriben en el Título Sexto de la Enseñanza, Capítu

lo III (Procedimientos de Evaluación y Control de las Activi 

dades Académicas) del Reglamento Interno del I. P. N., el 

cual establece que la evaluación del aprendizaje se lleve a 
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cabo mediante la aplicación de tres exámenes parciales depa~ 

tamentales, los cuales abarcan solamente un tercio del avan

ce programático del curso, para tener derecho a presentar el 

último examen, se hace necesario que el alumno cubra el 80\ 

de asistencia, en caso de obtener menos de este porcentaje y 

mis del 75\ se realiza un examen extraordinario, el cual ti~ 

ne una carga mayor al del parcial departamental. Si este no 

es el caso porque el alumno tiene menos del 75%, el alumno -

pierde el derecho de presentar la materia en forma regular -

teniendo que acreditar l~ a~ignaturJ en examen a título de -

suficiencia {E.T.S.). 

En el caso especifico dcl"CECyT ''Lic. Gonzalo 

vizquez Vela'', existen diversas forma3 de rccupcraci6n de e~ 

tudiantes reprobados, como son: grupos _de regularizaci6n y 

a solicitud a los Consejos Ticnicos Consultivos Escolares 

pueden realizarse períodos extraordinarios de exámenes a tí

tulo de suficiencia y eximenes es~ec~alos, istos Gltimos 

aplicados a aquéllos alumnos que cursan el sexto semestre -

del nivel medio superior y que deben alguna materia que de -

no acreditarla perderían la inscripción inmediata al nivel -

superior. 

Es de observarse que, a pesar de las facilid~ 

des que tiene el alumno para acreditar satisfactoriamente -

las asignaturas cursadas, en el ciclo escolar 1982-1983 se -

registra el siguiente número de estudiantes reprobados: 

Matemáticas I 930 

Dibujo I 730 

Lenguaje Adicional al Español 647 

Matemáticas III 562 

Matemáticas II 523 

Matemáticas V 348 



Física I 207 

Ecología 279 

Historia 255 

Electrotecnia C.D. y C.A. 248 

Química 247 

Química III 234 

Mediciones Eléctricas 190 

Orientación Vocacional I 170 

Taller de Construcci6n 147 

Tecnología de Materiales Elés 124 
tri cos 

Electrotecnia 

Filosofía 

, 2, 
, , 3 

ó2 

Como se puede observar, las materias b¡sicas 

son las que obtuvieron mayor nGmero de reprobados sobre todo 

durante los primeros somcstrcs seguido de materias humanísti 

cas y tccno16gicas, lo cual concuerda con ettt~evi~ta~ /1ecf1a~ 

a autu~idade~ u ptv6c~ute~ do11de mc11cionan qu~ ta ~cp~oba--

ei611 ej cau~a µ~edi~pu11et1Ce µa~a que et alum110 abartdo11e ioJ 

eJtudiu~, au11ado a 6actone~ de ca~acte~ eca116rn~co o de o~ien 
taci6n vacaciotrnL ( 71 

J,J Ley Orgá.nic;a y Reglamento Interno del I.P.N. y la Rela

ción Existente con los CECyT's. 

La deserción escolar es una problemática que 

se presenta dentro Je un~ instituci6n educativa, que estS s~ 

jeta a un conjunto de norma5, valores y criterios que se es

tablecen para su funcion~miento. Por esta raz6n es neceaa-

rio conocer los aspectos normativos y reglamentario5 que ri

gen al Instituto Polit•5cnico Nacional, la consideración de -

tales aspectos tiene por finalidad conocer los requisitos -

que deben cubrir los aspirantes a alumnos del Instituto, así 
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como los derechos y obligaciones que se adquieren al ser ad

mitidos: al mis~o tiempo los motivos por los cuales un alu~ 

no puede ser dado de baja por la escuela o bien por deseos -

expresos del interesado. 

En el r. P. N., existe un conjunto de leyes, 

reglamentos y ordena~ientos que rigen su proceso educativo. 

Dentro de dicho conjunto se pueden distinguir dos niveles -

que dif iercn entre ~í por el grado de amplitud en que tienen 

aplicdci6n. El primero de ellos, la ley QrgSnica, es do ca

ricter general, puesto que su observancia s0 extiende a to-

das las escuelas y direccione~ que conforman la institución, 

mientras que el segundo, el Reglamento Interno, si bien ins

crito en el anterior, tiene un carácter mils específico que -

obedece al tipo do organizaci6n de las escuelas ~ue afectan 

al personal directivo, docente y alumnaJo. 

Dicho reglamente fue revisado n1inuciosa~ente 

para conocer los articulas relacionarlos co11 el fen6meno que 

nos ocupa. 

A continuación se transcriben aquéllos que 

podrían tener alguna conexión con nuestro objeto de estudio, 

o bien señalan los requisitos par~ permanecer inscrito en el 

Instituto. 

REGLAMENTO INTERNO DEL I.P.N. 

TITULO DECIMO 

DE LOS ALUMNOS 

CAPITULO 

Clasificación, Derechos y Obligaciones 

Artículo 242. Tendrá el carácter de alumno quien esté ins-

crito en alguno de los planteles del I.P.N., 
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y tenga registro en la Direcci6n de Seivicios 

Escolares. 

Artículo 243. Los alumnos del Instituto podrán ser regula-

res e irregulares. 

Artículo 244. Serán alumnos regulares quienes satisfagan 

los siguientes requisitos: 

Haber acreditado íntegramente las asigna

turas correspondientes a lOs grados esco

laras o tipo eduaativo que sean antecede~ 

tes del grado en que se encuentran lnscri 

tos. 

Il Cursar, con la debida autorizaci6n el gr~ 

po de asignaturas correspontlie11tús, de 

acuerdo con el pla11 de cstuJio!;·rcsp~c~i-

vo. 

Lo anterior no cx~luye la posibilidad de 

que el alumno acredite con aprobaci6n del 

Consejo Téc~ico Consultivo Escolar, asig

naturas de grados superiores al que esté 

inscrito, las que como máximo deberán qu~ 

dar co~prendidas en tr~s senestrcs cons~

cutivos del plan de estudios en vigor, in 

cluyendo las que corresponden al grado 

que esté cursando. 

Los alumnos que en uso dol derecho conce

dido en el párrafo que antecede no aprue

ben una o más asignaturas correspondicn-

tes a grados superiores al que estén ins

critos, seguirán considerándose como alu~ 

nos regulares para los efectos de la frac 

ción I del Artículo 221 de este Rcglamcn~ 

to. 
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Art!culo 245. Serán alumnos irregulares quienes no satisfa

gan los requisitos señalados en el Artículo -

anterior y adeuden de una a tres materias. 

Artículo 246. son derechas de los alumno5: 

La igualdad de oportunidades para rcci-

bir educaci6n en los t6rminos prescritos 

por la Ley Orgánica del Instituto, el -

presente Reglamento y otros ordenamion-

tos aplicables de acuerdo con los planes 

y programas acad6micos vigentes. 

II Ejercer el derecho d~ petici6n pQr los -

conductos debirtos y en forma respetuosa, 

individual o por medio de cnrisiones, 

así como obtener de las autoridades y 

funcionarios la respuesta correspondien

te ch breve término. 

III Hacer uso adec11ado de las instalaciones 

y servicios que ofrecen las escuelas, 

centros y unidades de enseñanza y de in

vestigación del Instituto, de acuerdo 

con las disposiciones administrativas -

dictadas por las autoridades y organis-

mos competentes. 

CAPITULO II 

Ingreso y Reinscripción 

Artículo 250. Para ser inscritos al primer semestre de una 

carrera o ~specialidad que se curse en las e~ 

cuelas, centros y unidades de niv(il medio su

perior y de tipo superior, en cualquiera de -

las modalidades escolar o extraescolar, los -
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alumnos o aspirantes deberán tener acreditado 

el nivel de educación inmediato anterior que 

se requiere como antecedente y cumplir con 

los dem¡s requi9itcs establecidos en el pre-

sentc Reglamento y disposiciones específicas 

que dicten las autorida~cs competentes del 

Instituto. 

Art!culo 252. Para ingresar al I.P.t!.~ como alum11u <leber¡n 

satisfacer los siguientes requisitos: 

Escolaridad 

Presentar ~x~m~n de selacci6n 

TI Entregar copia certificada y dos fotoco

pias del acta de 11ac1miento. 

III Acreditar con el original y dos copias -

auténticas de cada uno de los certifica-

dos corrcspondie11tcs, los estudios que -

se requieren como unteccdcnte para ingr~ 

sar al tipo caucativci o qrado c~colar 

respectivo. Los originales serán devuel 

tos al interesado. 

IV Entregar las fotografías necesarias. 

V Presentar, en su caso, la cartilla del -

servicio militar naciun~l o constdr1cia -

de estar presentando dicho servicio. 

VI Llenar solicitud de inscripción y firma~ 

la conjuntamente con el padre o tutor 

cuando el interesado sea menor de edad. 

CAPITULO rrr 

Artículo 265. El alumno que al inicio del período oficial -

de inscripciones adeude hasta dos materias de 

los semestres inmediatos anteriores, podrá 
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ser reinscrito en el semestre inmediato supe

rior, para cursar aquellas a que tenga dere-

cho, pero deberá acreditar las que adeude du

rante un lapso de dos semestres inmediatos al 

que corresponden las materias acreditadas. 

El alumno que al inicio del período oficial -

de inscripciones adeude tr.es asignaturas, po

drá ser inscrito únicamente en éstas previa -

autorizaci6n del Consejo T~cnico Consultivo -

Escolar y siempre que haya cabida en el plan

tel correspondiente. 

Artículo 267. El alumno que al inicio d~l p~ríodo oficial -

de inscripciones adeude ~uatro ·o mis· asignat~ 

ras, causar¡ baja del Instituto inóependient~ 

mente del· sistúmd o modalidad educativa de 

que se trate. 

Sin embargo, po<lr~ apelar ante la Cornisi6n de 

Honor del Consejo General Consultivo, la que 

en su caso dictará la resolución correspon--

diente y señalará los requisitos que el inte

resado deberá cubrir para ser reinscrito. 

No se computarSn para los efectos de la san-

ci6n prcvist3 en este Art!culo, las asig~atu

ras no acreditadan por los alumnos que hagan 

uso del derecho concedido en la Fracción II -

del Artículo 244 del presente Reglamento. 

Artículo 268. Toda asignatura que se adeude deberá acredi-

tarse en los términos del Artículo 265 de es

te Reglamento según su ubicación dentro del -

correspondiente plan de estudios; sin la sa

tisfacción de este requisito, no se podrá - -
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otorgar nueva reinscripción al alumno. 

Artículo 270. Se considerará que una asignatura se adeuda, 

cuando: 

a) Habiéndose cursado, no se aprobó. 

b) ~o se curs6 conforme al plan de estudios 

y tampoco se acreditó. 

e} Habi~ndosc presentado en exSmenes a títu

lo de suficiencia, el resultado fue repr~ 

batorio. 

Articulo 271. Se considera cursada una materia cuando el -

alumno obtuvo su inscripción y no causó baja 

en dicha asignatura, ~e acuerdo con este Re-

glamento. 

Artículo 272. Las asign"aturas que se adeuden y las que se -

estén cursando simultúncamcnte deben quedar -

comprendidas en tres semestres consecutivos -

del plan de estudios. 

Artículo 273. sólo podrá cursarse una vez más una asignatu

ra reprobada siempre que continúe vigente en 

el plan Ue estudios y loo recursos del plan-

tel lo permitun. 

Artículo 274. El límite máximo de tiempo para cursar y acr~ 

ditar los estudios de nivel medio superior y 

de licenciatura, scr5 el número de semestres 

señaladoG en el plan de estudios correspon--

dientc a cada especialidad y carrera, más el 

cincuenta por ciento del número de semestres 

establecidos en dicho plan. 
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Articulo 275. Todo alumno que est~ fuera de len llmitcs es

tablecidos en el artículo anterior, será dado 

da baja del Instituto; pero podrá recurrir, 

por causas plenamente justificadas, tales co

mo razones de trabajo, enfermedad y otras, a~ 

te el Consejo Técnico Consultivo Escolar, co

rr~spondiente, el que podrá reconsiderar el -

caso y comunicar su acuerdo a la Dirección de 

Servicios Escolares para la resoluci6n def in! 

ti va. 

Art!culo 276. Los directores de los planteles de nivpl me-

dio superior y de t~po superior, podrán cene~ 

der baja temporal por una sola vez, a cada 

alumno dentro de un año lectivo, hasta de - -

tres asignaturas y así mismo bajn temporui 

del plantCl hasta .por. dos semestres cnr~_r:.ecutl 

vos cuando: 

Bl alumno nolicitc baja temporal de una 

asignatura dentro del primer mes de ini

ciado el curso. 

II El alumno solicite baja temporal del - -

plantel dc~puis del primer semestre ante 

rior. 

III El alumno podrá solicitar en cualquier -

tiempo baja temporal del plantel en caso 

de enfermedad, cambio de lugar de resi-

dencia o por cualquier otra cauaa, debi

damente justificada ante la dirección -

del plantel. 

Las bajas a que se contrae ente Artículo 

deberán sor comunicadas oficialmente por 

los directores de los planteles a la Di

recci6n de Servicios Escolares y a los -



70 

padres o tutores de los alumnos en un 

plazo no mayor de tres semanas a partir 

de la fecha en que fueron concedidas. 

se puede observar que los Artículos anterior

mente expuestos regulan la actuación de los alumnos en los -

CECyT, ya que indica claramente los requisitos de admisión y 

permanencia en el Instituto; sin embargo, el Reglamento es 

interpretado en muy diversas formas. 

Invescigacione5 realizadas en el lnstit~to r! 

portan que existen alumnos que dur~ntc su estancia en el - -

CECyT han reprobado un s1n nGmero de materias que en ocasio

nes rebasan el limite que indica el Regl<lmento, esto se debe 

a que en la mayoría de las vccl'.'s, los LlluI11nos t·ec.:urrcn a la 

apelación ante la Comi~;ión de Honor, la que según ~l cazo, -

dictamina la resoluci6n qua considero aJccuodo. 111 

Lo arriba sefi~lado, hace pensar que son muy -

pocos los casos en que un alurnno deserta del plantel educat! 

va exclusivamente por la cantidad de materias que adeuda. 

l 9 l 
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una iristitución, no as por ello en este caso un futuro miec

bro del mundo profesional• (1), pues durante el transcurso -

del cicio ascolar hay individuos que por muy diversas cir--

cunatancias truncan sus estudios motivados por la necesidad 

da satisfacer aus de=andas bisicas o bien por resolver con-

flictos quo an su momento ocupan la ~ayor parte áu su acen-

·c16n. 

Con respecto a la estructura y organ~=ación 

del sistema educativo IPN se observa que la rigurosidad del 

reglamento que lo rige, hace casi imposible algún cambio de 

área o inclusive de car=era den~ro do una mismu ~scuela, lo 

cual afecta consid~rablernente el desempeño y la permanencia 

del alu~no, cuando isto ha equivocado 9u elccci6n; aunado a 

asto, hay carnb~~n que considera: el a~b1cr·tc estudiantil que 

impera e1l laa escuelas, puas an ~casionc~ ~~ adverso al pro-

ceso educativo. 

Como ae observa, ~on muy divcrsan las cau5as 

que orillan a un alumno a abandonar sus estudios por lo cual 

se decidió llevar a cabo un estudio que permitirá establecer 

los factores que incidieron en la deserción escolar do los -

estudiantes del Srca de Flsico-Matem~ticas del CECyT ''Lic. -

Gonzalo V5zquaz Vol~'' dol IPN del ciclo escolar 1902-1983. 

4.2 Matodolaqia 

La elaboración de la presente investigación -

se llevó a cabo en dos etapas, una documental y otra de cam-

pa. 

La primera consistió en recurrir a todos aqu~ 

llos documentos que existen sobre el tema para efectuar el -

análisis del problema en cuestión. (2} De esta forma, se -
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revisaron y analizaren diversas investigaciones y otron doc~ 

meneos que hac~n alusi6n al fen6meno de la dcserci6n escolar 

y a los factoras que inciden en ella; así como la concep--

ci6n de adoleacencia irapl!cita en la teorta de Erik H. Erik

son, ya que esta ofrece una idea de adolescencia donde la -

parte afectiva del individuo influye de alguna forma en la -

toma de decisiones que a su vez, repercute en el avance aca

démico del SUJeto, ya que como se mencionó con anterioridaci, 

la edad en qua ingresan los estudiantes al IPN es~¡ coopren

dida entre los 15 y 19 años, esto es en franca adolescencia. 

Otro de los temas analizados fue el IPN, como 

sistema educativ~, ya que permite conocer rnSs a fondo la - -

instituci6n de la cual desertaron ~os j6venes. 

Por tal efecto fue necesario revisar cómo ou~ 

gi5 el IPtl y los objativo5 que a su creaci6n le precedieron, 

as! tambi5n como la ley v reglamentos que lo rigen. Bn esto 

Último fue donde se puso principal atención, ya que estos -

brindaron datos muy importantes en cuanto a los requisitos -

que establece la institución para permitir el ingreso, perm~ 

nencia o abandono del plantel; por tal motivo se transcri-

bieron aquellos artículos relacionados con los derechos y 

obligaciones de los alumnos, el ingreso, la reinscripción y 

la escolaridad. 

Para llevar a efecto la investigación de cam

po que como sefiala Gar=a Mercado ''consiste en el acopio de -

información ya sea a través de la observación o de la encue~ 

ta'', (3) se elaboró un cuestionario que permitiera conocer -

los factores que incidieron para que los estudiantes del - -

CECyT NLic. Gonzalo vSzquez Vela'' abandonara el Instituto; 

dicho cuestionario consta de 3 partes: (Anexo 1) 
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Datos de Identificación; 

En este apartado se solicita información en -

relación al sexo, edad, estado civil del desertar {4), ade-

más de una serie de preguntas que ofrecen un panorama gcne-

ral sobre la situación académica del sujete en el momento de 

estar inscrito en el CECyT, lo cual se complementa con una -

sección donde el desertar anota las materias reprobadas y el 

semestre correspondi~nte a ellas. 

Situación socioeconómica actual: 

Las preguntas formul~das en esta sección ofr! 

cen una perspectiva de la situación socioeconómica de~ deser 

tor y su fa~ilia. \SI 

Cuestionario: 

Consta de 100 aseveraciones divididas en 5 

secciones: 

Factor Orientación Educativa 

Hace referencia a factores relacionados con -

la elecci6n de carrera, la informaci6n que posee el desertor 

sobre planes de estudio, el campo de acci6n y mercado de tr~ 

bajo. 

A5i corno las causas que determinaron la elec-

ción del área de estudio y del sistema IPN; se abordará ta~ 

bién la influencia que ejerce la familia del ~lumno en la --

elección de carrera. lól 
Comprende además, asuntos relacionados con la 

información de hábitos y actitudes hacia el estudio. 

II Factor Socioeconómico 

Esta categoría comprende los aspectos relaci~ 

nadas con el trabajo de los padres dol desertor, su ingreso 

mensual, el número de integrantes de la familia y su grado -
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de escolaridad, ast como la disposición de recursos para so~ 

tener los estudios del adolescente y la necesidad del mismo 

de incorporarse al mercado de trabajo, con el fin de contri

buir al gasto familiar; en este sentido, también se consid~ 

ran Log problemas inherentes a la ocupación {sueldo, conoci

mientos para el desempeilo de 1 trabajo, etc). { 7) 

III Factor Académico 

E~ta categoría incluye olemenLos relacionados 

con la concordancia entre aspectos teóricos y prácticos de -

las materiao, al aprovoct1am1ento escolar y la acreditaci5n -

de asignaturas y los factora~ relacionados con la accptaci6n 

o rechazo que el adolescente puede sentir por las activida-

des quo realiza; así también las técnicas didáct1caJ utili

zadas, las facilidades físicas y e1 material de apoyo para -

realizar el procc~o de enscfianza-aprendizaj¿. 

Se incluyen iridicadoros relacionados con el -

nivel de conoc1mientos con que ingresan los J6Vencs al IPN y' 

la interacci6n con los docente~ y sus ideas sobre las oblig~ 

cienes y derechos como ~lu~no~. 

IV Factor Relacionado con la Adquisición de Comprom1sos 

Tempranos para la Formación de una Familia 

En este apartado se agrupan aspectoa relacio

nados con la educación sexual, relaciones familiares, socia

les, necesidado9 de afecto, integración familiar y comunica

ción entre padres e hijos por la importancia de estos facto

res en el estudio. 

V Factor Relacionado con el Ambiente Escolar 

Esta categoría abarca factores que hacen rcf~ 

rencia a la relaci6n interpersonal entre estudiantes y doce~ 

tes, por su importancia en el proceso ensefi¿nza-aprcndizaje. 

Por la misma causa, los mecanismos de comun i-
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caci6n de las autoridades del plantel hacia los estudiantes 

en cuanto a la transmisión de indicaciones, normas y regla-

mentos, las facilidades físicas para el desarrollo de activ~ 

dades extraescolares y 14 presencia de elementos erl la escu~ 

la que propician un ambiente agresivo parñ estudiantes y - -

maestros. 

Se abarcará la sobrcpoblación escolar y la -

adaptabilidad del alumno al medio ambiente. (8) 

Dicho cuestionario se contesta eligiendo una 

de las 5 opciones siguientes; 

A Siempre 

B Comunmente 

e A veces 

O Rara vez 

E Nunca 

Una vez elaborado dicho instrumento, se proc~ 

di6 a seleccionar los domicilios de· los desertores del CECyT 

antes mencionado correspondientes al ciclo escolar 1982-1983. 

La lista proporcionada por la institución ca~ 

tenía un total de 130 desertores, la cual incluía, nombre -

del deSertor, número de boleta, dirección y teléfono1 así -

como el número de estudiantes inscritos en el período 1982-

1983, el número de estudiantes reprobados por materia y esp~ 

cialidad. (Ver anexo 2). 

En esta investigación fue imposible determi-

nar una muestra de desertores para llevar a cabo el estudio, 

dado que la población, objeto de nuestra investigación se e~ 

cuentra fuera da la escuela1 esta primera limitante condujo 

a encuestar al mayor número de desertores posibles en el - -

¡rea metropolitana, en cuanto a los domicilios que .e encon-
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traron fuera de ésta, se optó por enviar los cuestionarios -

por correo adjuntando una nota en la que se explicó la impo~ 

tancia de devolver el cuestionario resuelto, así como la de

volución inmediata del mismo, asegurando que las respuestas 

serían estrictamente confidenciales, ademSa de las estampi-

llas necesarias para su dcvoluci6n. 

Por tal motivo, cualquier cantidad de desert~ 

res encuestados será válido para el estudio, señalando que -

los resultados obtenidos sólo uerán aplicados a la población 

estudiada. 

En la primera revisión de domicilios se des-

cartaron 27 de éstos, por no tener el número del domicilio, 

el nombre de la colonia o bien porque la calle no correspon

d!a a la colonia citada1 de esta forma s61~ quedaran 103 d~ 

micilios, los cuales fueron divididos en dos zonas, una la -

correspondiente al Distrito Federal, y la segunda a los dom~ 

cilios localizados en el Estado de México. 

c. de Domicilios No. de Domicilios 
Total 

en el o. F. en el Estado de M6xico 

76 27 103 

Los correspondientes al Distrito Federal fue 

ron agrupados por delegaciones políticas para facilitar su -

ubicación y localización al momento de aplicar el cuestiona

rio. 

Una vez ubicados por delegaciones políticas -

se procedió a hacer la aplicación de los cuestionarios empe

zando por la Delegación Gustavo A. Madero, zona en la que se 
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encontraban 56 domicilios de desertores. 

Delegación Política No. de Domicilios Total 

Gustavo A. Madero 

Venustiano Carranza 

I z tacalco 

Cuauhtómoc 

Iztapalapa 

Coyoacan 

56 

76 

La entrega de cuestionarios dentro de la oit~ 

da Delegación se llevó a cabo en 7 días de la siguiente far-

ma: 

1 er. día 

Domicilios Visitados 12 

Cuestionarios Resueltos 

2do. día 

Domicilios Visitados 11 

cuestionarios Resueltos 4 

3er. día 

Domicilios Visitados 6 

Cuestionarios Resueltos 

P~rsonas se negaron 

Cambios de domicilio 

Direcciones equivocadas 

Oirccc¡ones equivocadas 

No se encontraron 

Personas se negaron 

Personas se negaron 

Domicilio equivocado 



4o. día 

Domicilios Visitados 9 

Cuestionarios resueltos 

So. día 

Domicilios Visitados 9 

Cuestionarios Resueltos 

60. día 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resuc~tos 

7o. día 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resueltos 

Persona se negó 

Persona no se encontraba 

Cambios de domicilio 

Ne se encontraban 

cambios de domicilio 

Persona se negó 

Persona se negó 

Domicilio equivocado 

Domicilios Eq,1ivocados 
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La segunda zona fue la Delegaci6n Venustiano 

C~rrunza con un total de 3 domicilios de desertores vi5ita-

dos 1 iu entrega de éstos se hizo en dos dí~s. 

So. día 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resueltos 

Cambio de douicilio 

Donicilio equivocado 



9o. d !a 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resue~tos 

Cambios de domicilio 

Domicilio equivocado 

Persona se negó 
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En· la Oelegaci6n Cuauhtimoc se localizaron 2 

domicilio de desertores, los cuales se visitaron en 1 día. 

10. día 

Domicilios Visitados 

Cu~stionarios Resueltos 

En la Delegación Iztapalapa se encontraron 

domicilios, los cuales fueron visitados en ·• día. 

11 o. día 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resueltos 

Cambio de domicilio 

En la Delegación Coyoacan sólo se encontró 1 

domicilio. 

120. día 

Domicilios Visitados 

Cuestionarios Resueltos 

El total de domicilios visitados fue de: 76 

El to~al de cuestionarios renuc1tos: 35 

Los cuestionarios enviados por correo no fue

ron devueltos a excepción de uno que fue regresado en blanco. 
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Haciendo un análisis preliminar de la informa 

ción obtenida hasta esto momento, cabe señalar que el 20.?t 

de los domicilios ofrecidos por la institución son datos in

completos, lo cual limita el universo de trabajo por investi 

gar. 

Otro dato importante es que el 54.3\ de los -

desertores se encuentran ubicados dentro de la Delegación Po 

litica GustdVO A. Madero, zona donde tambi6n se encuentra el 

CECyT de don<lc desertaron los sujetos de nuestro estudio, lo 

cual de alguna forma es ur1 111d1ca<lor de que la lcjan[a cr1tre 

el hogar y la escuela no fue una variable detcr~inante para 

a~andonar el plantel educativo . 

. Una scyunda lin1tantc fue que el 14.4\ del -

un1vcr9o estudiado en el Distrito Federal s~ ncq5 a cantes--

tar el cuastio11a1·io .1Jucicndo r1uc no querían volver d tener 

problemas con ,1lguno tie los c¡rupos de porros del CECyT, not1 

vo por el cual .::ib.indonaron <:!l sistema IP~:. 

En lo que refiere a.l 2G.2t da domicilios -

ubicados en ·~l J:stuJo ele ~téxico fue totalmente imposible su 

locdl1zac16r1 ta11tu ~ur su l~JonÍJ ~urno por el dc~conoci~icn

to de la zon<l: 3 pesar qu~ s~ i11t~11td 0stablacer contacto -

por medio del correo. 

4.3 Análisis e Interpretación de Resultados 

Una ve= aplicado el cuo5tionario a los deser

tores se les anign6 un 11Gmero con ol fin de ordenarlos y ma

nejarlos con mayor facilidad. 

Cabe recordar que el cuestionario está divid~. 

do en dos partes, una de datos generales y otra la que es el 

cuestionario de opinión. 
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La primera parte se manejó en base a porcent~ 

jes ya que es un recurso primordial para describir los fen6-

menos estudiados, por ser v~lores relativos permiten hacer -

comparaciones entre grupos de personas y objetivos. 

En lo que respecta 3 la segunda parte del - -

cuestionario se asignó un valor numérico a cada una de las -

opciones, de tal forma que a la respuesta A - SIEMPRE se le 

dio ~l nGmero 5; B - COMUNMENTE - 4; C - A VECES - 4; 

D - RARA VEZ - 2; E - NUNCA - l. 

De esta manera se convirtieron los val~res no 

minales.a valores ordinarios, lo que fa¿ilit6 el manejo esta 

dístico de los datos. 

Para llevar a cabo diclio an~lisis c~tadtstico 

se utilizó la prueba de ~z porque permite la posibilidad de 

decidir cuando las variables son indo?pen<lientes o relaciona

das. 191 

Decidido el tratumiento estadístico que se -

utilizaría, se procedi6 a llevar a cabo el proceso de codifi 

cación que como menciona Jorge Padua es el traslado de cate

gorías de rcspucstac a un lenguaje sirr.plif icado (cifras) con 

el objeto de efectuar el proceso de análisis dentro del esp~ 

cio adecuado en la tarjeta IBM u otras tarjetas perforadas. 

( 1o1 

Dicho proceso se utilizó especialmente para -

la primera parte del cuestionario. (Ver Anexo 3) 

Establecido el código, los datos obtenidos 

fueron vaciados a tablas diseñadas para tal efacto. (Ver 

Anexo 4). 
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Concluida la etapa de procesamiento de los d~ 

tos, se diseñó una tabla (4.3.1) que explicará cuáles serían 

las variables a cruzar, en este caso se cruzaron todas las -

variables o factores maneJados en el cuestionario y en base 

al cual se hizo el análisis estadístico. 

FACTORES O.E. S. E. A A.C.T. A. E. 

O. E. 

S. E. 

A 

A. C. T. 

A. E. 

"T ,\B LA ·l. J . 1 

Para una mejor interprctaci6n de los resulta

dos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario, se 

divifiió la primera parte en tres secciones: 

la. Sección: Datos Generales. 

'.~r. fr. 
SL:XO a!: s. . 1~0rc1 

M.:isculino "· c-i: .r.:: 

Femenino , 7, 14 

T0T:'\I. J 5 1 no 

Tt~BL1\ .t. 3.2 
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De esta forma, se encontró que del total de ~ 

la población (35 desertores) el 82.85\ son hombres y el 

17.14\ son mujeres, lo cUal sigue confirmando que en el área 

de ciencias físico-matemáticas, la población predominante es 

de sexo masculino, {Tabla 4. 3.2). 

En lo referente al estado civil de la pobla-

ción, el 77.14\ son solteros mientras que el 22.BS\ 

son casados; de este porcentaje cabe señalar que el 

33.JJi corresponde al sexo femenino. (Tabla 4.3.3). 

EST!\80 fr. fr. 

r~ T V T L ·''"· "'orct. 

Sol tt•ro :! 7 77. 15 

c.·~~.1do :~~.w) 

TC'Tf\[. " li\f) 

T,\OLA 4.3.3 

Lo <interior, confirma que lu elección en cua!!_ 

to a estudios se refiere, sique siendo orientado a áreas pr~ 

pías de su sexo·, (femenino) esto es, a "5er csposus y madres 

y sólo secundariamente se dedican a menesteres fuera <le su -

hogar". 111) 

En cuanto a la edad, se puede decir que la rn~ 

yoria de la pobl~ci5n estudiada se encuentra comprendida en 

un 60i por jóvenes entre los 17 y 19 años el resto de 

ellos se situan en un 2B.57i entre los 20 y 22 años, el a.si 
entre los 26 o más y el 2.8'\ en los 23 y 25 años. 

4. 3. 4) • 

(Tabla 
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EDAD fr. fr. 
tAf'cs abs. por et. 

17-19 21 60 

2 ,J- ;~ 2 10 28. 57 

2)-25 2. 85 

..'t. 

r.i.Í.s R. 58 

TOT/\L )5 1 OG 

TABLA 4.3.4 

Por lo anterior, $~puede corroborar que la 

mayor parte de la población efectivamente sq~ jóvenes ado

lescentes. 

2a. Sección. Situación Académica .. 

Con respecto a la situación acad6mica de los 

1lesertores se puede observar q~c el 100\ de ellos estuvieron 

inscritos en el CECyT ''Lic. Gonzalo Vizquez Vela'' y de ellos 

el 74.28i asi~ticron con regularidad al CECyT y no así el 

25. 72'. (Tabla 4.3.5). 

PREGU:Vi'A RESPUESTt\ 
f :.- • :' r. 

aes. por et. 

A.sistías si ~6 74 • 2 8 

con 

reqularidad Nn :1c; 7' 

T o ' )\ L )5 100 

TABLA 4. 3. 5 
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En cuanto a la presentación do exámenes sólo 

el SO.O\ se presentaron a ellos y el 11.43\ restante no se 

presentaron a examen, es' necesario señalar también que el 

8.57\ no contestaron la pregunta. (Tabla 4.3.6). 

PRF.r:UNTA PESPUF:STf\ 
fr. fr. 

.1bs. , () r i· ~ 

Presentaste sí 28 80 

No 11. 43 
exámenes 

"º cante::;- 8. 57 
ta ron 

T o ·r f\ L 35 100 

TABL~. 4. 3. 6 

En lo concerniente al afio de !ngreso de la p~ 

blaciGn el 94.29~ ingres6 al si~tcma educativo IPN en el afio 

de 1982 y el 6.71i restante en el año de 198}. 

4. 3. 7) . 

PREr.UNTA RESPUESTA 
fr. fr. 

abs. por et 

Año 1 982 3 3 94 .29 

de 

InrirPso 1 98 3 2 6. 71 

T o T A L 35 100 

TABLA 4.3.7 

(Tabla 

Refiriéndose a la permanencia de los deserto

res en el CECyT antes mencionado, se encontró que el 51.44% 

cursó un semestre, el 20\ dos semestres, el tercer semestre 
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sólo lo cursaron el 11.43\, mientras que el 14.28% cursaron 

más de 4 semestres. Cabe señalar que el 2.85\ no contestó 

la pregunta. (Tabla 4.3.8). 

PREGUNTA RESPUESTA fr. fr 
a};s. por et 

Número sem. 1 8 51 . 44 

de 
Sem. 20 

Semestres 

Cursados Sem. 1l.43 

ó más 14 .28 

No con tes- 2. 85 
ta ron 

T o T /\ L 35 IDO 

IJ'l\Bl,11 4. 3. 8 

Respecto al año de última inscripción, el 40t 

se inscribió por última vez en 1982, en donde se encontró un 

mayor porcentaje fue en el año de 1983 con un 45.72\ y sólo 

un 14.28% se inscribieron por Última vez en 1984. (Tabla -

4. 3. 9). 

PREGUNTA PESPUESTA fr. fr. 
abs. lrorct. 

Año 1982 1 4 40 

de 1983 16 4 5. 72 
Ultima 

Inscripciór l9R4 5 14. 28 

T o T 11 L 35 100 

TABLI\ 4.3.9 
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En cuanto a la situación académica de los de

nertores, un 42.86\ reportó tener una situación académica r~ 

gular mientras que el 45.72\ reportaron ser irregulares y un 

11.42\ que no contestó la pregunta. (Tabla 4.3.10). 

PREGUNT~ RFSPUESTA fr. fr. 
ab~. ~M 

Situación Si 1 5 42.86 

Académica 
tlo H 45.22 

Reaular 
No con tes-

Ldr.on 
1 1 . 4 2 

T 0 T A L 35 100 

TABLA ·1. J. 1 o 

3a. Sección. Situación Socioc~onomica. 

En lo concerniente n la situación socioeconó-

mica de los desertores, se pueje observar que el 68.58\ de -

la población sostiene econó~icamente a una persona, la cual 

es e~ algunos casos, el c6nyuge o bien alguno de los dos pr2 

genitores. 

El 20\ de los desertores sostienen entre dos 

y tres personas, lns cuales son sus propias familias, las -

que en algunos casos han perdido el principal sostén económi 

co o bien porque han contraído compromisos tempranos de for

mación de una familia y que en estos casos ya existen deseen 

dientes. 

El 11 .42% de esta poblaci6n son jóvenes que -

se convierten en jefes de familia y que en estos casos tie--

nen dos o tres descendientes. (Tabla 4.3.11). 
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PREGUHTA fr. fe • 
RESPUESTA 

.i bs. por et 

Número de o 24 68. 58 
personas O\IC 

dependen de 20 

t1 
11. 42 

T o T A L 35 100 

T/\BL/\ 4. J. 1 1 

Oc la población encuestada se encontró que s~ 

lo el 37.14\ de ellos se dedican al estudio, (Tabla 4.3.12) 

de los cuales el 17.lSi cursan estudios comerciales como son 

Car X-eras secre'tarL1les, cursos de programa<.:ión, 'etc., el 

11.42\ se encuentra ubicado en el nivel mcd~o superior en.-

sus diferentes modalidades, Escuela Prepara:oria, Colegio -

de Bachilleres y Colegio de Ciencias y Humanidades y sólo un 

8.57\ cursan estudios a nivel licenciatura en carreras tales 

como arquitectura, ingeniería civil e ingeniería mecánica. 

PREGUNTA rr:srucsTA 

Estudias Si 

actual-
No 

T O T /\ L 

fr. 
ahs. 

1 J 

22 

35 

TABLA 4.3.12 

fr. 
por et 

37.14 

62. 86 

100 

Otro dato de importancia es que el 62a86% re

port6 no hacer nada y dedicar su ti~mpo a estar con los ami- · 

gos. CTabla4.3.13). 



PREC'UNTA PF.SPUESTA 

rué Nada 

estudiae F.studios 

Comerciales 

CCll; c.n.; 

Preparatoria 

Lic:enciaturc1 

T O T i\ L 

fr. 

"'" 
22 

35 

'rAULA 4.J.13 

91 

fr. 
t>on:t. 

62. 86 

17. 15 

11. 42 

8. 57 

1 00 

En cuanto a los motivos del p?r qué cambiaron 

de escuela o del por qu¡ la abandonaron, istos se agrupan en 

cuatro puntos, aunque es necesario aclarar que de la pobla-

ción encuestada sólo 15 suJetos contestaron la pregunta, de 

los cuales el SJ.34% reporta haberse salido porque no le gu~ 

t5 el sistema I.P.N., en ~egundo lug~r encontramos qub el 

20% argumenta haberse salido del plantel por problemas con -

compañeros y por Último un 13.JJ\ que desertó por no tener -

una situación económica que le permitiera seguir con sus es

tudios, ya que el asistir a la escuela restaba tiempo para -

el trabajo y de este modo obtener un salario que le permiti~ 

ra sostener o ayudar al sostenimiento de una familia. El -

otro 13.33\ restante atribuye su abandono al hecho de haber

se casado, cabe señalar que este porcentaje lo obtiene el -

sexo femenino, lo cual confirma que el pensamiento de la so

ciedad mexicana, es que la actividad primordial de la mujer 

es su hogar. (Tabla 4. 3.14). 



PP.FC'l'NTJI. 

Por qué 

cambiaste ? 

P.E!:PUFSTA 

No me oustó 

el IPN 

Tu·:e probl!:_ 

mas con ca~ 
p<uiP.ros 

0 rir mi 
si tu ación 
económica 

Por0Uc 
me 

casé 

T O T h L 

fr. fr. 
abs. nnrct. 

SJ. 34 

20 

1J.13 

1 J.13 

1 00 

TABLA 4.3.14 
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Mientras ~ue el 57.15\ rcport6 dedicarse a 

trabajar, en algunos cas~s se combina el estudio con 6sta as 
tividad1 siempre y cuando su situación sea <le soltería. 

(Tabla 4.3.15). 

PREGUNTA F.ESPUESTl\ fr. fr. 
abs. porct. 

Si 20 57. F 
Trabajas ? 

No 15 42 .8' 

T o T A L 35 100 

TABLA 4.3.15 

De este porcf1ntaje, se encontr6 que el SO\ es 

empleado, esto es, ocupa puestos como instalador telefónico, 

supervisor de control de calidad, operador de periféricos, -



93 

etc., mientras que el 35' desarrolla un ~ficio, como es el 

de tornero, chofer, tapicero, mesero, maletero, los cuales -

en su mayor!a son trabajos en donde participa toda la fam~ 

lia, el 15\ restante se ~edica al comercio. (Tabla 4.3.16). 

PREGUtlT/\ Pf.SPUEST!I 
fr. fr. 
l! •;. l>nrr::t. 

Puesto 
t:mpleado 

10 50 pÚbl ico 

que Oficios* 35 

desempeñas Comerciante 15 

';' o T ,\ L 20 100 

T/\OL/\ 4.3.16 
* Torn~ro, chofer, tapicero, mesero, maletero. 

En cuanto a la escolaridad del padre se enco~ 

tró qua de 30 personas que contestaron u esta pregunta, el -

76.68\ reportó a su padre con estudios de primaria, el - -

13,33\ de los padres de los desortores tienen un nivel de e~ 

tudios medio básico, el 6.66\ cursó el bachillerato y sólo 

el 3.33\ tienen estudios a nivel licenciatura. (Tabla 

4. 3. 17) • 

PREGUNT.l\ P.ESPUESTf, 
fr. fr. 

at s. por et 

Pri~aria ~ 1 7~. GB 
E~colaridad 

Secundaria 13. 33 

del Bachilleres 
ó eaUival. 6. 66 1 

padre L iccnciatura 3. 33 

T O T A L 3 o 100 

TABLll 4.J.17 
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En lo que se refiere a la escolaridad de la -

madre, se encontró que de las 34 respuestas obtenidas, el 

85.29\ cursaron la primaria y el 14.71\ restante cursaron e~ 

tudios a nivel secundaria o en algunos casos estudios comer-

ciales. (Tabla 4.3.18). 

fr. fr. 
'1RfGUNTJ\ RESPUESTA abs. norct. 

Primaria 2g 85. 29 
Escolaridad 

Secundaría 14. 71 

de la 
Duchillcrcs 
ó eCTUival. 

madre 
Licencü1tura. 

T o T A L 3 4 
1 ºº 

TABLi\ 4. 3. 1 o 

La segunda parte del cuestionario se analizó 

mediante la prueba de x2 como ya antes se había mencionado. 

Una vez analizados los factores antes mencio

nados, el cuadro donde se cruzaron óstos, quedó de la si-

guicntc forma: 

FACTORES O.E. 

O. E. 

S. E. 

A 

A. C. T. 

A. E. 

S.E. A 

TABLA 4.3.19 

A.C.T. A.E. 

o. Variable 

Dependiente 

I. Variable 

Independiente 
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A continuación se presenta cada una de las t~ 

blas que se analizaron estadísticamente con el fin de inter

pretarlas con mayor facilidad, lo que da tarnbi6n explicaci6n 

al cuadro anterior. 

OPCIOH 21 a 30 31 a 40 41 o 50 ~I o 60 61 Q 70 7t o eo tH o 90 TOTAL 

21 a'° 
31 a 40 

~1 a ~o 

~I a 60 

61 a 70 

7t a eo 

91 o 90 1 • 

TOTAL 
1 ' JJ 

TABLA 4. 3. 20 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE: 

(A) Area 1: Orientación Educativa (HORIZOllTAL) 

CONTRA 

(B) Arca 2: Socioeconómicos (VERTICAL) 

x2 calculada 58.071 X2 en tablas 5 3. 93 ú 

Grados de libertad 36 Nivel de significancia .oso 

VARIABLES DEPENDIENTES 
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Se observa en la tabla (4.J.20) que los fact~ 

res Orientación Educativa y Situación Socioeconómica son va

riables dependientes. Esto es, si un alumno tiene una situa 

ción socioeconómica mala, lo más probable es que tenga pro-

blemas en el Srea de orientación educativa, lo cual signifi

ca que los desertores presentaron problemas en la elección -

de carrera, información sobre planes de estudio, hábitos de 

estudio, etc., yn que hay mayor conccntr.J.ción de alumnos en 

el enmarcado de la tabla. 

OPCION 2t o 30 31 o 4'0 41 a 50 51 o 60 61 o 70 71 o 00 61 o 90 TOTAL 

.\t a 50 :"} 

~t a 60 () 

61 a 70 () 12 

7t a 80 

8t o 90 o 

TOTAL 1 2 4 35 

TABLA 4. 3. 21 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE: 

(A} Area 1: Orientación Educativa (HORIZONTAL) 

CONTRA 

(B) A rea 3: Académicos (VERTICAL) 

x2 calculada 3 5. 82 2 x2 en tablas 36.400 

Grados de libertad 24 Nivel de significancia .050 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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En este cuadro se encontró que los f actorcs -

Orientación Educativa y Académicos no tienen relación alguna 

de dependencia, a pesar ~e que se encuentra un nGmero'consi

derable de alumnos en el encuadrado de la tabla, esto se de

be en gran medida al tamaño de la población. 

OPCION 21 o 30 31 a 40 41 o ~O ~\ o 60 61 a 70 71 o 80 81 a 90 TOTAL 

41 o 50 

51 o 60 " 
81 a 70 

11 a eu 

Bt a90 o () 

TOTA~ R 12 

TABLA 4.3.22 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE: 

(A) Area l: Orientación Educativa 

CONTRA 

(B) Area 4: Adquisición de Compromisos 
Tempranos Relacionados con 
la Formación de una Familia 

x2 calculada 3 7. 2 83 x2 en tablas 

l 4 

1 J 

.<I 35 

(HORIZONTAL) 

(VERTICAL) 

36.400 

Grados de libertad 24 Nivel de signif icancia .050, 

VARIABLES DEPENDIENTES 



98 

Se observa que en es~a tabla los factores o -

variables manejados son dependientes, lo cual indica que la 

falta de Orientación Educativa repercute en que los sujetos 

de nuestro estudio tenqan problemas por la temprana adquisi

ción de compromisos relacionados con la formación de una fa

milia. 

OPCION 21 Q 30 30 a 40 4t Q 50 !>I a 60 61 a 70 71 o 80 61 a 90 TOTAL 

4t a ~o (l (\ " (1 J 1 1 5 

51 060 o ,, 1 1 < f) 7 

61 o 70 o o (f ,1 j ' 1 1 o 

71 oªº 1 1 J ] ;o (\ 2 12 

81 o 90 o o o. (1 1 ,, n 1 

TOTAL 1 1 4 8 1 2 5 4 35 

T J\B LT\ 4. 3 • 2 3 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE: 

(A) Arca 1: Orientación Educativa (HORIZONTAL) 

CON1'RJ\ 

(B) Area 5: Ambiente Escolar (VERTICAL) 

x2 calculada 1 8. 808 X2 en tablas 36.400 

Grados de libertad 24 Nivel do significancia .oso 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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En la tabla (4.3.231 se analizan los factores 

de Orientaci6n Educativa y Ambiente Escolar y no se encuen-

tra relaci6n de dependen~ia, esto es que la falta o ausencia 

de información en el área de Orientación Educativa no reper

cute en el ambiente escolar, el cual se considera en este es 

tudio como la relación que existe entre estudiantes, profes~ 

res, en la adüptación del estudiante a la escuela, etc. 

OPCION OMISION 21 a 30 31 o 40 41 o ~O ~I o 60 61 o 70 71 o 80 01 o 90 TOTAL 

41 o !50 ü 

i-~~+-~~~---~ ~~-~--1-~~-1-~~4-~~-:.~~--1~~~ 

!51a60 

81 a 70 1 2 

71 a 80 1 o 

81 a 90 " o 

TOTAL 35 

TABLA 4.3.24 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE' 

{A) ,\rea 2' Socioeconómicos (HORIZONTAL) 

CONTRA 

{B) Are a 3' Académicos {VERTICAL) 

x' calculada 26. 152 x' en tablas 41. 3 00 

Grados de libertad 28 Nivel de signif icancia .oso 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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Se observa en la tabla (4.3.24) que los fact~ 

res socioeconómicos y académicos no tienen relación de depe~ 

dencia, lo cual significa que la situación socioeconómica de 

los deacrtorcs no influyó en el aprovechamiento escolar, en 

la acreditación de asignaturas o bien en la adaptación o re

chazo por actividades que se realizan en el aula o pl~ntcl -

educativo. 

OPCIOH OMISION 21 o 30 31 o 40 4t a~ 51 o 60 Gt a 70 

41 Q 50 () 1 IJ 1 " () 

~' a 60 o 1 1 1 IJ 1 

61 o 70 o o o 1 s 2 

71 o 80 o o 1 o 1 ' 

Bt o 90 1 o o o o o 

TOTAL 1 2 2 1 J (, 5 

TABLA 4.3.25 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE• 

(A) Area 2: Socioeconómicos 

CONTRA 

(B) Area 4: Adquisición de Compromisos 
Tempranos Relacionados con 
la Formación de una Familia 

x2 calculada 48.728 X 2 en tablas 

71 a no 81 a 90 TOTAL 

o o ? 

" o 4 

3 3 1 4 

3 5 1 2 

o 1 2 

(, 9 34 

(llORIZOllTAL) 

(VERTICAL) 

41. 300 

Grados de libertad 28 Nivel de signif icancia .oso 

VARIABLES DEPENDIENTES 
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En la Tabla (4.3.25} se encuentra que, s! 

existe relación de dependencia entre los factores socioecon2 

micos y adquisici6n de c~mpromisos tempranos relaciona~os -

con la formación de una familia, lo que indica que la situa

ción socioeconómica orilla a un joven a adquirir obligacio-

nes y compromisos bien 5ea para ayudar ül sostenimiento de -

su familia o porque al casarse adquiere estas obligaciones. 

OPCIOH OMISION 21 a 30 31 a 40 41 o !JO ~1 o 60 61 a 70 1' a 00 B1 a 90 TOTAL 

4t a ~o 

~t Q 60 

61 o 70 1 o 

71 o 60 1 o 

60090 () 

TOTAL ) s 

TADLI\ 4.3.26 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE: 

(A) Area 2: Socioaconómicos (HORIZONTAL) 

CONTRA 

{B) Are a 5: Ambiente Escolar (VERTICAL) 

X 2 calculada 46.769 x 2 en tablas 41. 300 

Grados de libertad 28 Nivel de signif icancia .oso 

VARIABLES DEPENDIENTES 
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Se observa en la tabla que los factores Situ~ 

ción Socioeconómica y Ambiente Escolar son dependientes, és

to significa que la situación socioeconómica de los deserto

res condiciona la relaci6n de los estudiantes con los profe

sores, personal ndministrativo o bien los induce a formar -

parte de grupos porriles y de esta formn contribuir al dete

rioro de su aprovechamiento escolar. 

OPCION 4t o 50 !>I Q 60 61 o 70 71 a 80 et a 90 TOTAL 

4t a 50 

51o60 1 

.___ --- ----'!----1·---+---1---1 
6t Q 70 

11 a eo o 

01 Q 90 o 

TOTAL 1 2 

TABLA 4.3.27 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE• 

(A) Area 3: Académicos (HORIZONTAL) 

CONTRA 

(B) Arca 4: Adquisición de Compromisos 
Tempranos Relacionados con 
la Formación de una Familia 

x2 calculada 23.788 x2 en tablas 

(VERTICAL) 

26.300 

Grados da libertad 16 nivel de significancia .oso 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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En la Tabla {4.J.27) se encuentra que los faE 

tores académi~os y compromisos tempranos relacionados con la 

formación de una familia no tienen relación de dependencia. 

Sin embargo, es notable observar que la población de desert~ 

res tiende a adquirir compromisos tempran0s en relación u 

una familia si la situación académica no es satisfactoria. 

OPCION 41 a 50 51 o 60 61 o 70 7t o 60 81 a 90 TOTAL 

41. 50 r, 

51 • 60 

61. 70 1(1 

71 a 80 (, 1 ~' 

~-
81. 90 o () 

TOTAL 12 35 

Tt'\BI.A 4. 3 • 2 8 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE• 

(A) Are a 3: Académicos (HORIZONTAL) 

CONTRA 

(B} Area 5: Ambiente Escolar (VERTICAL) 

x2 calculada 25.008 x2 en tablas 26.300 

Grados de libertad 16 Nivel de significancia • 050 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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Es de observar en el cuadro anterior que los 

factores analizados, Situación Académica y Ambiente Escolar 

son independientes, esto quiere decir que si un alumno tiene 

problemas en relación a su aprovechamiento escolar no ncces~ 

riamente tendrS dificultades en la rclaci6:1 con estudiantes, 

profesores y otro personal. 

OPCIOtl 41 Q 50 5t a GO 61 ol 70 71 o 80 81a90 

41 a ~o o 

~·. 60 

61 a 70 o 

71. 80 1. 

81. 90 r, o 

TOTAL 1 4 1 3 

TABLI\ <1.3.29 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE• 

(A) Area 4: Adquisición de Compromisos 
Tempranos Relacionados con 
la Formaci6n de una Familia 

CONTRI\ o 

(B) Area 5: Ambiente Escolar 

x2 calculada 2 2. 31 3 X 2 en tablas 

TOT•L 

\() 

1 :~ 

35 

(HORIZONTAL) 

(VERTICAL) 

26.300 

Grados de libertad 16 Nivel de significancia .oso 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
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En la tabla (4.3.29) se observa que la adqui

sición de compromisos tempranos para la formación de una fa

milia es favorecida por Una situación de no adaptación al a~ 

biente escolar, ~in que en este estudio se haya encontrado -

estadísticamente una situación de dependencia en los facto--

res antes mencionados. 

Por el análisis estadístico realizado se en-

centró que el factor de mayor incidencia crl el fcn6meno de -

la deserción escolar en el CECyT No. 1 ''Lic. Gonzalo v¡zquez 

Vela'' en ~l ciclo l90~-19GJ, fue el factor socioeconórnico el 

cual a su vez, condiciona los factores de adquisición de co~ 

premisos tempranos relacionados con la formaci6n de una fam! 

lia y el ambiente escolar. Otro factor importante por la i~ 

cidencia en el fcn6mcno que nos ocupa es e:. de Orientaci6n -

Educativa, ya que así lo indican los descrt~res encue3tado~ 

al dar 6sta como raz6n principal de su cambi? de escuela o -

del abandono definitivo del sistema educativc. 
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CAPJ:TOLO 5 

PBll.P1L DBL DESBRTOR DEL AllRA DE PXSXCO-MATEJlATICAS DEL 

CBCyT "LIC. GO~ZALO VAZQDRZ VELA" DEL I.P.E. 

Al analizar e interpretar el resultado de los 

cuestionarios se consideró que era necesario agrupar la in-

formación bajo el rubro de Pcrf il del desertor del área de -

f!sico-matem,ticas del CECyT ''Lic. Gonzalo V5zqucz Vela'' del 

I.P. N. 

'Se puede decii, de acuerdo ~on los datos apo~ 

tados por la población encuestada que ésta :.e encuentra int~ 

grada en su mayoria por personas de sexo rnas~ulino, siendo -

casi todos solteros fluctuando en una edad de 17 a 26 afias; 

cabe hacer notar q11e de las Mujeres encuestadas casi todas -

son casadas. 

En este estudio se observó que el desertor 

del mencionado CECyT abandon6 el plantel en el primer y se-

qundo semestre del nivel medio b5sico sie11do muy raros los -

jóvenes que desertan de semestres avanzados. A pesar de que 

los jóvenes ~ólo estuvieron inscritos por corto tiempo, su -

situ~ci6n acad~mica fue irregular durante su permanencia en 

la escuela, es necesario sefialar que s6lo el 14.28\ indic6 -

cuiles y cu5ntas materias reprobaron, siendo las m5s comGnes 

Matemiticas I, Dibujo I, Taller de Lectura y Redacci6n, In-

glis, adem~s de materias correspondientes al &rea tec11ol6gi-

ca. 

Se encontró también que una pequeña parte de· 
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loe desertores encuestados combina el trabajo con el estudio, 

esto es posible cuando el joven tiene un empleo donde el ho

rario es fijo. No así en trabajos donde no se tiene Una ho

ra de entrada ni de salida, lo cual sucede muy frecuentemen

te cuando el joven labora en talleres familiares. Esto pro

voca que el trabajo ocupe todo su tiempo e impida la activi

dad escolar. 

El puesto o actividad principal es de emplea

dos pGblicos, siguiendo por orden decreciente los oficios y 

por último el comercio. 

Es importante señalar que la gran part~ de e~ 

ta población tiene a su cargo el sostén económico de por lo 

menos una persona, lo cual hi~o necesario que el joven trab~ 

jara y la mayoria de las ocupaciones a las suc se dedicaron 

requirieron la mayor parte del tiempo, lo cu~.l hizo irnposi-

ble compaginar la asistencia a la escuela y al trabajo dando· 

como resultado el abandono del plantel educativo. 

En lo referente a los jóvenes qu~ abandonaron 

el CECyT y que a la fecha son estudiantes de otro sistema -

educativo, los motivos por los cuales desertaron del IPN fu~ 

ron segGn propia opini6n porque el Instituto no respondió a 

sus expectativas planteadas al momento de ingresar a la ins

titución, Gsto en cuanto a los planes de c~tudio, ofrecidos 

por ei plantel, forma de exposición de los profesores, am--

biente escolar que se genera en la institución, etc. 

oc acuerdo a este Gltimo factor, pued~ sefia-

larse que una gran mayoría de jóvenes tuvieron problemas con 

compañeros integrantes de grupos porrilcs, razón por la cual 

abandonaron el plantel. Este factor fua también motivo de -

que varios desertores visitados se negaran a contestar el --
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cuestionario, aduciendo no desear volver a tener problemas -

con estos grupos ya que salieron amenazados del plantel. 

Al parecer, este problema se presenta con más 

frecuencia en el turno vespertino al cual pertenece la mayo

ria de Iris desertores encuestados. 

En lo referente a la zona geográfica donde v! 

ven los desertores, ésta corresponde a la misma donde se ubl 

ca el CECyT ''Lic. Gonzalo vSzquez Vela'' y que e~ 1a pertene

ciente a la Dclegaci6n Gustavo A. Madero en su parte oriente, 

motivo por el cual los desertores no tuvieron problem~s de -

desplazamiento e11tre su hogar y la .escuela y viccvcr~a. 

En lo que respecta a la escolaridad de los p~ 

dres se encontró que ésta no rebasa en la may0ría cil niYcl -

de estudios básico, pero' también se l.!ncontraron caso"' donde 

es posible observar que los estudios-fueron truncados, es d~ 

cir, que en general los padres de los desertaren fueron a su 

vez desertores del sistema cdu~ativo nacional. 

Esto representa un grave problema ya que est~ 

dios antcriorc::; han rcport¿ido que los pa.drcs con f:SCJ.Sü e n!:!._ 

la escolaridad por lo general impulsan poco a sus hijos a 

avanzar en la escuela {7 J, lo cual favorece que los padres -

no puedan ayudar a sus hijos a dar una adecuada orientación 

para la elecci6n de una carrera o bien para ayudarlos a est~ 

dirir. 

Por último es necesario mencionar que el ma-

yor porcentaje de los desertores encuestados reportó no ha-

cer nada, mientras que sólo el 37.13% estudia en diferentes 

instituciones educativas que van desde academias comerciales 

.hasta diversas universidades, siendo en éstas alumnos regul~ 

res. 



111 

CAPITULO S 

(!) GJt..lndelL, Robe11.t. Adoi.e6certc.Ca.. Mé;t.Cco, V. F.: L.Cmu--

6a., 19181 p. 489 
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COllCLUSXOllBS 

Las conclusiones a las que 5e llegó al final 

de este estudio fueron las siguientes: 

1.- Es difícil llegar a una definición precisa de la dese~ 

ci6n escolar, ya que no es propiaruente un fenómeno de 

causa-efecto, sino que es un problema que se gesta en 

un aula, y el cudl va tomando difcrcnter; f:\atic:cs a lo 

largo de un curso. Esto es, la deserción no es algo -

estático, sino un fenómeno dinámico y complejo que re~ 

pande a una práctica educutiva en un momento histórico 

determind.do. 

2.- Al término de esta investigación se pLdo corroborar 

que son muy v~riados los factores que l.nciden en la d~ 

serción escolar y sin embargo, sólo puede afectarse en 

aquellos que ocurren dentro del sistema educativo. 

(factores internos). 

3.- Los factores que en este trabajo ~e estudiaron son de 

carácter externo por lo que se hace más difícil dar -

una sugerencia para contrarrestar o disminuir la dese~ 

ción escolar. 

De este modo los factores o causas de la deserción es

colar deben buscarse más allá de los factores externos 

(nivel socioeconómico, nivel cultural, orientación vo

cacional, etc.}, esto es, debe ponerse especial inte-

rés en los factores internos {académicos, ambiente es

colar, etc.), ya que en ellos sí. es posible incidir y 

disminuir el porcentaje de la deserción escolar. 
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4.- Al ser diversos los orígenes o factores de la deser--

ción escolar, es difícil determinar cuál es el factor 

que tiene más peso en este fenómeno que nos atañe. 

5~- Los factores de mayor incidencia en la deserción esco

lar encontrados en este estudio fueron la situación --

económica de los desertores, ya que por muy diversos -

motiv1Js se vieron en la nccc~idad de abandonar la es--

cuela para dedicarse a trabajar y de es~ modo sostener 

a la familia. 

El segundo motivo de abandono fue que la orienta~1ón -

r~cibida no fue eficaz, ni suficiente y por ello, pro

ba~lemente, los alumnos nunca ·elijan por ellos mismos, 

sino que sean las influencias farn.iliarcs o la·s circun~ 

tancias institucionaleg quienes elijan por e~los. 

6.- Otro de los motivos que pueden. circunscribirse en el -

factor de orientación educativa, es el desconocimiento 

del reglamento del Politicnico, ya que algunos sefiala

ron haber caído en circunstancias que de conocer sus -

derechos corno estudiantes las hubieran ejercido y de -

esa forma evitar ser dados de baja del plantel educat~ 

vo. 

7.- 'El alumno del CECyT tiene conocimiento del reglamento 

de su escuela y del sistema educativo al cual pertene

ce hasta dos o tres semanas después de su ingreso al -

plantel. 

8.- El problema de la deserción escolar se origina princi

palmente entre los dos primeros semestres del CECyT. 
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9.- LA educaci6n de la mujer según datos arrojados por el 

estudio sigue enfocada hacia carrcran sccretariales en 

virtud que pronto 
0

sc casarin y se verin en obligaci6n 

de atender el hogar y la familia. 

10.- se encontr6 en esta investigaci6n que el &2.85\ d1~ la 

población estudiada se puede considerar desertor del -

sistema educativo nacional, mientras que el 37.13\ pu~ 

den considerarse desertores del Instituto Politécnico 

Nacional exclusivamente, ya que éstos se encuentran es 

t~diando en otra instituci6n educativa como alumnos r~ 

gulares. 
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AR B Ji O 

CDBSTIOlll\RIO 

DESERCION ESCOLAR EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Este cuestionario tiene como propósito identi 

ficar las principales causas de deserción escolar en el ni-

vel medio superior del r. P. N. 

Los datos aportados serán absolutamente confi 

denciales .. 

I.- DATOS DE IDENTIFICACION 

Sexo Estado Civil Edad 

Escuela donde estuviste inscrito en el IPN 

Asistías con regularidad: Si ~No 

Presentaste exámenes: Si No Año de Ingreso: 

No. de Semestres cursados; Año de Última inscripción 

Situación académica regular: Si ~ No si la respuesta es 

:;o anota las materias que acieudas y a qui semestre correspo~ 

den: 

MATERIA: SEMESTRC MATERIA: SEMESTRE 
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Il,- SITUACION ACTUAL 

Número de personas que dependen económicamente de tí: 

Estudias actualmente: Si _No _Qué estudias 

Por c:ué cambiaste 

No Puesto que desempeñas 

Escolaridad de tu padre: 

Escoldridad de tu madre: 

111.- CUESTIONAaio 

El cuestionario está dividido en· Cinco (I-V) 

secciones que corresponden a los espacios <le cada Golumna 

del cuadro. Lee dctenid~mente las cue~tiones y marca c~n 

una X en el cuadro de respuestas, la c~silla que corresponda 

a tu opinión utilizando la clave que aparece en la parte s~ 

perior del cuadro. 

Ejemplo: 

7.- lEl maestro aclaraba dudas en clase? 

Si tu respuesta fuera conmunmcnte, el regis-

tro quedaría así.: 

A B e o E 

X 
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OPCIONES; 

/1 Siempre 

B Comunmente 

e A veces 

o Rara vez 

E Nunca 

CUADRO DE RESPUESTAS: 

A e e o E 
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CUBSTZONAllXO 

1 .- Conocí y mo satisfizo el plan de estudios que cubría -

la carrera técnica que elegí. 

2.- Me faltaba tiempo para estudiar todas las materias. 

J.- Mi elección fue influenciada por mi familia. 

4.- Dudo de mi vocación para estudiar. 

s.- El plan de estudios de la carrera que cursaba estaba -

de acue~do con mis inclinaciones personales. 

G.- Me sentía motivado para seguir estudicndo. 

7.- No sabía qué hacer para organizar mi tiempo. 

8.- Me sentí confuso en la elecci&n de mis m~tas vocacion~ 

les. 

9.- Tenía deseos de estudiar otra carrera técnica. 

10.- Me encontraba a gusto con la profcsi6n t6cnica elegida. 

11 .- Acostumbraba estudiar s6lo cuando iba a tener un exa--

mcn. 

12.- Entré a la escuela porque mis padres así lo deseaban. 

13.- Cre! que tenía las cualidades que se requerian para e~ 

tudiar el área que elegí. 
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14.- Tuve información de que había mucha competencia en mi 

~rea de' trabajo como ticnico. 

15.- Considero que algunos maestros fueron injustos al cali 

ficarme. 

16.- Carecí de información acerca de otras carreras técni-

cas que podía estudiar. 

17.- Dudo entre haber oeguido mis inclinaciones. o haber he

cho caso de los consejos ~ue me diÓ mi familia. 

18.- H~ estudiado en escuelas de 1ni elecci6n. 

19.- Pensé que la carrera que quería estu~iar me permitiría 

ganar mucho dinero. 

20.- La obtención de un título es lo Único que importa a mi 

familia. 

21 .- Mi familia dependía de mi ingreso salarial. 

22.- El principal obstáculo para la adquizición de libros y 

material que necesitaba fue la falta de recursos econ~ 

micos en mi hogar. 

23.- El gasto de transporte diario para ir a la escuela re

sultaba muy alto para que mi familia lo cubriera. 

24.- Trabajaba para lograr independencia económica. 

25.- Mi casa era tan chica que había discusiones por la fal 

ta y el uso que se daba a los espacios disponibles. 
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26.- No requer!a de transporte para ir a la escuela por la 

cercanía entre ella y mi hogar. 

27.- El apoyo económico que recibía de mis padres alcanzaba 

a solventar mis gastos escolares. 

28.- Lo aprendido en el CECyT me ha permitido ganarme la v~ 

da en ese campo. 

29.- Mis padres me asignaban trabajos domésticos que me di

ficut:aban la elaboración de trabajos escolares. 

30.- L~ distancia entre mi hogar y la escuela pcrmitia asi~ 

tir con puntualidad a las clases. 

31.- cuando estaba en la e~cuela el ingrcGo de mi familia -

era menor al salar~o minim~-

32.- En mi casa había discusio~es porque no podian cubrirse 

todos los gastos. 

33.- Tardaba mucho en llegar a la escuela por la distancia 

que había entre ella y mi hoqar. 

34.- Las personas mayores con quienes vivía colaboraban pa

ra el gasto familiar. 

35.- Necesitaba realizar fuera de mi hogar algún trabajo r~ 

munerado para contribuir con los gastos familiares. 

36.- Lo que disponía para transportarme a la escuela era -

insuficiente para ir y venir. 
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37.- Cuando estaba en la escuela el ingreso de mi familia -

era más del salario mínimo. 

38.- De mi hogar a la escuela utilizaba transpórtes colecti 

vos. 

39.-. Mi familia estaba en posibilidades de sostener econ6m! 

camente mis estudios. 

40.- Trabajaba para sostener a mi familia. 

41.- El maestro aclaraba dudas en clase. 

42.- Los ex&menes contentan un gra~ nGmero de cuestiones no 

tratadas en clase. 

43.- Me esforzaba por o~tener calificaciones que me permi-

tieran ''pasar'' las materias que se me dificultaban. 

44.- Me quedaba con muchas dudas al terminar la clase. 

45.- Si el maestro me tomaba en cuenta durante la clase se 

me facilitaba la materia. 

46.- Algunas materias se me dificultaban porque no tenía -

los conocimientos básicos. 

47.- El tipo de trabajo que exigía el rnae~tro era útil y -

aplicable a la materia. 

48.- El problema personal que más me preocupaba, era la li

mitada preparación cultural y social que tenía. 
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49.- Se me dificultaba integrar mis conocimientos y resumir 

lo que había aprendido. 

So.- El contenido de las clases era muy elevado y no se 

adaptaba a los conocimientos que tenra el grupo. 

51.- Las explicaciones de los maestros durante las clases, 

eran confusas. 

52.- En la realizaci6n de mis pricticas de laoo~atorio en-

centré que las instalaciones y/o equipo eran inaüecua

das para efectuar el trabajo. 

53.- Hice lo posible por interesarme en cada un~ de las ma

terias que llevé. 

54.- Mis problemas famtliares interferían mi aprovechamien

to escolar. 

SS.- El trabajo que exigía el maestro era interesante pero 

sin utilidad para la materia que impartía. 

56.- En la realización de mis prácticas de laboratorio en-

contré que la falta de material era un obstáculo para 

realizar mi trabajo. 

57.- La mayoría de los maestros cubría completamente su pr2 

grama de estudio. 

58. - Mis conocimientos académicos no eran suficie'ntes para 

el grado escolar en el que me encontraba. 

59.- La exposici6n de la clase se hacia en forma inte~esan

te y con buen manejo del terna. 
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60.- El maestro daba a conocer el programa antes del inicio 

del curso. 

61.- Quise consolidar mi relación con mi pareja. 

62.- La responsabilidad del mantenimiento econóffiico de la -

familia corresponde al padre con la ayuda de la madre. 

63.- En mi casa había discusiones ocasionnda~ por el dista~ 

ciamiento de mis padres. 

64.- Los asuntos relacionados con la edµcaci6n de las hijos 

lós decide el padre. 

65.- Creía que casándome evitaría reproch~s de anistades y 

familiares. 

66.- La información que tengo sobre temas sexuales la adqu~ 

rí con los amigos. 

67.- Me vinculaba fácilmente con el sexo opuesto. 

68.- La información que tengo sobre temas sexuales la adqui 

rí en el CECyT. 

69.- El tener o no tener hijos es decisión de mi pareja. 

70.- Sentí la imperiosa necesidad de vivir en pareja. 

71.- Me urgía salir de la casa paterna. 

72.- El problema personal que me afectaba, era encontrarme 

lejos de mi familia. 
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73.- Sent! el deseo de vivir en compañta antes de terminar 

mis estudios en el CECyT. 

74.- Quise compartir las obligaciones y satisfacciones de -

la vida. 

75.- El problema personal que más me afectaba, era la falta 

de relación con el sexo opuesto. 

76.- La información que ter1go sobre temas sexuales la adqui 

rí en la familia. 

77.- En mi familia se tratan temas relacionados con la 

sexualidad de manera natural. 

78.- Me salí de la escuela por la presión ae mis padres pa

ra formar una familia. 

79.- Vivía con mi pareja. 

80.- El varón tiene más libertad que la mujer para descnvo! 

verse con autonomía. 

81 .- Durante las clases los alumnos se mostraban ~ndiscipl~ 

nades. 

82.- Los alumnos que tenían más tiempo en la escuela contri

buían a que los de reciente ingreso se sintieran bien. 

83.- Me desagradaba tener que hacer algún trámite por la d~ 

mora que había para resolverlos. 

84.- El trato de los maestros en clase y fuera de ella fav~· 

rece el acercamiento y la ~elaciOn con loG estudiantes. 
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85.- Mantuve comunicaci6n con mis maestros constantemente. 

86.- El grupo de clase en el que me encontraba estaba form~ 

do por menos de 40 alumnos. 

87.- Los alumnos que tenían más tiempo en la escuela abusa

ban de los recien llegados. 

88.- Los maestros eran arrogantes y engreídos en su rela--

ción con los estudiantes. 

89.- El personal administrativo facilitaba la solución de -

problema8 relacionados con su área. 

90.- La escuela contaba con espacios suficientes para - - -

desarrollar adecuud~mente actividades extraescolares. 

91.- Los maestros ayudaban a los alu~nos a la solución de -

problemas escolares. 

92.- Me molestaba el trato ql1e me daba el personal adminis

trativo cuando tonía necesidad de realizar algGn trá·ni 

te. 

93.- Se utilizaban las áreas para actividade~ extraescola--

res. 

94.- Los maestros promovían la cooperación y solidaridad en 

tre los estudiantes. 

95.- En el grupo habla compafieros q11e provocaban des6rdenes 

e indisciplina. 
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96.- Identifiqué y ejerc1 mis derechos como estudiante del 

I. P. N. 

97.- Encontré provechosa mi asistencia diaria a clases. 

98.- El principal problema para mi participación en clase 

era el gran número de alumnos que había en el salón. 

99.- Los maestros se co~unicaban sólo con una parte del 

grupo. 

100.- Fue agradable el tiempo que pas& en la escuela por el 

ambiente que había en ella. 
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RELl\CXON DE DESERTORES DEL CICLO ESCOLAR 1982 - 1983 

1.- 830045. 

2.- 830117. 

3.- 8301174 

4.- 8301183 

5.- 8300054 

6.- 8301168 

7.- 8301103 

8.- 8300089 

9.- 8300020 

1 o.- 8301213 

Olicon Toledo Ernesto 
Puerto Marquéz tt 3 
Col. Casas Alemán 

Estrada Sánchez Luis 
Plomeros 27 - J 
Col. Morelos 

Ramírez Vázquez Fernando 
Camino Campestre ''A'' # 151 
Col. Campestre Aragón 

Ycpcs Ortega Dclf ino 
Norte 88 ff 600 
Col. Gcrtrudis Sánchcz 

Melgar Jurado Juan Carlos 
Vasco de Quiroqa ij 47 
Col. Vasco de Quiroga 

De Jesús Chávez Carlos 
Oriente 121 # 4001 
Co 1. Gertrudis Sánchez 

Navarro Cortés Ma. de Lourdes 
Salvador Díaz Miran ~ 131 
Col. México 

Andrade Apolinar Armando 
Calle Real de San Lucas # 103 
Coyoacan 

Cano M&rquez Carlos 
l\quamiel ff B Depto. 201 
Unidad Infonavit Iztacalco 

Esquive! Alonso Jorge 
Calle 317 ij 635 
Col. Nueva Atzacoalco 
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11 • - 83o125 9 

12.- 8301312 

13. - 8300886 

14. - 8300407 

1 5. - 8300914 

16. - 8300917 

1 7. - 8300984 

18. - 8300945 

19. - 8301082 

20.- 8302592 

21. - 8301580 

22.- 8301369 

Flores García Martín 
Calle 305 # 621 
Col. Nueva Atzacoalco 

Estrada Moreno J. Alberto 
Norte 76 ff: 3531 
Col. La Joya 

Gutiérrez Bello Sergio 
Puerto Progreso # 39 
Ampliación Casas Alernan 

García Castillo Trinidad Epifania 
Atotonilco Manzana 170 Lote 18 
Col. San Felipe de Jesús 

Angel Ortega Salvador 
Norte 80 A i! 4417 
C")l. Nueva Tenochti t lan, 

Martíncz Valladares Francisco Javier 
Norte 94 11: 6630 
Col. San Pedro e 1 Chico 

Arauja Rodríguez Angelin.:i 
Puerto ·Papantla 132 
Ca 1. ca·s.:is Aleman 
Tel. 7-53-97-23 

Pérez Ramos Eleazar 
General Santa Ana 
Col. Martín Carrera 

Luna Navarrete Humberto 
Oriente 168 # 402 
Col. Hoctezuma 2a. Sección 

Mufioz lfcrnSndcz Marco Antonio 
Antonio Plaza # 4 
Amomolulco, Estado de México 

Santillan Fuentes Felipe 
Calle 305 F 709 
Col. Nueva Atzacoalco 

Granillo Bojorquez Cuitlahuac 
Calle 309 
Col. Coyol 
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23. - 8301408 

24'. - 8301410 

25.- 8301424 

26.- 8301440 

27.- 8301467 

28.- 8301663 

29.- 8301672 

30.- 8301563 

3 1 • - 8301 575 

) 2. - A301587 

33.- 8301729 

34. - 8301759 

35.- 8300434 

Castillo Sánchez Mart!n 
A. 529 H 190 
Unidad Habitacional San Juan de Aragón 

Oomínquez García Luis 
Josús María 116 - 3 
Col. 25 de Julio 

Ramírez Flores Edqar 
Valle Florido H 
Col. Valle de Arag6n 

BuendÍa Cruz Ignacio 
Real <lel Monte 713 U-11 

Contreras Palacio Eduardo 
Calzada de Ticomán 
Col. 'l'icomán 

Tepale Solario Ha. Elena 
Oriente 83 # 4105 - 6 
Col. Malinche 

Galicia Fiqueroa Cecilia 
Jesús Carranza 510 
Col. Morelos 

DÍaz Anqeles Alejandro 
Caro Manzana 81 Lote 2 

L6pez Ornelas Gonzalo l~oracio 
Dr. Atl # 205 
Col. Santa María la Rivera 

Mandujano Amador RaGl 
Plutarco Elias Calles 633 - 103 
Col. Viaducto Piedad 
Tel. 5-90-1 2-07 

Cervantes Reyes Jorge 
Norte 64 U 37 
Col. Río Blanco 

Luqo González Pastor 
Calle 315 U 913 
Col. Nueva Atzacoalco 

Rodríguez Rojas Fernando 
Calle 323 # 561 
Col. Nueva Atzacoalco 
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36. - 8300440 

37.- 8300455 

38.- 8300482 

39.- 8300349 

40.- 8300371 

41. - 8300375 

42.- 830\;51 

43. - 8300663 

44.- 8300653 

45.- 8300681 

46.- 8300690 

47.- 8300707 

Rios Cadena Ma. Elena 
Norte 94 tt 8503 - 5 
Col. Esmeralda 
Tel. 7-53-39-27 

soto Hurtado Moisés 
More los 42 o 
Col. 25 de Julio 
Tel. 7-53-43-51 

Cort6 s Fernández Hugo 
Norte 72 # 5610 
Col. Bondoj i to 

Gallegos Flores Fernando 
Volcán Pinacate ¡¡ 2~ 
Col. Casas A1eman 

Yañez Trinidad Ricardo 
calle San Luis Petos í # 
Col. Providencia 

Cortés Arand u Gen aro 
Geógrafos tt 48 
Col. Saq José Xalostoc, 

Zacarías Jaramillo J·uan 
Andador 25 Hanz an a 5 
Col. Unidad CTM El Risco 

30 

Edo. 

L6pez Pineda José Eduardo 
Norte 82l\ # 6618 
Col. San Pedro el Chico 

oenicia GÓmez J\nselmo 
Volcán Vivorillas # 16 
Col. Pradera 2a. Se ce ión 

Flores sánchez Felipe 
Av. de los Insurgentes 524 
El Oro Estado de México 

A.lvarez Salís Alberto 
Po cito # 49 
Col. Santa Mar la 

Fu en te.s Ortíz Guillermo 
Tamazula Manzana 173 Lote 17 
Col. San Felipe de Jesús 
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48. - 8300768 

49.- 8300258 

so.- 8300296 

51 • - 8301762 

52.- 8301763 

53. e 8304730 

54. - 8300229 

55.- 8301045 

56.- 8300940 

57. - 8301000 

58.- 8300498 

59.- 8300518 

60.- 8300568 

Pineda Montes de Oca Job 
Norte 86 ~ 6109 
Col. Ge~trudis Sánchcz 

Samperio Miranda J. Carlos 
Cofre de Perote 107 
Col. Pradera 

Ramirez Valdez Yolanda 
Boulevard Puerto A.creo 
Pefi6n de los Bafio~ 

Cruz ornelas Juan 
Amado Nervo tt 44 
Barrio de santi.J.gui.to, &:do. de Méx. 

llcrnSndez L6pez Jilcinto 
Otilia 1111 - 6 
Col. Guadalupe Tcpeyac 

Alvarez Pérez Armando 
Av. Plutón ij. 41 
Cn.lpulalpan, F.do. de Méx. 

Le6n S5nchcz Alfredo 
Valle Perdido ri 80 
Col. San Pedro el 1\l.to, Chimalhuacan 

G~rcia Sos~ Alcibiades 
l\lzate 180A 
Col. Santa .'1.ar!u la Rivera 

Cabrera Calderón Aurclio 
Boca del Toro # 90 
Huixquilucan, Edo. de Méx. 

ttambo Caro Rodriqo 
~if.os Héroes # 32 
El Melinita, Edo. de Méx. 

P~rcz Aranda H~ctor 
!\v. 604 # 94 
San Juan de Aragón 

Rojas Olvera Pedro 
Río de los Remedios 76 
San 1\.ndrés 

Nuñez Jaramillo Roberto 
Hacienda de las Animas # 13 7 
Col. Impulsora Avícola 
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61 .- 830057 7 

62.- 8300600 

6~.- 8300626 

64.- 8300811 

65.- 8300848 

66.- 8301575 

67.- 8301045 

Silva Villeda Armando 
Durango E 48 
Col. Providencia 

Medina Alcántara Enrique 
Pedro de C6rdova # 53 
Vasco de Quiroga 

Oscguera Valentín José 
Victoria 14 
Cholula, Edo. de Méx. 

De los Santos Canales Jesús 
Calzada de la Viga 879 
Col. Viaducto Piedad 

Sandoval Sánchez Ani Lidia 
Norte 7811 # 4501 - 4 
Col. Nueva Tenochtitlan 

LÓpez Ornelas Víctor' 
Fresnos # 15 
Ixtapaluca, Edo. de M6x: 

García Sosa Alicia 
Alza te · 
Santa Maiia la Rivera 

68.- 83011162 Bolaños Moreno Luis 
Alfonso lierrera ~ 17 
Col. Roma 

69.- 83071096 Lara Rodríguez Julio Arturo 
Hortensias 32 
Huamantla 

70.- 83010689 De la Riva J,ocano Francisco 
Cerámica No. 285 
Col. 20 de Noviembre 

71.- 8314721 Anaya sánchez Alfredo 
Sur 4 # 1 3 

136 

Col. Hogaren Mexicanos San Cristobal Ecatepec 

72.- 8314570 Moya LÓpez Luis Antonio 
Abedules # 76 
Jardines de San Mateo 
Naucalpan, Edo. de Méx. 



73.- 830142 

74-. - 8300)8 

75.- 9300145 

76.- 9300461 

77.- 0302139 

79.~ 0301599 . 

79.- 8301446 

BO. - BJOOOB97 

81. - 83011 85 

92.- 8312756 

83. - 830 114 

84. - 830903 

Orttz Villaseñor Ricardo 
Av. Tulipan 1 233 
Col. Las Flores, Edo. de Héx. 

Osornio Pardomo Guadalupe 
Carden ias 1 B 
Col. La Cañada 
Naucalpan, Edo. de Méx. 

Romero González Juan José 
Sur 131 
Col. Ramos Millan 

s¡nchcz Hclqucra Jo~~ Manuel 
Arbol de· la Noche Triste H 11 
Co 1. Popot la 

Vargas Partida ll~ctor Aldo 
Reforma IJ 17 T 
Tlathucolpa, ligo. 

Oviedo Salas'EstCban 
Moctczuma # 99 
Cd. Azteca, Edo. de Méx. 

Lnndcros Colis Marco 
camelia 79 
Los Reyes, Edo. de Méx. 

Zaragoza Jain Adrian 
Orquidcas # 116 
Coacalco, Edo. de Méx. 

soto Romero Rafael 
Independencia 67 
Ocoyoacac, Edo. de Méx. 

Olvcra Zaldivar Arturo 
Calle 14 Manz. 23 Lote 10 
Col. E'l Rodeo 

Figueroa Olmos Carlos 
Iridio # 68 
Col. Valle Gómcz 

LÓpc z Qrta Mateo 
Piedra Verde Edificio 11 
Unidad Infonavit Iztacalco 
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es.- 830567 

86.- 8314374 

Ir/. - 8314540 

88.- 8310754 

89.- 8310826 

90.- 8309828 

91.- 8310108 

92.- 8309504 

93.- 8309481 

94.- 8310327 

95.- 830926 

96.- 8309501 

97.- 8310622 

Mart í.nez cuevas Osear 
Hacienda de Solís 76 
Chimalhuacan, Edo. de Méx. 

Hcrnández Pérez Rosa Ma. 
Norte 1 3 # 98 
San Cristobal Ecatepec 

J iménez Torres Sergio 
Flor de Liz # 60 
Vil la de las Flores, Edo. 

Negrete Bravo Salvador 
Irapuato u 8 
Ecatepec, Edo. de Méx. 

Espinosa Velázquc z Eduardo 
Bohonchon 89 
Ten a yuca, Edo. de Méx. 

Escalantc Molano Roberto 
Puerto Cortés # 29 

de 

Col. Jardines de Santa Cl~ra 

Salazar•Reyes Víctor 

Méx. 

Retorno ·Loma Verde # 28 
Ixcalli Ecatepec, E~o. de Mgx, 

Mora Martínez Ma. de la Luz 
Oriente 75 
Col. Agrícola Oriental 

Camarena Hernández Lorenzo 
Atotonilco Lote 6 Manz. 436 
Col. san Fe lipo 

Maqaña.Almanza Saúl 
Av. Benito Juárez Norte # 36 
San Pedro Xalostoc 

Pérez Velázquez Javier 
Calle Lago Cupatitzio 
Col. Lago, Edo. de M~x. 

Bastida Ramos Lázaro 
Barrio de san Marcos 
Estado de México 

Becerril Cabrera Hamlct 
Av. 5 de Mayo 97 
Barrio de Xaltocan 
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98.- 9323599 o!az Arambula Jorge Luin 
Mar Cantábrico 16 Bis 

99.- 8305463 Rodr{guéz González Luis 
Gante 34 
7.umpango, Méx. 

100.- 8304907 Ru!~ Enriquez Juan Manuel 
Emiliano Zapata # 4 
Barrio de los Reyes 

101.- 8305399 Jiméncz Carreón Lcandro 
Nnrtinj

0

a ij 28 

102.- 8301137 Valencia ~ntonio Juan 
Calle 6 Man~. 81 Lote 11 
col. Lago 

103.- 8301160 Torres Guerrero Jorge 
Cafetal 334 
Col. Nctzahualcoyotl 

104.- 8300165 Navarrctc Gallegos José Luis 
Camelia 132 - ·1 
Col. Guerrero 

105.- 8301139 Gonz&lcz Rosas Francisco Javier 
calle 13 '* 29 
Col. Porvenir 

106.- 8301145 IIcrnSndcz Nieto Jl1an 
l\l lcncle In t. 5 
Cuautepcc 

107.- 8301134 OU&tooantc D[oz Ma. Rosa 
Ezeq\1icl Chfive~ M-9 Lote 10 
San Gdbricl 

108.- AJ01199 sauceda Lugo Sergio 
Tizapan M-6116 Lote 15 
Col. Tizapan 

109.- 8301228 Vázquez Aguilar Juan 
Orquidea. u 15 
Palmar 

110.- 8301230 S~nchez Rodríguez Luis 
Manz. 9 Lote 14 
Col. Florida 
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111. - 03012 l O Fernández Botiz Juan 
Calle 11 # 291 
Col. Esperanza Netzahualcoyotl 

112.- 0301000 Ramlrez Gildardo Rafael 
Calle 33 # 170 
Col. Sol 

Í13.- 8301014 Flores Lara Martín 
Calle Azucena Manz. 38 Lote 
Col. Jardines del Tepeyac 

114.- 0301086 Aguirre Luna Tomás 
Calle 4 
Valle de los Reyes 

115.- 8301344 Nava Tinaco Gerurdo 
.Calle 22 # 52 

116. - 8301065 García Catalan Juan-David 
Valle Salvin # 49 
Col. Valle A le jo 

117. - 8301409 Marroquín Muñoz Carlos 
Calle Alvaro Obregon Ma.nz. 
Col. Me 1 chor Muz(¡uii; 

11 B. - 8301634 Pérez García Fernando 
Calle 19 # 67 
Col. E~tado de México 

119. - 8301634 Hernández vázqucz G. 
1 o de Mayo # 20 
Col. 5 de Mayo 

120.- 8301660 López Aguilar José A. 
Manzo Mendoza s/n 
Barrio san Pablo 

17 

121. - 8301506 Guerrero Pérez José Francisco 
Central del Norte 211 o 

122.- 8301750 Zavala Ruiz Vicente 
A.v. Ejido ff 5 
San Pablo Chiconautla 

123.- 8300447 Garcia GalvSn Angel 
Cantan 166 
Simón Bolivar 
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Lote 6 



124.- 8300658 González Muñoz Francisco 
Cuautitlán # 78 
Cd. Azteca 

125.- 8300662 Librado Ram!roz Carlos 
Lago Calhua 
Col. Lago 

126.- 8300820 Poblano Reyes Antonio Concepción 
Av. 5 de Mayo ~ 30 
Barrio San Lorenzo 
Zumpango, Bdo. de México 

127.- 8301584 Maya Cervantes José 
Libertad 69 
Santa Clara, Edo, de Méx. 

128.- 8309875 Ruiz Zaratc Rub6r1 
Antonio Plaza ff 2 
Tecamac, Edo. de Héx. 

129.- 8305578 Ríos ltern~ndez Jos6 
Plomeros 34 int. 
Col. Nueva Hichoacana 

130.- 8JOOY223 Amaya Sánchez Raúl 
Campesinos 1 04 
Col. Esmeralda 
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A•KllO 3 

SEXO: Masculino 

Femenino 

ESTADO CIVIL: Soltero 

Casado 

Divorciado 

EDAD: Anotar dos cifras 

CODIGO 

CECyT: No. 1 ''Lic. Gonzalo VSzqucz Vela'' 

Otra 

ASISTIAS CON REGULARIDAD: Si 

No O 

PRESENTASTE EXAMENES: Si 

No O 

ANO DE INGRESO: Anotar dos cifras 

144 

NUMERO DE SEMESTRES CURSADOS: Anotar una cifra (del l al 6} 

ASO DE ULTIMA INSCRIPCION: Anotar dos cifras. 

SITUACION ACADEMICA REGULAR: Si 

no o 

NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE TI: Anotar 

la cifra 



ESTUDIAS ACTUALMENTE: Si 

No O 

QUE ESTUDIAS: - Colegio de Ciencius y Humanidades, 

Colegio de Bachilleres, Preparatoria 

- Liconciaturc:i 

- Estudios Comerciales 

145 

- Nada 4 

POR ((JE CAMBIASTE~ Anotar los motivos. 

TRADllJllS: Si 

No O 

PUESTO QUE DESEMPEílAS: Anotar la actividad 

ESCOLARIDAD DEL PADRE Y DE LA ~ADRE: Pri.naria 

Secundaria 

Bachillerato o 
equivalente 

Educación 
Super i ar 

Postgrado 

4 

5 
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A H R X O 4 

TABLA DB VACIADO DE DATOS (Preguntas Abiertan) 

NO. de 

Cucst. 

10 

Por qué cambiaste 

Por mi situación económica 

No me qustó la escuela 

No me gustó la escuela 
ni el área 

No gustó el área 

Tuve problemas con compafieros 

No gustaba la escuolu 

11 No me g·ust6 

Puesto que desempeñas 

Empleado 

Empleado 

Empleado 

1'ornero 

Empleado 

12 Instlador telefónico 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

Por seguridad propia 

Por la situación ecunómica 

Operador de periféricos 

Chofer 

Operador R-100 

Empleado 

Supervisor de control 

"' o 



No. de 

Cuest. 
Por qué cambiaste Puesto que desefupeñas 

19 No me gustó 

20 Tornero 

21 No me gustó la escuela 

22 Empleado 

23 

24 

25 

26 

Comerciante 

2 7 Tapicero 

28 Vendedor ambulante 

29 Los porros me tenían amenazado 

30 Emploa<lo 

31 No me gustaban las materias 

32 Mesero 

33 No me guató al Politécnico 

34 Maletero 

35 Comerciante 

VI 
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