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1NTRODUCC1 DN 

El problema fracaso escolar es un problema que preocupa tanto a 

la directiva como a la seccl6n de trabajo socidl del Instituto 

Tecnológico de 1'1 Lu<JU!la (I.T.L.), que tierno como función pr9_ 

pia atender csl0 !JCOblorna. En l~ prcocupaciG11 I)Or ~olucionar o 

reducir este problema apo.rQce el primer obst:ficulo que es l.:i co!: 

cepci6n corr.ientc por pu.rtc t~nto de Ja comunid.:id t:!scol.:i:.: como 

de tod~ l~ socied~ct de que la rccponsa})ilidad del fracas~ es irr 
dividua!, es decir del alumno. Esto implica una conccpci6n no 

cíantíCic:l q:;c üu~ impulsa a busca= l.:i.s causas objetivas del fe 

n5meno. 

Pero el prcblemü no es espccffico del Instituto donde estamos 

laborando, sino º~"' un problema de todo e..i.. ámbito nacional inclu 

so Jatino2~2ricc1110. L~ deserción escolar y por ende nl fracaso 

escclur se consideran corr.o une de los problemas m:is graves de 

los sist~mas educativos en todas las latitudes yu guP, fundamc~ 

talmente refleja no s6lo un grado determinado de rendimiento 

del sJstemn cduc.:itivo- ~inn l:2!:'..!:.::.C;-. •..:;;;, un problema í]Ue afcct.J. 

Nos proponemos dar una respuesta concreta al problema que se 

presenta en el I.T.L. y al mi~~a Lieinpo enriquecer mc~iante el 

presenta estudio de ~aso lQs investigaciones ~calizadas sobre 

el mismo tema. 
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Deseamos conoce~ qu6 tuntu relaci6n guarda la composici6n social 

de la matr1cula con los resultildos escolares. 

Nucst=n tesis fundamental establece que el fracaso escolar dol 

alumno del primer semestre del l.'r.r.. se cncu0ntra altamente C9_ 

rrelacionado co11 su situaci6n ccon6mica y su extr~cción de cla-

~e. De c:::t.3. mt•_nr~1-,.,.! .-:ilunmos quo prosent.1n una situación socio~ 

conómica desfavorable, tienden o ol:ilénQJ: menores logro~:; acad~m2:_ 

ce:::. 

L~i edad del estudiante opera corno u11 indicador <le retraso en el 

sistema educativo y el ntraso escolar estfi relacionado con la 

deserción. El promedio de 8cLtd t1c los alumnos dados de baja e~ 

t~ rr:.b.::: nlcj 11'10 de ln edad modal con respecto al promedio de 

edad que prescntun los Lr.lumnos aprobcidos. Interprct.:i.mos que en 

c.stc fcn6mP.no influye.: 12. extra.cci6n soi..:ioccon6mica del e:::>Lu.Jia!!_ 

te, ya que es frecuente obscr·1ar C]U(~ los hijos de familias obrs 

ras y campesinas i~qrcsan tardítlmcntc nl sistema de la cduc~ 

ci6n f:::irmal, mieid .. l'.J..s q:::: lo::; 0stndi<1nl:cs proccoent:.~:::i <..H.: .:c.::-.:-

lias rlc clase media y cstrntos sociales mfis elevados, inv8rs~--

vtl.ndcsc inclu~30, que los últimos asiste•1 a la forr:rnct6n prcesc9.. 

lar, m.i.entras que l•JS pt·imoros por lo gencrul no tl.enen acce:.::;o 

.:il mismo. Esto implica una indiscutible vctitaja como punto de 

p~rtida, estrecl1amenta relilcionada a la extracci6.1 de clase y a 

la situación sociceco!l6lílicw. 



Muclios est\1dios han atribuido u11a reli1ci6n c11trc la diferencia 

de sexoo y lu deserción !' bajo rendimiento cgcolar. Nosotros 

nos abocamos a explorar esta relación en el estudio concreto 

que realizamos y los rc~ultados obtenidos dcmuostrnn que no 

existe incid0ncia significativa entre iln~a~; variables. Podríci

mos utirmur r1ue l~l i:clüL:i'.':n que c;~istc es de otrn tipo y 1:,stil -

rcl~c~onnd~ nucv~mcnta c<Jll c1l problema socioecon6mico y de el~ 

se. Es dcci r las i'.amil ias fund.:-imentu.lmentc obre rus y r.mnpcsinas 

otorgan mayor importa11cia d ld ~dp~ciLaci6n y prcp3r3ci6n l'Or 

medio de la enseii.::mz~.1 formal ü los hijos. va.rones, dl:bido .::i !>U 

fcrcntcrncntc a las tarca.s ~om~sticas y del cuidado de los hijori, 

para lo cual no requieren de la preparación escolar. Expresamos 

nuestra int:Prprt~taci6n w este respecto simplemente colf,o una in 

quietud, ya que c~tc aspecto no tic;1c relación directa con el 

mot.1.VO dA nucst.ro esLudlu. E.:;; J.::cir, ., .... c::istc m.'.!~/C.'!." dcsr!rcifin 

entre los nli..unnos do sexo femenino, ésta se observa en los pri

meros ailos de la cscucl<:l primuz.:! c. y no en los niveles mcclius y 

superior. En los mejores casos se observa. qnc l.J.s niñas proc~ 

~Pnte~ a~ familias del tipo mencicnado, reciben apoyo y ayuda 

de ~us riadres o tutores hasta completar el primE.rO o segundo n~ 

vel de la enseñanza., en cuyo caso el problern l se ubica al nivel 

de un menor ingreso de la población fP.menina en lct e1u:H:!lldn:!a. su 

perior y no Al nivel de deserci6n. 

Los estudiantes que por cst.'1r casnrJos Oebcn asumir roles y res-



ponsab1lidades nucvaF se ven af·~ctAdos rn su rendimiento esc2 

lar y muchas veces ello conduce u la deserción escolar. Por e~ 

to es que se cnct1entra un mayor porcentaje de alumnos C<.tSddos 

en el grupo dado de bRja on relación al grupo de alumnos ilprob~ 

dos. 

Nos prcgur1tamos si el grado de o~tudi0s do los padres es un~ va 

riahlc que incide on el rcmdirnianto cscolt1r de lo~ ulumnos. Nuc.:! 

tra il1\/>..::SLigación Ccmucstr0 ()llr-> os l.:i fiqura pntcrn .. i la que eje!_ 

ce mayor peso en este sentído, considerdndosc que es L'l ejemplo 

J0l jefe de f~rnilJ~ masculino el que ~s consider<l<lO en los he-

ches corro el más significativo para determinar el futuro de los 

hijos. 

Otra variable que nos ha inquietado en el sentido de explorar 

su ~~~ación ccn el fen6m~nn rtc la dcscrci611 os la ca11tidad de 

mú!rnbros que intcgrnn lu. f'mnilia pero los rcsult.:tdor; no hnn evl 

dencit1do ninguna incid1~aci.'.l sil]nificat:tV.:l. EGt,1. 1:0 significatj_ 

va incidencia plantcnr1n l.:i necesidad de busc.J.r unu cxplicaci6n 

como parte del trabajo de investigación que pretendemos cont.:i-

nuar 11dciendo en el fimbito csp0cf[ico del !.T.L. 

Al igual que l~ var1¿blc gr~do Jo estudios del padre, la vari~ 

ble ocupació~ del padre guarda relación con el grado de aprove

ch<:!.micnto 0sr::-nl<1r d1::! los hiics; ocupaciones de m:iyor prestigio 

Inciden en Utl mayor aprovccl1amicnto ~catl6mico de los hijos. 



En cuJnto a 10s ante~ade11tcG acad~miccs la cscuüla de procede~ 

cia tiene rcl3ci~n c,n 1)1 problema de la deserción, ya que los 

alumnos que provicn0n de escuelas purtlculu.res obtion·.:!n mcjoros 

logros acad6mico~ gu~ los que provienen de cn~uelas oficialc~. 

Lu~~ ,:dumnus que han intorrumpido sus estudios por diversos m~ 

tivos manifientan un3 mayor tcndcncin a desertar. Esto conlleva 

en ni mismo una 16gicn f~cil de entender ya qua lns intcrrupci2 

nes anteriores son indicadores de dificultades que se vienen ma 

nifcstando y que culminan findlmentc 0011 el abando;10 de !d ca 

Los inqresos constituyen la variable más importante con rel!: 

ci6n a nuestra tesis yu que ellos son la cxpre~i6n de como se 

dti ln distribución en lil sociedad, determinando las cla..scc so 

t..:.iaJcs y l'JS ni.veles socioecon6micon. Est.::l vcJriable por ;;u ¡¡ltu 

grado de incidencia nos permite afirmar nuestra tesis CPr1tral, 

ya que los alumnos reprobados sen los que cucntu.n con menores 

recursos econ6micos. 



CAPITULO 1 



J, ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE EL TEMA 

l, l.. REFLEXIONES SOIJRE EL QUEHACER EDUC,\TIVO 

La educación como 1~ define Paulo Frcirc, es ''pr~xis, reflexión 

y acci6n del hombre sonrc el mundo p.:tra tru.nsformarlo". (l} La 

educaci6n en un acto de compromiso con nucntra rcaltdad, para 

comprenderla y transt'ormarlu en el guc cnc;ontr.:i.r!.:in sentido las 

palabras de libertad, justicia e igualdad. 

Bl desprendernos oe este pensamiento lh-:>s llcv.:tr'.Ía h.JCiit una ed!! 

caci6n alienante, que separa al SPr de su realidad. Pni· 11.' qu':! 

entendemos que le tarea de educar 1's6lo ocrfi aut6nticamentc hu-

maoista en la m2dida en que procure lu. integrnci6n del i11div~ 

duo a su realidad nacional", (2) pura que comprendiéndola ton~~ 

conciencia de .:.u situac.i.611 en elia. Lu cduc,J,ci6n verdadera lle 

va a un cncuent ro en trc los hombres. 

Para comprender l.a prob!cmntic.J ec!uc~l:iva debemos tener en cuo~ 

ta que: 11 NC:ld.i.E.! es anD.lfubeto, inculto, iletrudo por clccci6i1 

propia, sino por imposici6n de los dernjs hombre:> ~1 consecuencia 

de Jus condicio:;icf' objetivrE1 en que .s2 UDCUüntr..:1", (J) 

Es necesaria superur l.:: concepciGn tlo l.J educuciGn dor.dc el cd~ 

(1) FREJRE Paulo. "La edur..ac:ff,., r-r:"i'r.J pr::!(;t\c¡¡ d.:. l.:. li!Jt~nuti 11 , trad. por .. 
L. Rcn7onl, 29<1. cd. México, Siglo XXI, 1982 p. 7 

(Z) 1b1 d,, p. 11, 

(3) lbld,. p. 16 



cando es un sujeto pasivo y de adaptaci6n; la educaci6n debe i~ 

clinarse por una pedagog!a liberadora, quo rompa con la concie~ 

cia m5.gica y lleve a unu acci6n trunsformador.:i. 

No es posible hablar de democracia si no hay participación, h~ 

hiendo en cambio nada m:ís que obediencia y surnisi6n de un grupo 

a otro. 

Podemos optar por una sociedad donde s6Jo un 9rupo es el que g~ 

za de derechos .Y participa del desarrollo, o por una sociedad 

donde se considera 81 hombre como U!"l "serº y sujeto de su hist?. 

ria. "Optar por una educación para el hombre-objeto o cducaci6n 

para el hombre-sujeto". (4) 

Mientras no se comprometa la educación con c~tc principio, to-

dos lo~ ca!nbios, reformas e innovaciones scguiriln beneficiando 

solo a unos cuantos y los dcm~G permaneccr~n rezagados, aliena-

dos y minimizados. 

La f~~rza de los mitos y la publici~n<l orgar1iznda har1 permitido 

que el hombre tcnuncie cudJ. \"e:.: m:i;:; ~~ ;:;u c,:i,p.:i.cit!~c! ele: decidir. 

'
1 S6lo la verdadera participación, nos dice Ivan Ilich, puede 

const.itnir una in!'->t-n1cr;i.(H1 sn<·ia1mr~nb~ valf.nsa"r (5) es dAc)r, 

----- ------
{ I¡) ! bl d., ;:.. 26 

(5) ILICH lv;:in y ntro'",, 111Jn munao sin cscucJJ<; 11
, 113. cd., Mé:dco, Ed. Nucv<:i 

lrn.Jgen, 1982, p. 7.7 
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la participación de quien aprende en el proceso mismo de apre!:!_ 

dizaje y la libre detcrminaci6n, tomada por qu.ien aprende, de 

su particular razón de vivir y aprender. Los conocimientos asf 

adquiridos van a descmpefiar un importante papel en su vida, peE 

miti6ndoles tomar decisior1es con plena concic11cia. 

La participación termina con el asistencialismo, que es una a~ 

ci6n que roba una de las necesidad2s fund3mentales del ser, la 

responsabilidad. 

11 Es la falta de oportunidad para decidir y para participar re! 

ponsablcmente lo caractaristico del asistencialismo, que lleva 

en sus solucicr1es una contrad!cci6n en cuanto a la vocación del 

hombre a ser sujeto y a la derr.:>cratizaci6n fundamental". (6) 

La capacidad dP decidir y purticip.:lr, nos permite hacerle fre~ 

te .J. las i:orrnas rn~is profundas de manipulaci6n, "ya que lo cant~ 

dad de conocir.1ientos .:i.prcndidos a travGs de lo~:; medios de com!::!_ 

I&) FREIRE, op. cit. p. 51 

(7) ILICH, op. cit. p. 28 



1.2 ¿QUE ES LA ESCUELA? 

La escuela se presenta como un organismo con funciones econ6m~ 

cas y educativus bien definidas: la de formar :-ecursos humanos 

para la actividad oconómica, la de asegurar la trar.smi.si6n del 

patrimonio cultural y la de desarrollar las capacidades adecua 

das para la integración social. (8) 

Se nos prescntu como un conjunto único, cuyo ideal es la un.idad. 

Pero la escuela no es igual paru todos. La universidad forma 

p<.1rte de la superestructuru. y t.iene ante todo un.:i funciún socia 

lizadora, prepa~ando a los sujetos a dcsempe~ar el rol que "lQ 

!::OCicdu.d" le ctsigne, ad.J.pt5ndolo.s a las circ·;Jnstanciu.s en que 

han de vivir. {9) Por ello se dice que la ~scucla rc~pondc a los 

inttrcses de un~ clase sociul, que es lJ que domina y a~igr1<l el 

papel que el individuo debe desempefiar en el orden cocial esta 

bleciOo y mediante la escuela se "üducu." al individuo para qu0 

~capte y se ir1corpn~a al cisterna viyente. 

La pir~mi<le escolílr nos m1tcstra que se realiza una .selección: 

hay nir'1(JS que la ub.::indonan en el tr.:i.nscurso del camino o que 

son (dimin.:idos,. nnrn '°'i ~!'..' s::::;¡,;:i!J,:; u lci e:::.cuclu. corno unicl.:n], e-

sos abandonos snn de in~cdi~to cxplicddos, si no es que justif! 

cactos. ilO i 

(8) 

(9) 
(10) 

LABARCA G., V!\SCOIH T. et, 
NueVJ lcl<l~WPi 1'177 r'· 6~. 
1 bid •• p. 18 
MUDELOT C. y ESTABLET R. 
Siglo X~I editores, 1980, 

al. 11 La educación burgues.J: 11
, México 1 fcf 

11 L::i <:ScueL1 Cdpital i<;r.a 11 , 6.:i. <:d. Héxico, 
p. 16. 
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La escuela tiene una función esenc.ia.l de división y 6sta consi:!. 

te en repartir rigurosamente a la poblaci6n escolarizada en dos 

masas desiguales y en distribuirlas en dos tipos de escolaridad: 

una escolaridad larga, reservada a la minoría, y una escolaridad 

corta, premio de la mayorfn. (11) 

El proceso de esco1arización desempeña cada vez mús, en la sacie 

dad capitalista, un papel directo en la condición de clase de 

los individuos. 

Al cuestionar el papel de 1<1 escuela tomamos en cucntu. que "la 

negu.ción de ln escuela, de los vulo:.-es que ella comunica, del 

tipo de hombre que ~lla forma implica, al mismo tiémpo, el r~ 

chazo de una cu1 turu fund.:ida en la divisi6n social del trnbajo 

y del fundamcrito mismo de cs3 culturn'1
• (12) 

En México, el sistem.:l escol<1r ha sitlo uno de lon mecanismos me 

<liante los cuales la estructura social se reproduce ~ trav~s 

El sistema escolar satisface los rcgucrimicntos funcionales en 

el terreno econ6mico y político, pJra que las clases privile-

ducci6n del sistema <le cslratifica.ci6n soci.al, mediante la d2 

(11) lbid., p. 31, 

(12) LABARcr,, op. cit., p. 89 



ble correlación tmtrc antecedentes socioccon6micos del cst:..tdi.J.!}_ 

te y probabili.dnd de ingrcs0, permanencia y aprovechamiento e:! 

colar, por una parte; ~· entre nivel d0 escolaridnd alcanzaJo y 

oportunid~des ocupacionales y niveles de i11grcso, por el otro. 

Los pobres, por ser pobi·e.s, tienen pocas oportunido:-idi~G e seo la--

res y al no lograr rn5s que una escolnridad baja, tienen pocas ~ 

portunfdadcs de conseguir un hn011 i::mp 1 i?.o. { 13) 

(13) MEDELLltl Rodrigo, 11Educación, estr.Jtificaclón y cambio sociaJ 11
• Rcvls 

ta del C.E.E. Vol. 111 No. 3, 1973, p. 115. 



l. 3 ,. MC.\SO ESCOLAR 

1. 3. l Conozptmlizaci!ln y CCtl!Jidcracimcs generales. 

Podernos definir el fracaso escolnr a la imposibilidad que tiene 

el estudiante de responder il la capacitaci6r1 que se lo esta µr2 

porcionando en el si.stema for.ma l. de cducuciC.n, pero e~Jtc hecho 

requiere para su tratamiento cicntffico rle J;1 bOsqucd~ Je las 

~ausus de dicho fr.a.c.:-tso. ComenzJ.mos u.ccptando unu primera causa 

que es indiscutible y q11~ 0~t~rf~ ~bi~uJ~ a ntvcl de l.as de

ficientes capucid.:ides innatas del individuo como es el b<Jjo e~ 

ctcr.te intelectua1. Pero en e>l p11n::. 1.! -:¡u<.: J1.: i.~fit:i·e ,1 cst.J.bl!:_ 

cer 31 la causa ri1dica en la rcsponsabiliclJd µrofeaional o 011 

ln~1 influenciar:; dC>l medio ambiente soci.J.l, tomamos c1aru opción 

p(>r estas Oitirnan. 

Es innegable que cxis ten n11m0 r(1~o:J c.-.!::; o~• ci1 lu~_; que u pesar do 

l.as ndvcrsidndcs del mudin fJ~1liJr, ~oci.:il y de clase, 1os ron 

dimicntos i.•::;c:olares son 6ptirno~, rC!>Ultado de una voluntad ir.d.!_ 

vidu.:i1 que los est11d1os rculizados .d respecto 3ún no logrun d2_ 

mostrar en profundidarl el por qué. P<:!ro al mismo ticm~Jn: '""~~:: 

ten otros nume:-oso.::: c.-i:.o.s en los que los cstudi.:int:p~-;, pc:ar 

da contar con 6ptimas con<licioncs sociales, econ6mic.:in y rccur 

so5 materiales de tnd•.' tipo, no existiendo rroJllamns de hajo e~ 

ciente LntelcctuaJ., los result.:irJo,..;; son el frucasn esrnl ,1.r. 

Pero en tdrmLnCJs ~_¡encrú.lcs tanto los estudios rcLilizadon como -

l~ experienci¿1 y obscrvaciG11 fli1rticular a~ estudios de caso, de 
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muestrd. qw~ existe u11,1 incuestionable rclnc.i.6n entro el fracaso 

escolar y la5 deficjcntcs condicioncR sociales y cca116micas de 

las que proceden los cstudia11tcs. Esto reilfirma la ilscvcraciOn 

de que en el fün.bi to de la oducac i6n se reproducen l.:rn e las es -

socialc!J. 

Clt1sicamt~nte, los nuLorcs que se ocupun del t.cma fracaso cgcolar 

y dcncrci6n, dividen las c~usas en cnd6ge:1a~ y ox6gcnas: las pr! 

mc1·na drri.vad.:in del sistema educativo y lJs segundas provcnicn-

tes d(! LH> particula:i.:cs circunsluncias soc.:j a les, cul turolcs o ~ 

con. 1'.:i1•ricds de !.u f.:imilia o del entorno comunit.:irio. La escuela 

puede hucer mucho por rctcnor -:i un ...:ilumno cutJ.ndo el probloma de 

la d0scrci6n tíeno su orig~11 011 In cacilscz dn nQC~trou, l~ ca--

ru11cia de infral!Structura adecuad~, la inudccuaci6n d(: pl~nca y 

progrurnns .;:i la 1cnJii.1ad Ucl lug.:i.r, 1.J falta do oc.tímulos econ6-

rnicoc: y de p;:c~>Li~;i0 ,Je la lürcu doce11Lc, etc. Pc~ru es convcnicn 

te conocer los lf.mitcs dt!l ,J.t:ciont1r pcdcJ.g69icn. "No es r.:izona--

ble, scntirqc culpable por no P·)dc .... fihlt.:.r .:i un tigre con unu e~ 

coba: s! es llumano sc1ltirsc rcs1Jo11snble por cnco11trnr una ma11e-

ru razonaiJle p<1ra com1Jotir1o". (l•l) 

!..J. oscuelu no puede~ direct:.:.i.mPnte crear una fuente dt.~ tru.bajo, -

intervenir para que los ernpr~s¿1rJos eleven el salario del padre 

do farniliu, rcgulot" los precios de los ~1rtfculos <le rJrim~ra ne-

(14) OOUBLIEí• S. Alt'Jttndrc, i
1ÜL'·"'ción t'Scol~1r ·~ iquuldud de oportunidudc~,. 1 • 

~: De•cit•rcifin escolar. Vol. 11 Me. !1 Argl.'nt in~, 1981, 
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cesidad, etc, Pero la irnposib!Jidad de ac~i6n directa, no eli

mina la posibilidad de acción coordinada. 

1. 3 • 2 Ll'.mit:es de la ed=cilín. 

Es na tura l que la etluc.:.tc i6n :.cn9.J sus l!mi tes. Todo lo que h.J.cc 

y puode hacer el horrJ)re:- para rc.:i.liznr sus fines, tiene 1:1'.mitcs. 

Lo que e~> intcresantl; sabe;r, sin cinbargo, es en qué consisten, 

dónde radican, gu1én o qu~ limit~ la acción o la capacidad. ¿En 

g116 se conocc11 los 11mites de una ncci6n?. En el fracaso, es -

dC'cir, en el hecho Ju q¡;c .:o.quclleo •.31Jt.• RO? f!Ur>rf..::i logrnr no se -

h-'1 alcür.zudo apljcando los medios utilizados. Ln difusa cuestión 

acerca de las posibles causa=1 de los fracasos en lu. educación. 

Al t1atar de responderla será conveniente distinguir entre líml 

tes en el educando y límites en su entorno. 

Hagamos prirncramenti:.! nlgunas obscrv~cioncs sobre los limites en 

el educand·:>: 

L~ Pd"caci6n tiene s~lo sentido si se parte de que la pcraona 

qt:.c f!Uer.emos inf:lucnciur es en principio influenciable. l\ctuu.!_ 

mente llama.mas capacidad de .iprendizaje al elemento rn5s impo::_ 

tante <le esta cunl1dad. 

En la estructur~ con<licion~nt~ do unn µcrso11alidad operu11 fact2 

res hereditarios y factores ambientales. Desde generaciones se 

desata regul~1rmcntc L1 disputa sobre q116 L:i-:;torc:,s, lo~ hercdít~ 

rios e lo~ ambient.:ilcs, tienen 1:-;l muyor ir-.f1-t1jo sobrl..! L\ pcr:;~ 



nalidad. ila l1abido incluso cicnt1ficos que ha11 creído poder -

calcular el porcentaje de participación de los factores l1crcdi

tarios en el estado respectivo de l<l persona. Aunque bin\bién es 

cierto que nadie ha pretendido jnn1fis poder afirmar esto respec

to a un~ persona concreta, siendo todils lns declaraciones de e~ 

te tipo hip6ccsis referidas J grupus. Se basa1: en rcsullaJus Je 

observaciones c1uc no se ha11 logrado a base de los gcnos, sino a 

base de rasgo~ que con un cierto grado de probnl1ilid~d se cons! 

doran condicionados qcnétiC<lUH.:!nte 1-.:n su mayo1· parte. Pero pilra 

formulnr \ln juicio sobre los lfinitos de la c<lucnciG11 condicion~ 

dos por la herencia, ttllcs l11p6tcsi~; eobr~ ln frücl1encin de la 

ap.-:irici.ón conjunta de dco...:crrnina.d.:t!:i c¿no1cteríslic~1s en grupos 

grandes ticne11 escaso valor dcbidc a que en la cducnci6n ~icm 

pre se trata de personas individuales, sobre cuya capacidad in 

dividua! de aprcndizaJc se i11t~11ta saber algo. 

Pero también es cierto que algunos teóricos de la educv.ci6n han 

difundido la ilusión de que el cduc~dor pu~tle L~conocGr loe fac 

t..orcs hercdi.tarios cfol cducundo. TambiGn el t.J.n usado término 

pcd3g6gico d0 qu~ la metn dn la educación es el ''despliegue·; o 

el 11 desarrollo de las aptitudcs' 1
, podrfa ser considerado como 

ndccu~dc únicumcnt.c si fueru realmente posible reconocer las ªE 
titudcs. 

Pero esta posib1 lid<ld no existe. C:n otras personil.s úr1icümt:!ntG 

podemos observar su comportumicnto. Sólo son obscrvablQ.s las 
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formas de expresión tlG ln otra personalidad. Lo que 011 su ¡nt~ 

rior les sirve de bdsc no nos es directamente accesible, sino 

que se puede sólo fund~ment~r il base de la interpretación del 

com2ort2miento. J\ través de tales procesos de intorpret.:tci6n 

llegamos tambi6n a suponc1~ en. otras personas dctermi nwdu~ dísp~ 

sicioncs psíquicas. Lns disposiciones supuestas o presuntas 110 

deban sin emb~;.:-90 ser conf:u:1<lidas con l.Js aptitudes do c!"J,1 pcE_ 

sona, sino que J1ay qun irnaginfirscJas como resultados teóricos 

de la ~cci6r1 conju1ta de las aptlLudc~ desconocidas con fact2 

re::: dmbientalcs ~ tambi.én cons íder.J.bho:mcnte dcsconocidc,s. Sin d~ 

dd que existen .limites de ln r....:u~~.:::c.Z.•1,c:;ci :le A.prcndizaje condici.2 

nad.os por lt:i lwrencia genéti.ca, pero en ning(1n caso son ciircct~ 

mente reconocibles, pudiendo 21 lo sumo ser n.d:l.vínados, con m.:;, 

yor o menor seguridad, por medio de complicadas conclusiones a 

partir de datos má~ o menos seguros. 

No se puede hablar de lfUe cadn una de las personas puede lograr 

todo, pero ¿qué es <::.:::crp1ible puru unü. persona y qu6 no?.. Quien 

no pueda lograr bajo lus conüic:ion~s dudas la capacidad De re~ 

liz~r trabajos ü~;~ci!0q~ puede estar sin duda en condiciones 

de realizar otro~~ rnJ::. C~r:-i l 0.S. Di.lJü (.'.Ondícioncs di~i..i.ut.:::.::, r1P.E_ 

sona:; a las que no se consideruba capaces de aprender Jutcrrnin~ 

das cosas, puedett mostrarse, en contra do toda~ las espectat! 

vas, capaces d.c aµrcr'.d 0 rL:is. 

La historia cstfi llena de suposiciones StlLCC f)rcsuntos limites 
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de lü educación en Jn persona Ucl educando, que posteriormente 

han resultado ser falDas. Dasta con recordar que durante mucho 

tiempo se consideró ~ lo~ sordomudos como deficientes mentales, 

por confundir crr6ncamcr:te l~ lengua con la inteligencia. Tan 

pronto como se rcconoci6 este ~rror y se nplicaro11 nuevas medios 

que hici0ron posibl0 u los nordomudos el u~n riC' s!.mbolo.s Ji~tin 

tos a los fon6tico3, se ¡Jusa da 1nilníficsto que 1nuct1os de ellos 

eran cdpacc::; incluso de altos rcncl.i.mi0ntos intelectuales. 

Del simple l1ccho de que un cduc;1ndo no responda a dcmnndus de -

cu<Jlquier fndolc c0mo las que, por cic.mplo, r;ri. h:d.l~r:. ::ccwuiJ ..... s 

en el ideal de la ''madurez universitaria'', no se puede deducir 

en ningGn cnsn que s~ d~. en 61 deficiencia en su cilpacid<ld de 

aprendizaje o de las aptitudes nccc.sarius. Aunque también es 

cierto que no se puede excluir que algo de esto le f~lta, pero 

su retraso frente al ideal puede te:1cr CQUS~~ tctill~c:1tc &ir~-

rentcs. Mucho~.1 educadores presumon demv~~i:ido prematuramente 

que las caus.is de .sus frucasor> Ji;iy que bw::>1....:<.trlas eil las candi--

ciones del ~xlto existentes en el educando, y no en la inaptitud 

de los medios emplüados por ellos. 

Por ühora no podemos saber anticipadarnenl:{! la cupa.cidad de aprc!l 

dizaje de una pcrsor1~, !;ino sólo a pnst.~r(ori y en lu~ LransfoE 

rnacioncs que ~calmcntc han tc~ido lugar cr1 ella. Pero d~ estos 

C«inlli_u:.; tampoco se p1:cdc~n r;uc.:.ir conclusiom . .!s r;obre si., r:?n ctr.:is 

circu11st~ncias hubiera podid0 tericr lugar transforrnaci.oncs de -
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otro tipo y cu~iles. 

Son innumerables los influjos provenientes del medio que inci-

den sobre cada uno de los educandos: 

Las limitaciones propias del educador sobre sus conocimientos, 

actitudes, posturas, ou capacidad de comprensión y facultad de 

acci6n. 

Si se quisieran enurner:ir cxhu.ustiv;irncnte todas las causas posi

bles de los fracasos en la educación situadas en el medio arnbic!! 

te del educando, no se llegaría a un fi11. 

Igualmcr1te necesario resulta tomar en cuenta entre las posibles 

causas de fracaso de la cducaciGn, que se hallen en el educando 

junto u lo::; l'.imites de su cn.pacidad de aprcndizuje, y tambi6n -

la capacidad de autodeterminación. Se refiere con ello a la f~ 

cultad ele ponerse metas a s:L mismo y actuar de acuerdo con c-

llas¡ la fucultdd de elegir lo que uno considere oportuno, y 

de cJfrccc~ r!~~i~tPncia a influjo~ externos, entre los que se 

cuentan t.ambién los provenientes de los educadores. Los JÓVenes 

est5n en condiciones de contrariar la~ intenciones de sus educa 

dores y de ncutrulizar los medios emplea.dos por ellos. 

•rarnbi.~r. en (!Sta c.::iuDa posibl(~ de fracn5os en la cduc;-'ci6n, que 

radica en C>l r>ducdnr1o, e~; esencial el h•..'cho de qu0 t.11npoc:o se -
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trata de un rasgo f!sico de la personalidad, sino ~ue se prese~ 

ta s6lo bajo dcterrninad¿is circunstancias y en relaci6n con de-

terminados educado.".'es y de sus peculiares metas y medios. El mi~ 

mo educando que se abro 2 l~ educación literaria o religiosa, -

puede cerr¿irsc a la poU:tica, o v~:cr.•v<?.r.s.J.. El wismo alumno ante 

el mismo objeto de aprendizaje puede rehusar la colaboraci6~) a 

un profesor detQrmjnt!rlo, ofr.::cel."la entusL:ismudo u otro. Tambi6n 

aqui se puede decir q~c es rctzonable ver un posible límite de -

la educación en la nrcIJ-; ;-, 1•1 ':'2.u:-i!:..:;.d J.el cauc.:rnc.io; pero d6ndc r~ 

dica en cada caso es alqo inc.ierto y tumbién diferente no sólo 

de persona a persona sino tumbiún de situa.ción a situ.:icj.6n. (15) 

1. 3. 3 Carplojidad dé! la inten:el~c.itin d2 les fi.lctor...'5 cnd6gcnos y eJ<6genos 
en el prcblE.TIB. d-~!l :rae.uso 0scol.:rr. 

El fra~a~o c~cola1- vuedc estudiarse desde v~rios puntos de vis-

ta; uno sería el ~t-ribuirlc ld 1espor1~abilidad principal. del 

fracaso Dl alumno mismo, por- su foltu de interés, pereza, dcsi-

dia, coeficiente intelectual bQjo, etc. y otro enfoque del pr~ 

blerna, ser!a tratar de com~rnn~~r =! ~uL 4u~ de ese desinterds, 

de esa "falta de capacidAd''i cte. 

Es ccrnün atribuir el fracaso cdcOl<lr de los alumnos a la falta 

de capacidad, a la carenci~ de "dc¡10~··, por lo que tcndr!amos 

que reconoc0r que el .:llt.i.11110 oue 109r.:1 terminar con éxj to s1.w es 

tudios lo hu.c1~ s6lo por: ~;us .:tpt.itudc~; i.nnat¿1n, sin tomar en cue!l 

tlSJ Conci'ptos torr1uJ0~, dt.:: OREZlt.a~:1 Wolf9,1n9, ''LÍmftc:; de le. Educación". 
En: ~evi"-t<J Fduc.:-1ci(Ín

1 
fJo, 21, 19íl3. fl.l1•m¡1nl.i, 
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ta los dem~s factores que intervienen en el problema .. 

La diversidad de aptitud0s intelectuales, nos dice Lucicn S6ve 

no es del todo con~ccucnciu fatal de la diversidad de dones bi~ 

16gicos y que, a(m cuando estos dones bio16gicos tienen natural:_ 

mente alguna incidenci~ en el dcsa~rollo pu1quico, snn las co~ 

diciones soci~lcs de este dcs<l~~ollo l~s qu~ deciden todo. (16) 

Por lo Jicho se descarta ln creencia en los ''Jonos'' int~l~ctua-

les desiguales, en una preformnci6n ele la inteligencia o en una 

predisposici6r, intelectual de esencia P.i.vldq:.:.c.J. ::;0}_,11ric>ntc. La 

inteligencia es un .::spccto de la 0-Ct~vidad del hombre de manera 

que no puede concebirse como una cosa, unu. sustanci.<:t, una facul 

tad, sino como una relaciíln entre el individuo y el medio. (17) 

Al considerar. c:l c.:crcbro en su estruct:urc..1 .:i.nü.témicn 1 Chaucharé! 

expresu, "que el cu1:cbro, PO i:s ~1inc posibilidades que no se r.~ 

velaran sir10 por a~tivaci6n; mnniobrQ e interacci6n de ondas de 

i:'1flujos nerviosos en los divc,-:sos sectores del sistema nervio-

no. No son lo~ Üu11t . .:.:> =.:.sl6<jiron.q de nacimiento sino el conjun-

to de la u.ctivic1a.d s.:.h.;i .... l G:::l individuo lo que dct¿_t:min<:i. GO.t2. -

activación". 118) 

(1ú) 

( 17) 
(18) 

SEVE Luclf·r\ 1 "Lo'> :,Ju.i,_;;> 1 
:"::'.) ':"".l<',tf'll 11 En: E1 fr.'.lcas-o escolar, Ed. de 

Cultur.:i Popul<;r, 1978, Hi!.xlr:o p. 16. 
~EVE lucien, np. cit., p. 19 
1b1 d •• p. 21 
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Si to:uamos en cuenta que al fracaso es un clcn•<"!nto indicativo -

de la rclací6n entre el individuo y la socied.:id, la rcsponsabi-

lidad de dicho frncaso no recae en el individuo tan s6lo, sir10 

tambi6n y en gran medida, en la Bociedad. 

Numerosos son los especialistub que atribuyc11 el origen de los 

fracasos escolares a lo.s .1lumnos que no se adaptun a las nDr:n.J.::::; 

que rigen en l·J.S c.:s.:uelas. 

Si tornamos en cuenta que la cscttBJ a prop1:)!1C no:r..wc..1s a la!:. que se 

uc~:..wucian muy bien por lo generul los alumnos que provienen de 

los medios suci.:i les 3comoda<los, fundamentalmente por gozar de -

una situación ccon6m.i::a f<1vcrnhl0, pero ~onen en dificultad o -

los que pt1r su origen social y las condj cim1cB :Je vida que con~ 

cen, no participan en co1ijunto de las ext~cnci~~ del lengunjc -

oscular, es el problema de la escuela y de su furici6n soc!Rl l~ 

que se dcst~c~. {19) 

Lo anterios c{)br~ mayor importo.ncin si consideramos lo que nos 

dice i!enri Salvat, nccrcn de auP ln~ !=~~ab0S escolares ~011 tan 

.snanifjcsto~. t:.:in mas.ivos, quo. (10."jC?:-? G..:. G'2r una simple anornal!ü 

y obligat\ a buscar sus causas m5n alld de lil~ dcsigualdnd0R ~e 

las aptitudes tl~tur~l0s, cxce1>tc los canos <le insuficiencias 

consti tucionoles y or9tiH icos pre~ ,.., pc~noLu:cd!cs, inncg.Jbles por 

cierto, pero no aba::::c.::in sino .:1. lil1.: pcqu0ñ~ p1·oporcilin de ) il po-

blaci6n, Si est.o succ;r~íera U~ndr!amos C]UQ udmi ti r. que, miis de la 

----------------
(19) PLAIS;'\Nf.E, trie, 11 lntcrpretaclün del fr.:ic.:iso e<.:.colar'' E'n: ºET frJca.::.n 

c·>colcir11 .Jp. cit ~5q. 61 
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mitad de los nifioG que frecuentan nuestras escuelas, son anorma-

les o inadaptados. 

En efecto, es necc!Jario admitir ']UC interfieran en el ulumno lus 

condicion2s en las que vivo; \lna renta que permita una vivienda 

espaciosa, bjen aireada, confortable, tranquila; una alimenta---

ci6n san.J y cquilibruda, etc. 

Gilly ha denun~iado las diferencias de maduraci6n psicol6gica s~ 

g(m los n ive le!:i sociuecunCmico;:;. Les niños de ni ve J e-s econ6mi. e~ 

mente favorables tienen una mndurcz mfis pr'3coz; la erupci6n de ·· 

lla varf.a tambi6n (dos 6 t-.rcs cms. de diferencia) entre los ni--

ños cuyos padres son especial i~;tas o descmpcñ::m cargos importan-

tes y los que tienen padres obreros. (20) 

Ln. relación enti-c el medio illílbie:nte y el dcsélrrollo de la intcli. 

gcncia es de par·ticülar i~porlancia, csp~cialmcntc porque los --

mente influido!J por 1~1.s cxperinncias ;ur,bicntale~1. 

En t4rrninos qcncrnlos, los rlescuLrimicntos indican que los nifios 

de nivclc;u oocioeconómico~ 2lto~> SC>ri co11~--;isLent.c:m~nto supc:-icrcn 

a los que provj_cncn de hogares inferiores dentro de la esc~lo so 

cioccon0mica. (21) 

(20) Sf•LVAí Hcnri 
1 

'"i..<1 t::...L.u1....1:., :...:~;: :.:.::;r·:rc rl,~ nh•:t;Ícnln•; 11 En: 11EI fracaso 
f:"!'.·C0l.i:·'' (,p. ci l. 1 P• l 1 

(21) PO\.IE.LL 11;-,rvi·• 1 'L;:i p5icologí.J de la adole~,ccr1r.L:i''. Fondo de Cultur<l -
•!Ct•nÓmica. M1~xico, '/a. cd, 19e\. p. 102 



24 

Quiz.1 los efectos determinantes del medio ambiento pueden resu-

rni.rse en la siguiente afíi"muci6n: "La herencia puede imponer 11:

rnites a 1 funcionamiento intcJ cctuul, poro el medio <linbicnte de--

termina el que los individuos .J.lcanccn su l fmi te o no". ( 22} 

Un individuo puede tCllü:L lil c<:1pacidu<l parn funt.""?.i.onar f:!n un nivel 

de cociente i:1tclcctual (CI) de l~O, pero su n~dio ambi~~tc {1111-

zti na le brinde la oportunid<Jd pura alc¿_1nz.:ir: este nivel. t-ucdc 

debido a la privación ambiental, funcionar en un nivel de CI de 

100 mtls o menos, mucho rr.:is buJo que 10 qu<?- sus caractQrf.sticas -

estructurales le perwitirfan. 

En real.idad, se espcrarfa que un joven que S.Jle ro.J.1 en un tcbL 

de aprovechamic11to, salga mal también en uno d~ inteligencia, --

puesto que la mayoría de los test uctunles de inb?.liqenciu son -

en realida<l, t(1 s:t de .:iprovcchamíento. L0. m<J.yorfu de 6sto:.; no mi 

den la capacidad in;·o.Jt.:>., 2ino lo que el individuo ha wprendirlo -

do '1 0n su ambiente. (23) 

1~3.4. Fracuso escolar y <lcserci6n 

Entnndernos como frucoso escolu.r, cuando el alurrno no logra apro-

bu.r el minimo de Ccllificaci6n ncce::,u;;f.:::. p~rr\ ser promovi.do al s!_ 

guientc grado c5colar. 

Llamamos descrci6n escolar, al abandono de lo:; estudios por par-

te del alumno. En c1erLu~ cn~!f~is cl~sicoo <le lo <lcserci6n es-

------------
(22) lbid,, p. % 

(23) lbirl., p. 97 



colar se citaba frecuentemente la tr1i1da de causalidad lineal: 

retraso-repitonci3-dcYcrci6n. (24) 

Inicialmente se suele p:od11cir el nuscntisn10, ~s decir, la fa! 

ta reitcrad.:i <le ~t:,islcnc.i..1 a L:i c:.cut:la, q ... i~: h.:tcu que ~1 ulunmo 

comience a tener !;eriil::; lu9unas en ~;u for111c.tt.:.i.ún y en su .instrus 

ción; cuando este ~usontismo ~lcanz3 ur1 0rado total dentro del 

curso escolar se produce el abandono, ~ua ria es ncccsnriarnentc 

deserci6n, ya que el alumno cinc aiJar1clona pue1..h.: volvt!.r t.t l..i 1nis-

mi.\ cscui:da o .J otr3. di~.>tinta ul curS'.J ;,iguiente; el auscntismo 

<luzca la repcticí6n de curso; cuunJo el nbando11r, eG totnl, de 

tal forma que el <llumno no \'U(~lvc a la cscur!l<l ante:._:: del l!mite 

final de su cd~a e~col~r, nn proaucc lil <lescrci5n, la cual pu~ 

de subsanar.se en el futuro mediante L:w oportunidades ele rccup!:. 

Varias son l;i.s cau::;as qtu:? nos llev3n a la apurici6n de este pr2 

blema, tales causas pueden agruparse en torno 2. fuctorcs o con 

die iones socioecon5rr,icas, externas al sistema educativo y en tor 

no a deficiencias de los propios sistemas educativos. 

Deserción, abandono, ausentismo y repetición constituyen diver-

(24) W'ARLET1\ rER:lAfJDEZ [nrlquc., "La dc!;crción cscol.:H 11
, En: P\;:m<J, Españn. 

Num. 235 lq81 p. 11 
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sos aupectos de un0 ele loa grm1dea problemas <¡ue tiene> 1<1 cduc~ 

ci6n, en orden nl logro do asa metn tantas veces propuesta r:!~ 

nlcanzar una escolnrización plena de la poblaci6n en ad.:td caco-

lar. 

Es por ello que en el presente trabajo hacml',OS m0nci6n india.ti!!, 

tafücntc al problnmH Lic frt:icaso escolar y deserción, uclarando -

qu·~ siendo dos nituA.cioncs dintintus g 1Jnrd0n un.:J cstrüchu n.zl~ 

ci6n entre G'Í., presentundo un mismo efecto 2-n el &rea educativa; 

e! desperdicio cscolu~. 

l. 4 COHSIDEfü\CIONES PSICOJ,OGICJ'S, SOCil\.LEG Y ECOiJ01l!Ci\S EN 
·tu~nc !·. !;~ Pr..0BT,F.[H\'rICJ\ EDUCJ\'l'IVAa 

perturbacioncc qt1e impcdir5n GU bu~Jl aju~tc ill medie escolar, 

neo r~nult~dos! Si tiene diCicult~don 011 la Qscuela, es que ~l 

mismo ot~.i::;'..:. '. .. !n c.-:l.so dl'.!'Xcil1r. (25) Esto supuri6 '.;~ <l<.:!tr>rioro dP 

la antoima.gcn del catuc)iant.r-!, que c.n 1.:1 mayor2o. Je lo::, casos 

se ve rc.f'nrzcJ.d;:i por J..n üpin.i.ón de los padJ:"<::s del altunno y de 

los maestros. 

Los alumnos gu'.,.:; ;-;,.::; ~-"n t:cnido é)dto en nu desarrollo académico 

son segregados po~ 2J mnestro, cali(ic.:!dos corno 11 ina<.idt-i:..o.d.c::",. 

deficientes, retardudas, etc. 

(ZS) SEVE Lucicn, et. al. o~. cit. p. 55 



Unido a la frustrC\c:u:m que süfre el alumno a rníz. de au Írucaso 

escolar, es nccesutlo considcrnr ol problcmn econ6mico que se 

deriva de ello, puesto que "quicnt~S obtienen cducaci6n modiu y 

superior disfrutaI1 doblame11to de las oportunidades de conseguir 

empleo en compi1r11ci!Sn con lo~; que hü.n tcnic1o que dcscrtar 11
• (26) 

Si la deserción no u:1 problema que preocupa a r~fsos avanzados, 

en paf.ses como 21 nuestro qu:.: en compnr11ción u ullos cuente.. con 

menos recursos, constituye uno de los principales problemas 

en el rengJ6n educación, ya que por una parte, no ha sirle posA 

ble atender nl total de la demanda d~l p~is en lo que se refie 

re nl nivel primario, pues ~sta se su.tisfncc solamente en un ti~ 

por ciento: aunado a ello, los rc!cursos dcstinndo3 a la educa 

ci6n s6lo se aprovechan en el niv1-~l primario en un soi en el m~ 

dio urbano y 15% en el rural. (27) 

La forma en que los funcion.:..rios hiln entendido la ,1 justicia ed!! 

cativa" on el tratar ª"" ngegurar que todos los niños que se e!!_ 

(26) ttUílOZ IZQUIERDO Carlos c:t. ol. 11 Di<1gnóstico y marco conccptu::il p.:ir.i 
la planeación intcg<'al dt; la educoción en i~5>-.lco 1 '. f.n: 11 L:J Educ~clón 
y desarrollo dependiente en f\.Jnérica Látlna. hé}(ico, Ed. Ciarnlka, 1979, 
p. 180 

(27) LATAPI Pablo. "Temas de politice educativa" (19/6-1970) >tP SO Fondo 
de Cultur1J Econ6mica. Méxlcu, 1982, p. 13 
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cuer1trcn en edad escolar puedan ingresar a la escuela primaria, 

y de ofrecer u aqut~llos qü.c lo soliciten, el gr.i.do escolLlr sue., 

sccuento.--m\ ~iai1 obst&culo a este pro26sito es la doserci6n º! 

colar que ocurre entre el primero y sexto 9~ndos <le la educación 

elemental. ''Este problema afecta en l~ 3cttzalidad aJ 56i de los 

niños guQ inj ci.-in su pL i:::n.:.rit?: y, se::<in los últimos datos dispz 

nibles, s61o ese~ di~minuycndo a un ritmo de J .• 4 puntos porcell 

tualcs por afio''. (26) 

El concepto de JUSticia social podría def inirsc como "el ofrec~ 

miento de las mi.srnas 0,t:.u:::~t!nid.J.dcs para ingre3ar a la educnci6n, 

la cu.:tl tiene nn car6..cter jur1dicamentc oblig.J.torioº .. {29) 

Sin embargo, es de todos conocido que eato no sucedo. Los nivf:_ 

les de acceso y pcrm<J.nencia en el si~temr:i. escolar son proporci9_ 

nDles a ln pasicibn ~oci2.l Ch-~ los <.11umnos. 

Aün rn:".r., las oportunid.:i.des de acceso nl sisteinG educativo ti!:, 

nen ituna rela.ci6n directa con el nivel .:;ocfot:con6mico de las f~ 

milias, ..::e:: -::- 1 t: ioo de comunidad urbana o rurv.l donde se habite 

y con el nivel ~ie desarrollo <l(: l.:! regi6n y ta t:oti.::!J.d f~dc.:rnt_i:. 

(213) MUHGZ lZQ!JlUWO Carlos, 11 El oroblcma de 1.1 educación en Héxico: llabe 
rfnto 5in salida?, l~é;.-;ico, Ct.:ntrc d..;:- f"!•;.tudíos educativos, 1979, p. lb 

(Z9) lbié,, p. 17 



va en que SB ubique 11
• (30) 

La distribuci6n de lq matr!culu era: 

CICLO 

75-76 

79-80 

FEDERAL ESTATAL Y AUTONOMO 

94,167 (19%) 348,814 (70'!) 

132, 1S9 (18%) Sll,000 (70~) 

PAR!ICULAR 

58,269 (lH) 

90,505 (12!\.) 

Como se observa, el nümero de cstudinntes c-m fnstituciones pa;: 

ticularcs arroja una cantidad considerable, at.11ne11ta11<l0 ct::>Í l.:t 

privutiznci6n de la enseñanza que concentra aún mils l¿~ distrib~ 

oportunidad de trabajo, 

La matr~cula escolar en eJucación superior registra una gran 

concantraci6n en les principales polos de desarrollo 'lel pa:l'..s. 

En el afio escolar 75-76 el ~rea metropolitana concentraba ?1 46% 

en este nivel y junto con las ciudades de Monterrey y GuQdnlaj~ 

ra, a']rupaba al 66% de lct poblu.ción de c:::tudiunb:.rn c1n lic~n-:i~ 

tura. Para 70-79 lus ci frns disminuyc1:-on al 35C y 53i respect!_ 

varoente. Observ{1ndose que llJ. conccntr.:i.ci6n sigue siendo elevada4 

Es importante distinguir entre acceso y pe.rmancmciu, porque no 

(30} tUílO HIGUEL At!GEL et • .:il. "Educución Superior, cvuluaclón y ultcrnatl 
vas 11

• En: Educación, revist.:= del Consejo Nacional Técnico de la cduc:J 
ción Num. 36 Vol. VII 110. époc<J. 1981, México. p. )9 
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todo el estudL:inte que tiene oportunidad de ingresnr logra per

manecAr y concluir sus estudios. Mucho tiene que ver el factor 

socioecon6mico en la oosibilidad de hacer efectiva la oportu

nidad educativa. 

La eficiencia terminal en este nivel en el ciclo 78-79 fue de 

42% y en el 79-80 fue de 40%. De cada 100 alumnos ']lle ingresan 

a la primari.a diez lo hacen il estudios superiores y d~ ellas un 

poco mds de l.'1 m.itud terminan la licenciaturi..l. (3.1.} 

lgualr;-.Qn".:0 ,·1,~~:>.:llcntador es observar lw sir.uución real del egre

sado ante el morcado de tr~bajo, pues en la mayorlu d~ lo5 ca

sos pasan a engrosar las f:::.lus de 1 os subcmplca<lo.9 o desemplea

dos. 

(31) ibld., p. 62 
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1. 4. 2 ClMes sociales r a:ucaci6n 

Las df"~igua ld.:h..les son innanentes úl desarrollo de la sociedad 

capitalista, por ello, las contradicciones que se encuentran en 

la educ~ci6n como pr~ctica social deben explicarse a partir del 

análisis de clase. 

La teoría · •. la lucha de clases nos permite ver loR resortes o-

~ultos que mueven todos los acontecimientos y cambios importa~ 

tes que se producen en la sociedad de explotación. 

UnLl de las definiciones m~s completas nos la proporciona V.I. 

Lenin: 

nLlammnos clases a los grandes grupos de personas que se di-

ferencian por e.l lu9a: que ocup=:w. en un .sistema de producción 

social e hist6rjcar.iente determinado, por r;u rcl.:•ci6n, respecto 

d~ los medios de producción, por su papel en la orgilnizcJ.ci6n s;: 

cial del trabajo y, por consiguiente, por el modo de obtención 

y el volumen dr~ l .a pu.rte U.e riqueza social d0 n11r. di.::¡::,c..¡¡c11. Las 

trabajo d0- otro gracias a los diferentes lugares que ocupan en 

un determinado sistam~ d0 cconcmr~ sociRl''. (32) 

(J2} KUNSltJEN Otto V. l't. .::il. lnciclopcdiu df' fllosofTa, M..'.lnual de Marxis
mo-Lenini-;r~t· .. trad. Jos-5 luin, t:d. Grijalbo. /'.:!xlco. 1962. Cap. V p. 
155 
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Se insiste que no son las cualidades individuales de los hom

bres sino el hecho de que pertenezcan a una u otra clase lo que 

explica la situación preponderante y privilegiada de unas y la 

opresión, miscriw y carencia de derechos de las otras. 

La contr~dicci6n entre la clase obrera y la burguesía es la que 

preside todo anel.lisis <le los fen6mcnos socicJles en la Boc.iedact 

capitalista. 

Las relaciones entr8 ellos son de oprc~i6n y cxplotaci6n Jo los 

quP. poGecn los medios de producción sobre los que nada t.iern.m ª 

''El capitalismo t10 suele necesitar de la fuerza para obligar 

que. trubajen en sn beneficio. El obrero carente de m~dios de 

prl.,dUcci6n, se ve reducido a hucerlo 'vol.unt<trj<lrnPntP 1 biljn la. 

amenaza de la 1nuertc por h:imbrc. Lus relucioiies de c:.;plotaci6n 

se hallan encubiertas por lu 1 libre' contrwtilci6n de los obr~ 

ros por Los pntroncs, por la 'libre' compr~venta de la f11erza 

de trabnJo". (JJ) 

Al tomar en cuenta la existencia de lu.~3 clases sociales, pod~ 

mos rechazar cerno inadecuadil lR explicación de diferencias en 

la naturaleza mlsmd de los hombres y considcr.:ir como explicación 

(33) lbld., p. 139 



insulicientc las diferencias entre los individuos en t~rmir100 

de inteligencia, carftcter, perscnalidad, intercs~s, habilidades, 

talento, cte.; igunlmcnte esta tenis atribuye a la negligencia, 

desidia y falta de iniciativa y responsabilidad el fracaso de 

quienes pcrrn.:..nccen en una !Jüsiciún Cesv~ntajosa, por no uprov~ 

charse de las oportunidades que brindu. lri. sociodud. 

Las diferencias in<livi<luales son innegables y tienen alguna i~ 

fluenci~ Bn las posiciones sociales, pero resulta falso consid~ 

r01~- ']'--~~ tcd:):: '/ ::.:id.:.. uno .Jo::: lu:;; .i.uciiviü.uos de una sociedad g::_ 

zan b~zica.mente de las mismas oportunidades y que la suerte de 

cada uno está determinada por su r.apacidad y ou actuaci6n indi 

vidual. 

r ... a t~c-rf.J. cc.:nt.cmporj_n.;;ü c1ü cla~t;!8 sociales se desligó del CO!!, 

cepto de clasQ social como originadfl. en la posesión o carencia 

de propiedud privada y lo aplicó en forma m~s general a todas 

lan rcLJ.cionc::::. tle t1uminio. (J4} 

El término de clase se puede dc±"i.nir como un agrl.:'g~do de pcrs~ 

nas que en una sociedad ocupan una posición simildr con respeE:_ 

to al po<ler -sea la fuerza fisica, sea alguna forma cspccff ica 

de poder institucionalizado-. 

(34) OHARENDORF, ciL. pos, 1 11EDELLIN Rodrigo A., 11 Educac:ión, estratifica ...... 
ciér1 y i:.ambi0 s·wclcil, Revlstu dt:I (entro de (Stl2dios Educativos, Vol. 
111 NÚrn. 3, 1973 p. 91 
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La e.st.ructur~ de clases soc..:iales d2nL1·0 do un.:i sociedad no ti~ 

ne, en la época .:ictunl, una cn::plicación adecuadiJ. si s6lo uc to

man en cuenta elementos cn<l6genos n esa nociedad. E11 los países 

de América Latina, es especialmente importc:.nte el influjo de 

los paises dcsarrollndos, 

La existencia de una clase socinl qnc Ge- apodera del beneficio 

económico, tambit!n bus cu .su permanencia. e implanta detcrmin~

dos va lores, costwnbrcs, etc., que vienen a conformar la i.dcolE?_ 

g1a "burguena", ésta se difunde a trav6s del aparato oscoiar. 

Este ant..:i.gonismo de clanes nos permite compr0ndcr las circuns

tancías espcc1f icas en que se encuentran los miembros de una y 

otra clas~; una clanc privilegiada que ocupa el punto m~s alto 

en la pirámide escolar y otru. que es la muyo;¡-fo. que forma la b~ 

se de dicha pirfünidc. 

Lt~ego de haber enmarcado en forma general y en base al m<ttcrin-

jóvenes procc<lcr.tcc cJ.c f.:imiliu!3 obreras, campesinas y utln de 

aquello~; que subsisten pDr. medio de activi.d2.des que ~e encuadran 

mente constituyen u:i,-1 c.::ipa r;oc:L1J que en La~ c1ude.t.ies podemo:_; -

identificarla como lumpen proletariado. 



En el Ct1!lO dt! lof; hl-jos de f.:iini.lias ca1npenin,Jn y c1rte:.;~i.nas los 

hijos sucl2n incorporar9e ul trilbajo coluctlvo ya sen en 6pocas 

de cosecha {_~n qut'? ht1y una mayor demnndu de fuL"rzu do tr .. ll.hl'jo P!!, 

ra estos fir1es ,, cuando las r1cccsidnd0~ cspccfficas tlo la fami 

lía no tienen otro recurso quo acu<lir a la m~no de obr~ de los 

hijos.(+) Tamhi~n nuclc r::ucodcr que los ingresos famili.::ircs no 

soan suficientes para uBumir. los gag.tos qua implica lü esco.la.r.:!_ 

duU a que lon niñon .._11 convcrtirne en adolcsccntoB y j6veneg a;: 

menten sus necesidades (vestimenta, recr0ación y ha.ata articu 

los da moda jnccntivndos por la propaganda) en cuyo caoo ellos 

mismos abandonan los c!ltudios para dedicur esu tiempo pura tr~ 

bajur y obtener ingrenos. 

El fenómeno as! de~crito claramente .:iparocc como unLi cucntión 

de sobrev i vcnciu. Indiscutlbleracnt.c ne trutn de la obtenc.ión de 

J.0•.:; 1il.°(n.irn0q rr>r1tr'1n~, pnr,, 1il r0producci6n de la v.:í.d.:i y no un.:.i 

cuestión de abandono o fraca~o escolar por negligencia o falta 

Esto demuestr.1 una cl~ra. relnci6n del nintema de clases socia 

les y de las posibilidades de acceso y pcrmancn~ia en ln educa 

(+) [5ta incoq1oraclón ~11 trab,1jo lu mayorÍ.J de las vece~ lmpl ica la Inte
rrupción uc la cscolMichd, 
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CAPITULO 11 



! J, PANORAMA DE LA EDUCAC!ON FORMAL EN MEY.!CO 

2.1 EXPJ\llSION Y UIVETISI!"I<::ACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El tema refcri.du al sir;tel'l!J de c:ns~ñanza tecnológica se rcmont;:i 

al pcr~odo antcrio: para facilitar la comprensión del periodo 

donde surg~n los Instituto~ Tcc~ológicos. 

Durante el pertodo comtJ1.t:n:::!:::.ék1 .:or:t:-0 1939-1976, lu mntr!.culu -

de la educu.ci6n primüria se incremcnt6 de 1'300,000 alumno~, cr. 

193~ .. u !2' 148,000 en 1976. A través de este pcr:lodo se observE._ 

ron diversas inflc;.;iones en la curva de crccinücntc, correGpO~ 

diendo los rer:lodos de crecimiento m:S.s acclcr.J.dos a los .se:x:e-

nios de los presidentes Cj=d~~~s y LGpez Matees, (193~-1940 y 

1958-1964), en tanto que Gl periodo <le crecimiento n1~s 1~¡1tc 

fut! el LOr r..:;spondicnte al sexenio c~;.;;l presiden te 1'\lcmtin { 19·1 G-· 

1952). En la ndsni11istraci6n del p~csjder1L0 C~rrl~n~s, el creci-

de crecimiento 1csccndi6 al 5.0% y al 1.4%, rcs~~~ti~~~~ntc. (35) 

Durante el s~~cni0 riel General C~rdonJs, se dio gran impulso u 

la educaci6n de los tr~b~j~doras y cilmpesinos. El 51~ rlo los -

incremeJ1tos c¡u8 experimentó 1,:, mlltr!cula en -2ducación media fue 

atribuible al nstablecimicnt0 da escuelas exprcsamcr1Le dcati~~ 

(35} MUílOZ lZQUIEHDO Silr!n~, H[ducaci6'1, estado y socícd<Jd en 11é:dco11 

1.1930-1976). (n: F'-'vist\J de Id c<llJC..:tc.iCn •,uperior. P..Sxico, Vo. IX 
Hl;m, 2(31;) l:wo, p. 9 
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das a la educaci6n obrera ~r a la preparaci6n de maestros rura 

les. 

Como consecuen~ia del creciente interés por la preparación téc-

nica fue establecido en 1936 el Instituto Politécnico Nacional. 

El período 1941-1970 

En contraste con el anterior gobierno, el presidente Manuel Av! 

la Carnacho se propuso al igual que los gobiernos subsecuentes,, 

lograr la "conciliaci6n nacional", de manera que '1 la inevitable 

aparición de intere::;es de grupo y de clase se rt.:!solviesc y sup~ 

rase por el trabaje, que crea y la cooperación que enlaza 11
• (3G) 

~ conzecuencia de la influencia norteamericana se consolid6 la 

clase media y con eJ la, toda una gama de satisfactores b~sicos, 

quo pr(')piciilrnn nn<'i •V'.:'"?le>r·:!da p::.-cducci6n pnr:::. rc:;pcndel:' ü lu J.e 

manda internu de uccr;.sorie;s y bient~s de uso cotidiano. (37) 

El modelo capitalista recibió fuerte impulso bajo los gobiernos 

de 1\vila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemtin (1946-1952), qui~ 

ncs pr0piciDron la cons0lidaci6r1 de la ir1iciativa pL""ivada. 

En este pcr!odo se inici6 u~a rápida expJr1~i6n escolar que se 

(3ó) CENICEROS, cit. pos., 11UílOZ IZQUIERDO, "Educoci6n, estado y ... p.10 

(37) ROBLES Mar~h.:-1 11 Educ.Jción v i,oci~·d,1d pn l.::i historia de Mt:xico11 8a. ed. 
Edit. Sigl1.) XAI. 19~). Mé·~ico, p. 151.i. 
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orient6 a satisfácer simult§neamente las aspiraciones de las el~ 

ses medias urbanas y las necesidades del incipiente desarrollo 

econ6mico del pa1s. 

Durante el períoOo refericio ae <lictct.i:un diversas medidas tcndic!l 

tes a: 

1) Mejorar la funcionalidad de la enseñanza media; 2) Diversif! 

car las instituciones que la imparten:. y 3} utilLzu.r t· .:i.:nulog:!.as 

educativas ·:!.ás intensiva~ de capita.l. 

Las medidas de mayor imp0rtancia correspondieron a las reformas 

educativas. En el ciclo inferior de la ensefianza mcdi3 se integ 

t6 introducir la ractodología de cnseñanza-aprendiza~ie, cuyo pr~ 

p6sito consiste en vinculur los conor.imientos teóricos con la 

apJ icacidn de los m.isrno!J. Sin eHWctryu Ull<:i e\lct luu~iGll ~[l:!cLuü.G.J. 

por el Instituto N.:icional de Pedagogía, concluy6 que tales met~ 

dolog!as "fueron inst1ficientemente e~cperimcntadas y no llegaron 

a ser plenamente emplcr:.das debido 11. la falta de 9u'.la y orient~ 

c:il'.ln a lon macstl'.'os v a la carencia de recurso!l suficientes PU: 

ra su aplicaci611", (JO) 

Respecto u los planes de estudio. se hab1a obacrvado la neces.!_ 

dad de 1_mi1='i_r:~r l"q rnrr;rula dP. las diversas ramas que .inte

gran el ciclo ~~sien do la er\S~~anza media: de t<ll ma11era que -

(38} Del Instituto tlñclon.Jl dt~ lnvcsti9aclón Clenttfica. 
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toda.s ellas tuviesen a.1 mismo tiempo la calidad de enseñanza pr~ 

pedéutica y de educaci6n terminal, permitiéndole al alumno optar 

por continuar estudios superiores 6 incorporarse a la actividad 

económica, si fuere necesario; parece ser por aportes postc~io

rcs que tal pcnsamicato no fue 11 evado .:i. la pr~ctica. 

Durar1te este período se introdujeron r·~formas en el ciclo sup~ 

río;· a~ la cnsefiAnza media. Se implantó en casi la to~alidad de 

las escuelas prepai:atorias el 11 b~cí1iller.:i.to t:ínico", con el prs 

p6cito J0 ~liminar l~ prematura especialización de estudios. 

Sobresale la creación de la cnsefianza secundaria impartida a 

trav~s de la televisi6n (tele-secundaria) .. 

lt~cia finales de la dócada de los afias 40 se fundaron los dos 

primeros Institutos Tccnol6gicos Regionales. 

En 1958, fue creada la Sub-sccret.Jrl a de Enseñanza TG{.;nicu y S~ 

perior, en la cual quedaron intt.grndas lu Dirección Ge.1eral del 

Instituto PolitGcnico !'l;.:cior.0.l de Educación (.jencr"-ll U1,.; ~ú.:>.:?;..:.D. 

za T~cnica Industrial y Comercial y l~ Dirección General Je En 

señat1za Superior e InvP.stig.:ición Científica. 

En 1963 s0 cstabl0cicro11 los primeros Centrc.s do Cüpacit.d<...:iGn 

para el trab~ju agrtcold (C~Ch'rA'S) y para el Lr~bajo industri<ll 

(CECAT! 'S). En 1964 fuc-ror:. c:st¿1blecidu.s l.J.s c::;:cuclas norr.w.lcs 
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para la capacitación en e:l trabajo industrial y para la capac!_ 

taci6n en el trabajo agropecuario, respectivamente, orientados 

a preparar al personal necesnrio para el funcionamiento de los 

centros antes mencionados. 

El períod.o 1971-1976 

Se promulgó la L<:!y ?cd0ral de Educación el 29 de Noviembre de 

1973. Se determinó que el ciclo b~sico de la enseñanza media, 

para que los egresados del mismo pudiesen continuur estudiandn 

o incorporarse a alguna actividad productiva. 

Durante el período de 1971-1976 se introduJcron nuevas modalid! 

des de cducaci6n secund~rin a~ car~ctcr tGc1~ic0; tun0i611 tucron 

creadas nuevas niodzllidades en el ciclo superior de la enseñanza 

media. 

Mediante la ley promulgada el 31 de diciembre de 1975 so cr<>ll 

el Sistcmil ?~acion<:ll de Eoucación de i\dultos. 

El gobierno del r.ic. Lui~ Eci12varr!a Alvarcz se caracterizó por 

una pol!~ica de ¿1&logo y •1 apcrtura democrfitica 11
• 

Lü reforma educativa de 1970 pretendiC' combatir el problema de 

la dcs~~rciCn c~1Ludiantil en todos lo~; niveles, ''.!H a~1 como r.e: -

iniciaron: los pcr!odos terminales, enr~cñan za ubicrtu, té-cni.cns 
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audiovisuales y el fomento al aut0<>prendizaje. (39) 

El per1cGo 1977 al presente 

A fines del sexenio del Lic. Echcverrta se presenta una crisis 

de confianza y un procGso de i11flaci6n-d~valuuci6n. 

El gobierno del presidente L6pcz Portillo se caracteriza por 

una corrupción cscanduloEa, una reforma pol!tica y un enfrenta-

miento entr.c los grupos de poder ccon6mico y el poder pol:!tico, 

tennin.3..ndo con la nilcionalizaci6n de l~• banca. 

En ~ateria educativa ln matriculil en c<lucnci6n superior casi se 

triplica en 1982 con respecto a 1975 llog~n<lo n tcn~rnc 800,000 

estudiantes, incluyendo las Instituciones privadas. Los aubsi 

dios del gobierno para educ3ci6n <le 197G a 1981 se quintuplican 

llegando a 30 1 000 millones de pesos; y en 1978 en cducaci6n s~ 

perior clnnílf" r.:i:· ti.0n0 un t!?. de l.J P':ibl.:icil'.in c::colur del pa1:; se 

ga~ta un 20% del preoupuesto total. (40) 

(39) ROBLES Martha, or• clt. p. 219 

(40) COROOVA Fcrn.1ndo 1 "lld~r1zgo en Ja Admlnl:-.traclón educativa". Ensayo 
prcscnt.Jdo dentro Jcl Cido di'..' confcrencl~1s sobre lnvcstigilclón y Ad 
ministración r-duc1lt iva, ! levado ~i cubo en "I lnstlt .... to Ttcnológlco de 
¡,, lagunJ 1 Tnrreón, Coah. 198), 



2,2 /\N.\LISIS DE LOS PROPOSITOS DE LA ED~CACION EN MEXICO, 

La politica cducntivu del pa~s de los afiou 40 en adelante se o-

rientó a un;:i expnnr:>i6n cnJt.:iente de los siatemlls educativos, 

con el propósito de pcrm:i.tir un.:i mejor distribución de las opoE_ 

tunidades educativün. 

hl distribuir mejor las oportunidades educ.:.tivus se esperaba: 

* que el p~Íc cont~~c con un~ fuerza de tr~bajo rn~s pradt1ctivn. 

~ Un u1.llllento en les ingresos de los sectores populares. 

Ello permitir'.l<:J. el establecimiento de un orden social IP5s ju:!. 

to.(+) 

Sin embargo di.versas investigaciones hun :::omprobado que no hubo 

tales logros ya que la educación primaria, aunque en menor grado 

la educación mcd::!.a y superior uan uccesiblcs principalmente a -

las clases medir:. y aco~~:o<lada. 

En una investiguci6n realizo.du por Jcsüs PuBnte Lcyva, ne en-

cucntr.:i que lu. 1irr.od~ 11 de 1.::.. distribuci¿n de upurlurd.du.Jus dtj L.!;;_ 

c:ibir educcJ.ci6n pr1muri.:i. corresponde al entra.to r¡ue fil define 

como "pobres en t:ranDiCiÓn 11
; l<i nmod;1;: dr~ i.1~; dii1tr:ihucj_,)n~B d~ 

(+) A nivel di~ la~. lntenclon(;~; de lc;5 gdwrnilnte5 y del dhcurso polftlco. 
Pero al rc.Jll.·.ir un <Jn:Íll,,J•; c>conórrilco sr• pt1cde cntend1;r que rc~spondl' 
iJ l.1!'1 1wc:r~.it1.ide'.:. d~· t'Xp.1w,ión <lt·I dr•sorrollo Industrial. 



las distintas ramas de la ensefiünZa media corresponde a lo que 

dicho auto:-: denomino. 11 clasc media solvento" y la "moda" de la 

distribución de la ansefia~za superior corresponde a la 1'clase -

alta privilegiada". 

As! pues la expnnsi~n educativa no logró una mejor distribución 

de oportunidades cdut.:.Jt::.v~s. 

Existen alguno!; fa.ct:.c:.-c·~ •-.!UC impiden que las oportunidades edu 

cativns se distribuyan equitativamente: 

* a l.::ts familias de escosas recursos no les es p ..... ~ible renun

ciar a la contribución económica que el hijo, por estudiar, 

pudiera dt...:Jar (!e [;.portar. 

* La forma en que ~1 .::i.!3t,.ma educativo distribuye los recursos 

y.:i que de Íh:cho, las ::onas residenciules gozan d<:! recur~us do 

mn:jor calid.Jd que l¿is ~on.:is de los ba:-:rios marginados~ 

:.! •• ; ;.:-:;~:::.r~no DE TAABAJO 

E:üst.i:;.> unu cnrreluci6n posltí\'C: cr.t:re el gr:aUv ::!:: i!"~tr.ucci6n -

alcanzado y laz posibili<ladcs de ingresar al wu.rc.J.dc de trabajo; 

qu:fcne>.i pertenecen a e.-:.trc.toA educnt.Jvos superiores gozan de m!: 

yon= . .., opcrtttnid:ides laborulcs y de obtener mejores ingresos.(+} 

Como hemos mencionado con nntcrioridGd, la posici6n soci(...l th~ 
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la familia determina, a travf!s de diversos mecanismos, su post. 

bilidad de acceso a lJ. edücoción y en consccucr.cia, como cada 

vez m~s al mercado de trab.:ijo exige mayor escolaridad, se obst~ 

culiza c.l acceso a mejores oportunid.:idcs de tr.J.b.:i.jo. 

Quienes pcrtan~cen a las clases m~s acomodadas sigusn obtcnien-

do lv.s opnrtunidi!dcs de !:"ormación educati•!a, qut.: tienen una m~ 

::cr cu.lificaci6n c.n el merc4do <l~ trabajo y en consecuencia di~ 

frutan de un mejor nivel de vida, 

"Se ha gestado una soci.·~do.d cuyoB ingresos están mUs ~oncentr~ 

don que hace 30 años cuy.:: cldse mediu est<..i. s'.lbcmpl8ada y cuya 

clase inferior ape.na~ puerle p.:!.rtieipar e.n actividades econ6mi-

cas ~e bajn productividnd'1
• (41) 

2. 4 DIJ\GNOS1'I(;) SOHERO SóDRE L[, SI'fUl\.CION DE Li\ EDUCACION EN 
MEX!CO .. 

Es necesario observar algunos aspectos de la situación en la 

que se encuentra actu.:llmente. la cduc"1r-~0~ ;:;!.;:l pdÍs: 

11 -dos millones de niños no tienen acceso a ningún grado eses_ 

lar; 

-de los que tienen ccccso, dcsert.?..!". ~nLt:!::> áe terminar la 

primaria el 59%; si las tasas Je deserción siguen sus te~ 

(41} ilUílOZ lZQUIEkD0 1 ºlducución, 1.:studo Y·~· p. 31 
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dencias, ni e:i el año 2000 se habr:I generalizado la enseña!!. 

za primaria; 

-de cada 100 nifios que se inscriben en primaria s6lo 33 i~ 

gresan despuGs a secundarla {13 terminan preparatoria y 4 

llegan a la aducacidn aupcrior); 

-cerca del 70~ de las escuelas primarias riJrales no pasan 

del cuarto grado; 

-19 millones de ·J.dulto:: (de quince .J.ños en adelante} no han 

termL:1ado la pr-imaria; de ellos, ú millones no han recib!_ 

do instrucción alguna; 

-si bien se ha abatido el an~lfabctismo {de 48~ en 1940 a 

19% en 1976), persistc:t desde hace 30 uñas por lo menos 6 

millar.es de D.dultos que no saben lee!" ni escribir. 

-la escolaridad promedio de la poblaci6n es de 3.7 grados 

escolares". (42) 

2.5 CONTRl\DICCIOtJES ENTRE LO QUE F.STABLECE w'\ LE'l Y LOS LOGROS 
01:!'1'1.!:NllJOS EN I-IATBRIA DE EDUCACION. 

Los intentos del pvder público para aminorLl.r. el ~rohlPm;:; ,,.(',_,,..~ 

tivo se traducen en planes, progr.:imns y reforro.E!9 qtv~ ~n ::;u...'1E! 

han propiciado u~ gustnncial incremento de la matrícula escolar 

Palahra.f::l como ias que pronunció el Lic. Luis Echeverría en ou 

prim?.r informe de gohierno: "Nada propicia m~1s 1.A i".t]iJ?:!d::!d d.~ !:. 

(42) LATAPI Pablo, "Ternos de pol<tica educativa" (1976-1978) SEP 80 Fondo 
de cultul"'a económlcJ, Hé)dcv. 1982 p. 60 
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portunidades como la ampliación del sistema educativo", (43) nos 

permitir!an suponer qu~ en poco tiempo, el crecimiento cuantit~ 

tivo del sistema lograr!.a una real .: 2mocr;.itizaci6n de la ens;_ 

ñanza. 

La Ley Federal de Educación nos dice tn el J\rt1culo 48: "Los ha. 

bitantes del pa1s tienen derecho ú las mismus opo!:'tunidades de 

acceso al sistema educat.ivo nacj.onal, sin más limitación que -

la ti vas". 

Al ~espect0, numerosos estudios sobre el acceso a la educación 

comprueban q·.ie tanto e! estrato social como la escolaridad al 

canzada fJOr los pz;.drcs, son fcH..:Lú:t:ca que Gctcr!":l.!.DZ'.n 1 (;, orortuni 

dad de educacj6n en el sistem~ cducu.tivo mexicano; así le de.mue!! 

tran datos ob~enidos en estudios rc~lizados en 1964 y 1969, de~ 

de se encontr(1 que sdlo el 13{. ~1~ lo.:; c;:;tuJ.i~tntcs 0i·0n cln origen 

nos ¡::crniten ¡icrt:"2.t,1rn0s C!llC las oportunJ_dades de acceBu u lci -

edu.-;.1ci6n no se circunscriben t:m sólo a los pn.~rrcquis!.toH ac.::;_ 

démi::os de rign1·, sino que J.cpC":ndcn en sumo 9i. ... H.lo del cst:-.::ito -

(43) LATAPI P.Jblo, 11Polít ica Educativa y valore~ '1acionales' 1 2a. cd. MSxi
co, Ed. Nueva Imagen, 1980 p. 105 

(44} ESPINOZA \·•5n, 1'f,\gt:nas P.t:i"l•!.Y.ioneJ '.',obre la educación superlor en Mé 
xicoº En: "La Educaclén y d•.:".:i<trrollo depcndl~ntc en Ar..éricu Latln.J 11 .':" 

México, [d. GJrnik.o. 1379. ¡i. 131, 



Pudiera pensarse que la expansión del sistema educativo perro! 

tiera el acceso a la escuela pura las distintas clases sociulas; 

al respecto algunos estudiosos de la educación, como lo señala 

Ver6n::.ca 1-lavarro B. (45), nos dicen que no existe t.:i.1 proccno de 

dernocratizaci6n y que e: nistcmZ! 0<lucativo conserva sus anti:_ 

guas pautas de 1istribuci611 de oportunidades, siendo lao clases 

privilegiadas las m~s favorecidas con dicha expansión. 

Otro problemu lo constituyen los criterios utilizados p.::i.ra la 

admisión y cvaluaciGi& del ~~r·:t\clí~njc, nsi como la aplicación 

de tócnic.-i.s pedagógic~s tradicionales, porque traen como canse 

cuencia la marginación y rn~s tarde el abanllcno de la c:;cucl? 

por partz de los alunmos de situación socioeconGmica más des fa 

vorable. En e:l estudio .:interiormente citado se corrobora que 

tienen 1i1ayor oportu.~i.L.<J.d Ge .Jpr-nh;_oir el C).:2mcn de admisión, los 

alumnos que go~¿in de ur.a situ,:i.-::::i6n socioeconómicu f.:1vorablc, no 

siendo así p;ird los alumnos gue provienen de estratos de l~ so 

ciedad que poseen bajos ingresos. Al observe.u: lü:J dJf~rnnciu.s 

y otro qrupo {los que aprue0an el examen de admisión 

tcristicas diferenciales: el lcngu~jc, que se 0Lticnc según -

el medio en que se dcse11vu~1v~n, la edR~ Je inqrcso, la ocupa--

ci:":n C.:! 1 pAOr.e ~ etc. , lo cuul ha.ce suponer que e 1 examen de ad 

(4$) HAVARRO BUllTEI VcrCnica, "Ex¡,onción educativa y dcmocratilación de lo 
l'n~cfian;-:0 11 • [n: "Pe1·fi\es rd1Jcalivo•. 11

• Centro dt~ lnv(~~tigacloncs y -
Servicios cduc.13tl·1~:. de la IJtlf~M, M0xico tlurn. 13, 1981. 
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misión se elabora en base a criterios que normalmente son cono-

cides y usados por una determinada clase social, que es la que 

aprueba el examen. 

La clase de lenguaje usado por el estudiante constituye una va-

riable reieva.nte paru su i3.provechumiento y esta variable depende 

del nivel socio-ccon6mico de su familia. Al respecto Bernstein 

afirma que los nifios usun dos clases de lenguaje~ 

''el público y el forma). El prin11~ro, se curactcriza por fra-

ses cortas, simples y descriptivas e inclu~e pocos adjetivos y 

adverbios. El segundo, tiene J.as caracter1sticas opuestas, sien 

do m5s fl.exible y adecuado para expresar relaciones y para ha-

ccr calificacionesº. (46} 

El lcnGUaje pdblico nos dice Bernstcin es típico de la clase 

trabajadora, mientras que los niños de las cluses media y alta 

hablan el lcr.quaje formal j• son capaces de expresarse en ambas 

el uses de le11yu<..tj e, 

cl.:J.sc Jetcnninü una serie de 11 <lesigualdudcs ante la escuela", -

repercutiendo lJstas a su vez sobre las posibilidades de acceso 

y permanencia del individuo dentro del sistema educativo. Sos 

(46} VELLOSO J<:iqucs íl.. 11/\r.tecr~dcntes sociocc.:onómlco'.> y renJimlento escolar 
en Argentina" E'1; Rl!vi sta l.at lnodmcricana de estudios cducat ivos. Hé
:r.lco, Vol. IX Hur.i. 2, 1979, p. lt/ 
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tienen además que los individuos qce asisten a la escuela est~n 

diferencialmente seleccionados ANTE la escuela, por su origen -

social y EN LA ESCUP.LA, por el llamado capital cultural. (47) 

La influencia del factor sociocconúmico sobre la vida académica 

del alumno se observa e. tr2vés de situaciones de retraso 6 e~, 

tancamiento, ~xito o fracaso e~colar, aopirariones, h&bilos de 

confianza, actitudes de logro, etc. 

Tentando en cuenta el estudio rculiz¿¡do sobre igualdad de oportE_ 

nidades cdur:ativas, reconocido corno uno de los mr~s completos en 

su g@nero (Ruymond Niley, 197<:), se comprueba qüe lu. política 

de cxpansi6n escolar. no resuelve el problema de la igualdad S9_ 

cial y educntivn, untes bien: 

"El sistema escol.:1r opera r;:orno filtro de selección socidl. Y 

esa selección se lleva a cabo, de hecho, en funci6n de criterios 

menos puros que los de una 11 rneritocracia 11 ideal. Influ:'Pn 

ello dos. CtJScts: la de.<Jigualdüd con que est5.n d.i.strihui'das l.J.n 

oportunidades de educación y la desi.gu.:.1ldacl con que se distri.b~ 

yen las or:ortunid.Jdcs soci2les !? • (48) 

(47) NAVARRO BENITEZ Verónica, op. cit. p. 112 

(48) LATAPI Pablo, "PolTrica educativa y ••• , p. 106. 



CAPITULO l 1 l 



!!!, BREVE DESCRIPC10N DEL SISTEMA TECNOLOG!CO 

3.1 ENCUADRE Gl'NEP.AL: EDUCAC!ON SUPERIOR EN 'lEXlCO 

La educación t6cnicu tu·..ro s.us ra.1ccs en el sí•Jlo XIX, cu11ndo ú.i 

presidente Ju~rcz creó, entre oLras, la escuela de artes y oí! 

cios, cuy.J !:in.ilidad consistió en que los ... oiurnno!J asimilor<l:-i 

lo~ ~unocimicr.tcs que hcbian surgi<lo de l.:\ rcvoluci5n indu~ 

trial. 

Postc?:"iormenle, p.:isO ,:i ser l.J escuela prt\ctica de ingenieros m~ 

c~r,icos y eloctricistas bajo la iniciativ.:i del presidente Vcnu.!2, 

En 1910, con la Uni~ersidad Nacional de México, Justo Sierra 

inici.:l en nuestro pat.s .·.a etapa moderna Je educación universit!:_ 

ria, concebida como la culmir.aci6n de la ed'..lcaci6n mexicana. 

En 1329 se otorga la c..utonomf.a a la Unive:-sidad Nacional de M~ 

xico. 

En 1935 se crea el Consejo Nacional p~ra la F1ucaci6n Superior 

y la invcstJgución cientííica 1 pL:.nt.c.:rnd.o por pri.mr:-ra vez y en 

Corroa sistem:i.tica el probli:!ma de la C!<lucaci6n superior en toda 

la República. Dtil".J.ntc cnt<.;. déc•H]a. y l<i zigvicntc se croan si~ 

te universidades en v~rias entidades fcderativ~s. 

En 1937, el qt.~nPr<:d C:it:dcnus i.nauqur,1 el Instituto Politó<::nico 
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Nacional. En 1939 se crean los primeros programa!:> de macstr1u. 

y doctorado en la Facultad de Ciencias de la U.N.A.n. 

Los Institutos Tecnológicos Regionales se fundan en la década 

de los cuarenta y a partir de 1956 se inicia una fuerte expan

sión de los mismon. 

A partir de 1958 1 el 9obicrno federal comcnz6 a dar subsidio a 

universidades estatales y a institutos tecnol6gicos, hilsta 112, 

gar a s~;: la princip<:?l fuentP. dP. financiamiento para la mayoría 

de estas instituciones. 

Al inicio de la d@cad.J. de lo~ .sctcntar el sistema de educación 

tecnolGgic.n rcr.ibe u:i fuerte irnpulno. Se amplia su capacidad y 

~e revisan .-:~st~11cturns acu.dl?:micus y planes y pr0grnrnas de est~ 

dio; asimismo, se introduce el sistem~ de crGditos, los planes 

y programas semestral::?s y el diccño de un tr.onco comün. 

3 .1. 1 D.ef.i.nicién ru:tual Ca la edur~cié.ri sup&icr 

La educación superio:c es .al nivel mil~ ~l::;•rt!Ü''"J ae estudios quo 

es posible alcanz.:-,r dentro de nuestro sistema educa ti va. Corre!! 

ponde u este t.ipo de .:~ducaci0n ~l formu.r los cuadros U.~cnicos, 

cicnt1ficos y de investigación en las diversas ~reas de la cic,!;_ 

cia, la tecnoloq-ia, las humanidnd1;;s y otrns r.:unas del conoci 

miento huma110 y la cultura universal_ 
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Este nivel educ~tivo se ofrece generalmente a la población que 

se encuentra en el grupo de edad comprendido entre los diecinu~ 

ve y veinticuwtro nños. 

La ~ducaci6n superior csttl constit~!da por los estudios de l~ 

cenciatura que se distinguen en tccnol6gicos y universitarios. 

La duraci6n de los planes de estudio en licenciatura puadn 8er 

de cuatro 2 ~eis años. 

3 • 1 . 2 Pol!tica act\Ul 

El si8tcrn.::i edncati 1.ro superior f:!I". H~xico ha c::;tablecido recient!:_ 

mente un nuevo orden uni ver si turio in teqrado por: 

a} la autonomía universitaria, que ya ha sido elevada a rango -

consti tucionul; 

b) la ley para la coordinü.ci6n de lu educación superior, aprob~ 

d21 FOr el Congreso· de l.:i Unidn en diciembre de 1978; 

r) l? ~~ic!t~ J~ u11 cctpitulo a le Lay Federal del Trdbajo, con 

el propGsito <le conseguir el equilibrio y la justicia social 

en las rel8cionco laborales universit~rias; 

d) el Plan NQcional ele Educ~:ci6n Superior, ~probado en 1978, el 

CU2.l =:e cuH....:.i.i...ie c:umo un<"! activiJ<]d coordinada y participut.f_ 

va que se suEtcnt~ en ia ücciGn Je las 111stitucioncs integr~ 

das u niv.:::l estatal, 1-0qi011al y nncionttl, conformando todas 

ellas el Sistema Ndcion.Jl de Planeaci6n permanente de J.a cd.::: 

cuci6n superior. 
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Dicho plan se apoya en una coordinación nacional (CONPES), ocho 

consejon regionales (CORPES), treir,ta y una comisiones cstat_::: 

les (COEPES) y ciento dieciseis unidades institucionales (UIP); 

todas estas instancias abocadas a la planeaci6n de la educación 

superior. 

El Plan Naci.onal de Educación Superior consta originalrncritc dP. 

treinta y ci.nco !_)1-:'0grl'.!1.1:!::, d~ los cuci.lt:s son prioritarios los 

que se reíiercn a~ 

la vi.ncul~ci0!1 del [;,"-,;:-r11· f'!:'Od'...!ctivo cvn ..::.1.. ciÚ;>t.ema rormador 

de profesionistas; 

- li.l implantación dt: nuevas licenciaturas y postgrados; 

- la formación y actualizución de profesores; 

- el desarrollo del sistema bibliot~cario y de información docl!, 

mental y 

- la pl.rneación de la investigacilb. (·19) 

(119) E.:.saJo en: Ni!lO Miguel Angel. et. al., 11Educación supe1 ior, evaJua-
c:ón y allerncltivas 11

• En: Educación, Revista de) Canse.Jo Nacional 
Técnico de la Educación, Num. 36 Vol. VI 1 41:1. época, 1981, Héxico. 
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3, 1, 3. 1 DDmmda insatisfecha 

La política cducativ.:i en el pais, ha permitido una considerable 

cxpansi6n de la matr!cul.::i. en todos los niveles. No obstante, el 

coeficiente de demanda insatisfecha, inclusive de ensefianza b~ 

sica, aün alcanza cifras ularrnantes. 

"En Sc::ptiembre de 1975 se hallabun fuera del sistema escolar 

1.7 millones de nifios eI1trc los G y 14 afias de edad, 11.9 millo 

ncs de ¡::::rsor • .::t:; r;1.J.yori:s de l·! .:i.f.os no hu.b!.:;.n tcrtt:.in.J.dc l.:i. prin~ 

ria. De ~stas, 6.2 millones no habfan adquirido instrucción a! 

de 6 años carecen de lo que el sistema educativo r.1exicano ha d!:. 

finido come cultura bfisicar es decir, alreaedor de ~~ 35% de ln 

población mayor d·~ seis años pcrm.::mccc atin u.l m.J.rgen de los be 

neficios ed11cativos que la 12y establece como obligatorios para 

todos lc.s h.Jbi':.J.:-'.tc:: ~el p.::.i:;". (50) 

En ln actualidad se cuenta con 531 instituciones de educación 

superior, con un porcentaje de s.:itisfacción a la demanda pote~ 

c.ial de un 10.89g;, correspondiendo al grupo de edad de 20-24 

años. 

Tomando en cuentil t:l ülevd<lo ci:ecim.i~nto <lemogrdfico del país 

(50) 11Uíl0Z IZQUIERDO Ctirlo!>, el. <;l., !'Diagnóstico y Marco conccpt'J:Jl para 
la p:ane.lción intt>gral de la educ<Jcil)n en Héxico. En: Ln educación y 
desarrollo d~per.dit•nle ••• p. 172. 
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aunado a la crisis econ6mica, se puede predecir la agudeza que 

alcanzarfi el problema de satisfacci6n de la demanda en los pr~ 

xirnos años. Sobre ello Iván Espinoza nos dice que al Estado no 

le es posible continuar fi.nunciando con el mismo ritmo la cducE;_ 

ci6n, lo que significa la necesidad imperiosa de bfisqueda de 

nuevas alternativas do fin3nciami~nto; se puede predecir el de~ 

plome que 16gicumcntc sufrirti. la calidad acadGmica, corno rcsu2:_ 

tado de la acelerada masificación de la educ~ci6n superior. (51) 

La matricula de los niveles superiores, ha crecido a un ritmo 

intenso; tambi6r. ha m2jorad•:i la retención escol;:ir-, sin t;!mbargo~ 

la desigualdad de oportunidades educativGs ha disminuido s6lo 

ligcra.'1\ente en la enseñanza media y supc.rio:c; sigue siEmdo veE_ 

dad que el porcentaje de estudiantes de las clases altils que va 

teniendo acceso a la educación superior 2s bastante m~s elevado 

gue el de las clases bllj<ts. Persiste por tanto li1 desigualdad 

de oportunidndes educütivas. (52) 

3. 1. 3. 2 r.ajn eficir:..nciu t;:;nn.i.nal 

En li:ls in~tituc)·ones de educación superior es m~s notorin ln ba 

ja eficienciil ti.:::rminal y la gran deserción, tun es as1 que en 

centramos interpr!:!tacf ()ncs irónicas como la que a continuación 

se trtlnscribc: 

(51) CASTREJOtl J., cit. po~. Espinoza, ''Algunos rc·flexiones •• , p. 136 

(52) LATAPI, 11Polítlca cdur..HivJ y ••• p. 107. 
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''La deserci6n escolar, en un pa!s como el nuestro es tan e-

sencial a la operación del sistema educativo que debi6ramos h~. 

berla convertido ya e.n uno de sus objetivos 11
• (53) 

De cada 100 niños que inician la prim.lria l.:i tern-.inan s6lo SO 

en el medio urbano y 15 en 21 rural. (54) por lo que se observa 

necesario remediar primDramente este problema, antes de cont~ 

nuar ampliando l.:i s~tisfacción de la dcmandn. 

La deserci6n se cncuentrn fuertemente correlac!.onada con la 

clase social a l :i. cual pcrt..::ntcc 21 alumno: Carlos Muñ6z I~ 

quierdo nos dice: ''L~ deserción so distribuye desigualmente en 

tre los diferentes cstratoc y regiones del pa:!s, afectando C2, 

IDO ya €'S Sabida / prOpO!:'CÍOl1almente mas U quienes prOVÍCl:Cfl dC' 

famili.:is que pertenecen a los estratos socioE!con6micos infe-

riores 11
• (55) 

L:! d'::GC:!:ciC.n 12s..::olci1: también influye en la elevación del ya de 

por s! alto costo de la educación; en Latinoam6rica, c~si el -

ooq en p~orncd1or de loe recursos pu2sto~ en e~u~nci6n se de3ti-

nan al p~;o d~ bctlarios y dados los altos !ndices de deserción 

y retcncHln, 01 72~ del presupuesto para la cducaci6n pllblica 

(53) LATAPI, "Tc,,,as de polftica ... p. 120. 

(54) !bid., p. 13. 

(55) MUílOZ IZQUIERDO, "Dlagnóstic2 'f /'.'.orco conceptual ... p. 176. 
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está destinado a financiar estudios que nunca se completan. (56) 

En l& educación superior para la generaci611 1967-1971 la efi-

ciencia terminal fue del 58 .. 2'i,, mi~r;:;i. cp1e para lu generación 

1971-75, fue del 4B.17i y que, de seguir con las tendencias es 

tablccidas, llegar5 a 39.71 para la generaci6n 74-78. (57) 

Los datos de los últimos años indican que se hn logrado abntir 

los- indices de desperdicio e::;col.:;.r, n.c s'b==J:;:-,nf.eo 103 nGroeros ab-

so lutos de desertor.::~~.> y reprobados pcrmél.necieron constantes. 

Entre 1970 y 1974 desertaron o reprobaron 3 .. 3 millones de aluw-

nos. De estos, dos millonos correspondieron al nivel primario, 

lo cual reprcscntil el iai de la 111ui.1rcul~ de c~t~ nJvel. 

?or lo que toca al desperdicio intercurricular de ln cohort6 

que se inscribió en el primer grado de p=im~ria en 1970, Gste 

represen tú 1..:l .S7. 7~ '3c- 1 ;, rnF1.tr1.cula global inscrita C::.~n primer 

grado en ese a~0 y 1~ cif~~ ~e dPsertores y rcp1obados y<lra ~sa 

sola cohorte entre 1970 y 1975 fue de m<l.s de 1. S m-:lL::mes de n2:_ 

ñas~ Los datos anteriores inc.liCáú q\:c la CLllír1ad ac<l.aGmic.:i del 

(56) FIGUEROf, UtlDf\ M.Jriuel et. al., 11 DzHo~, b5~icos y dircctivo'.i para la eta 
b<:ir.Jción de un progr<:11nu dt' inV\!'d i!].:ición cduc,1tivaH, En: ºla educü--7 
ción y de<;,;:irrollo dcp1.:ndientt: ... p. 6B. 

(57) (/:,STP.E.'OH J. l97G:RC., ci1, Pº"'· ['.Jf)ltl07.i• lv.:in, 1 'Alguna~ reflexiones -
sobre \ 1.,. p. \)O. 
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cho de que uno de cada dos niños se quede en el camino o repru~ 

be algún grado en el nj_vi::?:l básico de la enseñanza y el hecho de 

que afu1 quedan fuera del sistema escolar primario 1. 7 millones 

de niños, demuestra lo lejos, que estamos aún de proporcionar 

ana culturo básica n t.cdos los habit2·1tes del pa.1'.s. 

El aprovechumiento r~al de los .J.lumnos, indico.dar m;is directo 

del logro académico del sf~temc! escolar, es b~stante más diff 

cil de conocer.. Las culificac:ion2s de los ulumnos no se hacen 

p6blicas y en la actualidad a cad2 maestro se le deja en libar 

tad para el~borar sus propios instrruncntos de evaluación, lo 

cual in~ide comparar J.os datos. Sin embargo en un 0studio sobre 

los factores determinantes del aprovecl1amicnto escolar, se apl! 

có una pruP.bi'l de canocir,üentos en ciencias nu.turG.les y otra de 

comprensión de lectur~, a una muestra de alumnos de cuarto y 

sexto grados de primaria y ae tercer grado de prc!p~ratoriu. El 

promedio de aciertos par~ el caso de primaria fuG escasamente 

de JG. 5% en ld prueb<J. de cornrrensi6n de lectura y de 31% e1~ la 

porccntQje fu~ Je 46.3% y JJ.5% respectivamente. (58} 

3 • 1. 3. 3 lnooogruencia o:m la rioalicbd nacicnal 

To~~ndo ~11 ~ut11cd lo que nos dice al respecto P~blo Latapf, e~ 

r.ontrumos cjuc hüy un de!:itasc por una parte entrr: la velocidad 

(58) MUílOZ IZQUIEf\.DO Cario:, et. al., 110!agnóstico y H-Jrco Conccptu.JJ ••• µ. 
173. 
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con que avanza la modernización econ6mica y la complejidad s~ 

cial del pa!s y por otra la lentitud con que el sistema va el~ 

vando la cultur~ bfisica. (59} Igualmente nos dice que capacitar 

para ur. t:rubujo product.ii;o e:? una de lus grondcs t.J.rcas que nu!:!. 

ca ha l.ogrndo cunipl¡r la educación nacional. Es preciso seaalar 

que el sistcrnn edueütiv0 SG orienta mrts a la d~manda del servi 

cio que a l.J. .s<1.tiHfacciGn de nPccsid.J.des ecanómicus y sociales. 

Rsto se demuestra <ll observar las al~as tasas de des~mplPo y 

subernpleo ex::i.stcntes. 

Por otra purtc, cada vez se requiere de P.1.Uyor escolaridad !:)ara 

tener acceso al marcudo de trabajo. Quienes obtienen edncaci15n 

rr,~di.::i o superior disfrutan doblemente de l.Js oportunidades de. 

conseguir empleo cr: compct.1:~c1t1 ri con los que han tenido qu~ d~ 

sertar antes de tcrmin.::r ln primario. (que represcnl~in cJ S9i 

del total). I\l ser ma.yor la oferta que la demanda de trabaJo, 

los mexicanos con mún educacitJn v.:m siendo asignados a puestoo 

qUt~ pocos u.ños o~-:!:?<:: hubt.an sido desempeü.::doG por personas con 

menos escolaridaO. 

La polltica de expansión cducdtiv<~ fo1-mulada con vias a reso!. 

ver el pr.oblcma eU..4C.'.!tjvo en el pnfs, produce n6lo un cteaplu.z~ 

miento del problemd, J'd que ,_,n lus.re.r de pre::1~üt.:!t'!'I"" fre:-ite a 

las puertu.s de lu cscuel.:1 1 por falta de cupo, se prt.;:scntn en 

(S9) LAYf.f'l Poblw. HTt~mt'.l~ de poi Ít ico .•• p. 119. 
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las ntuartrn do l<l!J !!lbricao donde el sector labcral no encue~ 

tra ncomoU.o, 

J. l. J. 4 f\1.mnm.:!,:. do planificacifo 

Lnn dt11fu11r;ionun y lut:i J.:·~pcrcHcion, productos de una expansi6n 

cunntitD.tiw1 Lh'? 1.1 nducnción que no ha ei<lo acompañada do rr.et;. 

r'Ías cttn 11. tat i V\\B, r;on, ün buon .. "\ medid u, el resultado de una 

plnnenci6n oduc.=ati.vn Üt..:{ l0L: .. n1te. (60) 

n6meno r.m otr:on c1w11pon <lo lll W1t1Jodtu.l, 11 yn que no es posible 

imagini:ir que en un~1 nnci(Jdild nu pl1\n1fit.•.:u1n., cu sistema cducat! 

va sf lo catd". (61) 

Por consiguiente el pr::.•Li l•.~1.1...:.. de l ~l p 1 iH\ i f ic.::.ción eclucati vu, en 

los pa:íscs subde~;.:'lrrollado!_.>, no ne puedo ~b.ic;\r en 1.i car.::mcia 

de las t6cnicns y mct.odoloq1.:1~; inh•!:renten .:1 la planificaci6n, 

lo que pudiera tr..:lJucit"!iv e11 cifr.:.10, nobrP lon 1naer;tro!; quú fal 

{60} ESPINOZA, 11 Algun.Js rcflt'xioric~¡ ••• p. 139. 

(61) \bid., p. 138. 
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Como lo señala Carlos Matus, encontrarnos que parte de las dif.f_ 

cultades de la planificación, por lo menos en su aplicación 

pr~ctica, parece deberse a que, en la persona del planificador 

se registra un divorcio progresivo entre su capacitaci6n en m~ 

teria de métodos y su aptitud para penetrar en las canacts pr2 

fundas y en el estudio del comportamien~o de los fenómenos Pª! 

ticulares que cad~ r~ts cnfr~nt~ durante el proc~90 d0 d~snrr~ 

llo. l62) 

3. 1. 3 • 5 Dem:x:ratización de la rnsefümza 

La democratización de la cnscfianza es ya un requerimiento acee 

tado sobre todo en lo que se refiere a la cducaci6n superior, 

donde la desigualdad es m::is rnarcadu. 

Un buen número de cst..udios realizados sobre lu.s cportunidü.des 

de acceso al sistema escolar en todos s~s niveles, demuestran 

reitcrad.:i.mente que, en HGxico, éstas se encucntru.n altamente co 

rrelacinnadas con: el nivel socioecon6mico de la familia y fu~ 

darnentalmente con el ingreso y lo. e~col<J.rid.::td de lo::; paclreB. {63) 

Por ejemplo, del totnl del alumnado de la UtlAM, que absorbia al 

41% de los estudiantes del sistema universita=io, el 86~ de sus 

{62) MORALES GOHEZ Ounicl A. 11 la planificación cducuclonal en flrnérlc.3 Lati 
na. Un quehacer político trus una técnicu, En: "La educación y desa-: 
rrol lo •.• p. 165. 

(63) HUílOZ IZQUIERDO, op. cit. p. 171<. 
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alumnos pertenccfan a familias con ingresos superiores al pr~ 

medio nacional y el 48% proven:fan de familias cuyos ingresos 

eran superiores al pr.umedio del Distrito Federal. (64) 

Igualmente por parte del Estado no existe una politica favora 

ble para aminorar este prcblema., yo. que las comunidades que 

presentun mayor desarrollo, obtienen un m<J.yor porcentaje del 

presupuesto federal para la educación, determinando esto que lus 

oportun.id?.d.~!:; cd.uc.:.t..ivu.s i.:.ctJtl.Üién dependan de L:i rcgi6n en que 

se vive. 11 En el Distrito Federal, Nuevo Lcún y Jalioco se g.ast6 

lo el 15% restante". (65) 

La desigualdad de oportunidades ec1ucativas ha llegñdo a ser la 

principal variable deper1dicnte en el campo de la sociología de 

la educaci6r:.. 

La selectividad del sistema ed'J.cntivo s2 lleva a cabo en fun 

ci6n de criterJos menos puros que lon de una "meritocracia 11 

dist.r:"\.buiJ.as lns o~ort-nn :i CL~d0:- Ce c:d.uc.:.ic.i C.tl y la ácaigualdad 

con que ne distribuyen lus oportunidad~s sociales debido a la m~ 

nt:rd como el sistema escolu.r se relaciona con el mercado de tr! 

bajo y con otros mecci;ni qm0~ ~.'2 2-::::i:;;-• .:..ci.úu Ue bene!icios. 

(61¡) Ct1~TRE.JON J. 19/6, cit. pos. Espinoza, op. cit. p. 131. 

(6C,) ESPi'iOZ~, op. cit. p. 131. 
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Una de las conclusiones que sobre este tema da a conocer Boudon 

es: 

"Para que hubiese verdadera igualdild de oportuniclades de educ~ 

ci6n seria necesario que se suprimiera la estratificación so 

cial o la diferenciaci6n del sistema educativo''. (6b} 

3, 2 EL SISTEHA DE INSTI'ruTOS TECNOLOGICOS 

El sistema de los Institutos Tecnológicos cuenta con 52 plant~ 

las de educnción t6cnica ~upcrior a los cuales se encuentran 

adscritos 18 centros de graduudos e investigación y un c~11Lr0 

dedicado a la investigaclón y docencia en materias t6cnicas. 

El conjunto depende orgánica y funcionalmente del gobierno fed~ 

ral 1 siendo su p1
4 ir.wrdia1. objetivo lll formdci6n de ?rofesion~ 

les y t~cnicos medios, el dasarrollo de la investigación tecn2 

H3gica y la extensión ed",,.1cativa que requiere Gl dasarrollo re 

gior11il del pais. 

El origen de estas instituciones data da 1948, can ;,:.:l prop6sito 

de ofrecer le cc1ucaci6n tecnol6gica en provincia, significando 

una respuesta a la pol!tica da descsntralizaci6n y desconcentr~ 

ci6n d•? la educaci6n técnica. Los Institutos 'l'ecnolúyl..:o.; {I. T.~ 

(66) BOUDOH R.:iymond, cit. pos. Latapí Pablo. En: Revista del C.E.E. \lol. V, 
Nurn, 3, 1975 p. 188 
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quedaron establecidos como dependencias forti.neas del Instituto 

Politi:ícnico Nacional. 

En 1960 se establece la carrera de Ingcnier1n I11dustrial (disti~ 

tiva de su estructura acad~mica) y paralelamente se atendi6 el 

nivel medio sureriorr otorgandosele en 1971 el car~cter de b! 

chillerato bivalente (con funci6n terminal y como antecedente 

C.cl ni"'~1. -=;11rr:.rtor). Se inici6 la rsc:fon11a dá:rr:inistrativa en los 

I.T.s. de acuerdo con las rccom~ndacioner• de lu Asociación Na 

cionul de Universidades e Institutos de En::;er1~nza Superior, r§_ 

est.ructurando en forma semestral los planes de cstP.dios;: pont9_ 

riorniente se estableció lma est:cuctura curricular flexible a ba 

se de m6¿ 1..!l0g interc'li.Rc1plinorios y el sistema de créditos. 

En 1976 se crea la actual Dirección Gener<lJ_ de. Institutos 'l'ecn~ 

16gicos. 

3. 2. 2 F.inal.idadas y fünc.ic:12s de los 1\.'CI>OlGgiaoa 

La finalidad principal es la form.:ición de profesionales y t:.~cn.!:_ 

~o~ en las áreas inüusLrial y de ~crvicioG. 

Son funciones de los I. T. s. la tr.:::msrni.s ión y qeneraci6n de la. 

ciencia, ln tccnolog1a y la cultt1r~, llevar a cabo la función 

docente parn formar profesionales de la tecnolog1a en los niv~ 

les medio superior, liccnci~tura y posgrado; desarrollar la i~ 
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de desarrollo de su región, extendiendo los beneficios de la "!!. 

señanza y la cultura a la comunidad y respondiendo a las necosi 

dades qu~ presentan las perspectivas Ce desarrollo sociocconóm.!_ 

co de su cntitlud. 

Se responde con ello a la im~eriosa necesidad de desconcentrar 

geogr~ficamente la educación tecnológica, atender la demanda de 

eutu<lios en ln provincia y p~opiciar el arraigo de los cgres~ 

dos en sus "'.'egíones integr:lndolos a la vida productiva de sus 

locülid.3dcs. 

Se proponen los 1 .. T.s. preparar un tipo de profesional comprom~ 

tido a sert1ir al pi!.is, capaz de analizar con sentido crítico y 

responsable los problemas y proponer soluciones adecuadas a las 

necesidndes de la región. 

3. 2. 3 Objetivro 

- Vincular la educación e investigación tecnológicas con el si!!, 

tema productivo ti.e ~:::.:::.::~~ y servicios, social y nacional~nte 

necesarios a ln co~uur.id.'3.:!. 

- F'ormar cuantitativa y cualitativamente los prúfcsionale:s y 

t~cnicos :requeridos para gef'."3rar, aplicar y dQ!:t~rrollnr las td~ 

nicns tendientes a iwpü!:::.~::: P1 desarrollo tecnol6gico. 

- Formur 103 CUQdro!3 b:'lr,.ico::; de investigadores que contribuyan 

al logro de lu uutodcterminilción tecno16gi.cu. 

- Mejorar la calidad de la educnci6n. 
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- Coadyuvar al mejoramiento de la atmósfera cultural. 

3. 2 • 4 Objetivos esp::x:1fioos 

- Impulsar prioritariamente la formación de profesionales de n,!. 

vel superior desagregando el nivel medio superior. 

- Consolidar JR ~ducnci611 e invcntigaci6n tecno16gicas en las 

zonas gcogr5ficas y jrcas sefialadas como prioritarian en los pl~ 

nes nacionulcn. 

- Formar pcrson~l docentf"!', c,drninistrativo y directivo de alto -

nivel. 

3. 3 LA REFORMl\ EDUCATIVF< EN LOS IHSTJTUTOS 'l'ECNOLOGICOS 

En los principios que debían ori.entar la reforma educativo en 

l~s insti tucicnes de cducuci6n superior de M6:dco se señal6 que 

comprend:Ln un proceso de cambio permanente para atender la d.c:? 

md.nda J.c cd'.lc.J.ción en tc1<lns ] os -:trados y elevar el nivel cult~ 

ral, científico y t6cnico del pafa. 

En el caso de los Inst.i tutes Tecnológicos {I. T. s l la reforn\a 

educativa encuentro. su expresión en acciones curr:Lculares, ped~ 

g6gicas y ec.1Ut..:dliVü5 que ~r.:.nsf.orF1fq1 P.1 que:h~ccr doc~ntc, la re 

laci6n profesor-alumno y la estructura institucional. 

En el modelo de cambio se reconoció que los profesaren, alumnos, 

program.:is de estudios, métodos de en5eñunza, eutructura instit!;! 

cional y proceso de cvalui1ci6n eran algunas de las much<i.n varia 



69 

bles curriculares que habr!a de tomar en cuenta. Se postuló por 

un cambia que manipulara parcialmente la totalidad de las vari~ 

bles de cambio, teniendo buen cuidado de entar atento a los ~ 

fectos quo las modificaciones podr!an pt'odui:-ir en el sistema 

global, 

El marco filosófico general del cual emanun las innovaciones i~ 

troduc:idns nl sistema se encuentran en lus palabras del ento!!. 

ces director genc.ral <le educu.ci6n superior lng. ¡.¡u.rtin L6pez Ri 

to, qUfAn ~l rAfRrirse al proceso de reforma scfiala: 

"El proceso <le rci'.'orm't de la educncH'.'1n se inicia en la ere!:_ 

ci6n de estas instituciones en la provinci<l y os cr1 el interior 

del país donde la realidad nnciona l sacude las conci.encias, por 

el contraste inevit:able que prGscnta nuestra riqueza i11junt~ 

mente distribuida. Es en 13 provincia doryrtc es v~~d~dc~n 1~ ur 

gencia de justicia social y es aht do11dc los Institutos Tecno-

16gicos hun acendrado la concienciu en la necesidad <le un Whcico 

más justo, en la m'3dida que producen hombres Cilp.:tces de ejercer 

l?.. pr~fesi6n en beneficio de .id L:ul.:.:~:.~ .. 5_,~;-ic'l. entendiendo el -

bien co:nún como resultado del proct;:.::.v ;::~;!c-.:~t-ivo v no corno la 

consecuenci;:i. de asimilar la conclenciu y lu tecnología en el 

sentido abstracto 11
• 

Pensurnos qu~ el ..:onocími10nto cicnt.ífico y tecnol6gico carece de 

se11tido si el hombre no ~plica s~ cap~cidad en la búsqueda de 
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ln pro!3pcridad p.J.ra. su pueblo. Crearnos que la ciencia y la. tcc-

nolog!a deben ser ino trumcntos de ln educación para hallar pl:;_ 

nitud en la realización del hombre, si 6stc er.cuentru en lu. º!. 

ganizaci6n de su inteligencia el camino ideal pa~a el usufructo 

de los recursos humanos y materiQles''. {67) 

Los diversos elementos del curriculum de los I.T.s., interacci3_ 

nun ''i ti ~ndPn .J ;::pu nt.~r e? objetivos procisos y definidos. Con 

juntamente con este principio curricul~r se proyecta la flexib! 

lidnd ct1 l~s actividndes docentes, aca~~rnicas y ~xtracurricul! 

res. Esta flexibilida<l adquiere su rnáxima expresi6~ en el siste 

ma de cr6ditos q1.1c permite u.l al•unno estructurar su <;urriculum 

de acuerde ~ sus ap~i~11d0~ y necesidades y se va rcforzQdO en 

el sistema de instrucciGn personal.izada y en los programas por 

objetivos. Se plantea. el cur.ri_culurr: como un concepto de e:duc~ 

ci6n a.ctiva en dond•~ el ülumno asume el máximo de rosponsabilf. 

dad e iniciativa, se pretende erradicar las inicintivuu trad! 

cionales que postulabun un curriculuJ11 ceHL.:.:iU.o en e;l ;n::.~st::-o, 

para ubicar. un currículum centrado en el a.f.urnno. El aprendizaje 

serfa el producto de la actividad motiv.:idor.;! del sujetn eatu 

diante. 

(67) LOPEZ RITO Hartfn, cit. pos. Hagendzo Abraham, 11Rcflexlón en torno a 
1n reforma educativa en los Instituto$ Tccno18glcos Regionales de Hé-
xico11. En: Revista de la Educación 5upcrlor, Vol. IV, Num. 4, 1975, 
p. 31 .. 



Se manifiesta que el respeto por las diferencias individualus 

adquiere una primera prioridad. Reconociéndose que una aduc~ 

ci.ón mosiVrl trflC' a.pnrojndo un alumnado heterogéneo que se dif~ 

rencia en cuanto a sus intereses, necesidades, aptitudes y por 

sobre todo en sus estilos de aprendizaje. Los programas por o~ 

jctivos, el slstcm<J de créditos, la instrucción personalizada, 

las actividadAs complcment2rias, etc., apuntan directamente a 

e,:;te principio. 

Si:! pe:l.~ll1i L1..J al dlwuno que estructure su propio curriculurn, que 

tenga posibilidades de elección, que tom-::- Dun propias iniciat.:!:_ 

vas y decisioncs 1 que .:ivancc de acuerdo a su propio ritmo de e_ 

prend.izaje, que organice su tiempo de u cuerdo a surJ por;ibi.lid~ 

des, que, en una palabra, sienta que la instituci611 se ada~ta a 

sus caracteristicus sociales, econ6micas y da personalidad. De 

esta maneru. los I. T. s. cxprc.~san su interés por el ap.::cndi za je y 

no en la em:;efianzn. Existe t.:i.mbJ~n la prcocup'1ciGn por una edu 

caci6n integral, haciendo hincapi~ en la fcrrnaciGn tecnol6gica 

de los educ~nrln~ nn an ~~~~~!~~~ =~=== ~.:;~~C~u~. Ju bu ~eMct~~~ 

llo es rtsf ("0~'' ] ::i.s .J.!-:i.J!1J.t.'..l.:-.:.:; h:..;..-:-. .J.n::.:..t.ic.:.::.o, el J.eporte, f.!l ªE. 

te y otras manifestaciones de la cultura son elementos integr~ 

les del currículum de los I.~r.s. 

Los I .. 'r.s. responden ante el compror11iso !:acial con la comunidad 

mediante el servicio soci'11, el programa escuela industria, las 

actividades culturales, el tccnol6gico abierto. 
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Con el propósito de otorgarle uniformid~d al curriculum, se el~ 

boran loo pro<Jramas por objetivos que junto con establecer los 

contenidos tem~ticos, se indicn con prccioión lo quo se espera 

do los alumnos, las forrn<1~ d~ interaccionar con el medio cducE_ 

tivo y los rn6todo~ d0 ovalunci6n y retroinformaci6n. El aiGtcmn 

de instrucción pcrsonaliz~da organizn los contenidos de mnteria 

en unidrldcs de t!studio secuoncinl~G y jerárquicas. De la misma 

forma, el sistema de cr~ditos estructura l~ c~rrcru en uniJ~dc~ 

de asignuturas que .:::on:JLlt:.:.:,."-'J' formas orgtínicao de rDlacionur 

al estudiante con su instituciún, su carrera y su t:u'Cu.L..::. p!.-.-,f~ 

sional~ Se pensó que todo ccmbio rcquicJ:(: una cstructurn udminiE_ 

trativa funcional que f<J.cilitc la comunicación, el interc¿¡mbio 

de idear> y el proceso de tomu de.; dccisi.oncs. Se for.t'"alccieron 

lau academia!:.; de tra.bajo, ::;e int-rodujo la Uopnrtmncntttli7aci6n, 

se idearon ccJ.nalcs de comunicaciún inter y entre tec;-n•Jl6giceic, 

se revisó el organigrn;nJ. y las funcionen de cada uno de los >?!'St!;_ 

mentes de la comunidnd escolar. 

En el nrdcn de la p;:c.p,:.rnción de los m~cstros, h~ c:::::~~idcr6 que 

~stos debfan ser los agentes ¿e cnrnbio y los mult:.iplic,"'.dor.cs de 

las innovaciones educativas. SG realizaron cur::;os y neminax.lG:J 

co•i el propósito d~ ::ctnPilizar a los profesores en los conoc.!, 

mientes de sus especialidades y en la capacitaci6u p~d!!tJ6gico-2. 

ducacionul. 

Se construyeron y elaboraron materiales didácticos de apoyo quo 
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facilitaran lo acción de los maestros en la sala de clase; nta

tcrialcs ilUdiovisuulcs; rcuctivos de evaluaci6n; paquetes de e~ 

Beñunza cte., vinieron a completnentor la labor ernprcnüidn poi- -

los programan po:r objetivos. 

En síntesis, se opt6 por una estrategia qua partín del supuesto 

que el carrJJio dcb'Íd ser abord.:i.do desde cJiLei:cntc~ .i d:tstintos -

ángulos. Era cl.J.r:o quo preparando cxclu~ivamente a los ?rof.ao2 

res paru el c.J.mb.i.o, éste no ihu a tietl. lv.; ::-c:.::~l t;;,"lnr; cnpcr;Hlos. 

Se bac!n ncccsur:to complementar l.:i prc~pilr.:i.ci6n de los mucntroa 

con el apüyo adr:i.inistrutivo, didllctivo y m~todológico. En una 

palabra, el sictema en 3u totalid~d debía c~ndicior1arso en ln -

implemcnt.aciCn del camb.:to. Se sah:l:a que la cstru.tegi.:t prcscnt!:_ 

r!a dificultn.de~:;, obst6culos y resistcncid,• 11; .. :::..:=~-:.lc~~ que pro

duce el .:.:nrnbio. Sin 1.:-mbargo, conscií.:!nt.cs de estus limitaciones 

el cambio se introdujo contcmporfineumcnte~ 
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IV, ESTUDIO PARA DETERMINAR f.L GRADO DE RELACION DE LA SITUA 

C!ON SOC!OECONOMl C!\ Y EL APROVECHAM! ElffO ESCOLAR, 

4 .1 EL INSTITUTO 'fECNOLOGICO DE LJ\ LAGUN!\ 

El Instituto TccnolG0icc de lR f,aquna (I.T.L.) sn cre6 en 1965, 

como rcspucnti1 al incremanto de l~s actividades ocon6micas J~ 

la Cowarca Lngunera, siendo el d~cimo tccccr I11stituto <lcl p~!s. 

En ~u crcaci6n particip6 la iniciativa privad~ m8diante una us~ 

ciaci6n civil denomi11~J~ ! 1 ~a rorncnt0 y ConntrucciOn del Ir1Gtit~ 

to Tecnológico de lil Lu.(:run.:i, quienes conjuntamentQ con Jos UJ;_ 

rcctivos de la Secret21ria de Educación Ptllili.c~~ y .ln~i autorid,e._ 

des de la región lngune:ca., hic~~cron poaiblú inicL·tr los ..Jctiv.f_ 

dudes pr-opi.:is del Instituto on forma. provl.sion.:ll en un (!díficio 

que acondicionaron pard ~~l c~~cto, er1 el que ~e instulJron do 

ce aulas, tres talleres y las oficinas .:idmini5trutjvas. 

Al inicio, l.:i población escola.r }.u f orrnabun 352 a.lumnos distr..t_ 

A nivel supcrinr se croó en septiembre de 1967, la ~arrcr~ de 

Ingenierí.J industri.:i.l en tres 0pcione~: química, mcctinica y e-

lt;ctrica. 

En 1969, se inició ~1 pl~n semestral en ingcnier!a industri~l 

(9 semestres) y en cstn t!pocu el 'I'ecno16gico cuntab:J con 1,169 

alumnos. 'riJ.rnbi6n en ese afio, se cr.e6 el bachillúru.ta de Ciencia 
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y Tecnolog1a en electrónica y para el ciclo escolar 1971-72 sa 

inició el plan semestral en preparatoria (6 semestres), aume~ 

tanda los alumnos a 1,524. 

En el siguiente ciclo escolar 1972-1973 se fund6 el Centro de 

Estudios Tecnol6gicos Ag.ropecu.:i..rioE" (CE'l'A} • 

En SeptiernUrc- de 1973 se inicí6 el plun por cr~ditos y enaefian_ 

za por objetivos para aplicarse tanto a nivel de ingeniería como 

a nivel de bachillerato. Tan1bi&n .::::e ::!il0 se implant6 la C5! 

rro=a de ingeniería industrial en clectrGnica. El 'l'ecnoldgico 

contaba con 1,603 alumnos. 

Asimismo se construyeron las instalacionef'J de la nueva bibliot2_ 

en con capacidad ~ara 45,000 volümeneti y oc con~abn con 20 a~ 

las y los talleres de combustión interna, .múguinws, horraroien-

tas, electricidad y trutamientos térmicos; los l¡).boratorios de 

química, fisJca, biolog.1cr., qul'tnicn. aplicado e idiomas. 

En septiembre de J.9 7 rj s~ cr:;8 1 i'l. r.arrera de- ing\;Jnic:::-ía indu~ 

tri.al en prollucción y nl año siguiente se .inauguraron las inst~ 

lacionc.s de las oficinas administrativas¡ udelitC.l; un lahorcJ.tO.r.io 

de producción y otro de 1~1¿.c:.::-énif'.'A y un edificio de ocho aulas, 

dando un total de 36 aulas para atenJe.r 1 1 940 alumnos. 

Los Qs!u0r2os de la Dirección General de Inst.itutos Tecnol6gl:_ 
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cos por promover la investignci6n cicnt1fica dieron como resu} 

tado la creación en 1978 del Centro Hegional de cst.udios de Gri: 

duados e tnvestigación Tecnol6gica (CREGIT). En este año el Tec 

nol6gico contaba con 2,705 alumnos. 

El CREGIT crnnenz6 a funcicnar con la maestría en inyenier!a 

el~ctrica en enero de 1979 con once alumnos. 

En la actualidod el t.T.L. proporciona los servicios educativos 

de bachille:r:at.o técntco a 1,480 alumnos qui.:.n:.::::; nd(·m~s del ceE_ 

tiffcado de Buchillerato pueden obtener el título de técnico 

profesional en las siguientes especi~l¡J~a~~= ~2~guin~s-Herr~ 

mientas / Mecánica. Ji..utomot.ri::, Elcctrici.dud y Electr5n:f.ca.~ Se 

busca as.f ofrec.sr cnseñanz'-1 tlual que capucite al alumno para el 

trabajo y le pcrmitet continuar con estudios a nivel licenciat~ 

ra. 

A nivel licenciatura se imp,:ir.tc la currcra de Ingcnierí;;i Indu.:!, 

tri.al contando con l, 851 alwnnos en cinco especiu.licJ¿!.d~.3G: t·!ec.§. 

nicat Elcctricidnd, Química, Elcctr6níca y Pr.oducci6n. L~ ing~ 

niería industrial ha. sido ul .:.::-b!.o:::!'f'.<\ rlistintivo del sistema te~ 

nol6gico, está enfocada a rt.:!solvc= los problemas do pro<lucci6n 

y los problemus que se derivan del rápido crecimiento del se~ 

tor indus tr inl. 

En el Ccnt1·0 de Gradua.dos se atiende a 69 ,\lumnos que se forman 
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como investigudores en el área de Electricidad con especialida

des de Potencia, Control y Aplicaciones Industriales. 

Se cuenta con un~ ~uperficie de 17.2 11ectáreas mismas en las 

que se encuentran localizados 37 edificios en los cuales albcE 

gan Rulas, talleres y laboratorios y dem~s instalaciones en las 

que la institución realiza su funci6n educativa, u continuación 

mencionamos los principales e5p.:icios educatiV0!5: 

BACHILLERATO 

LJ"\BORATORIOS Y 'fl\LLERES 

química 

física 

idiomas 

INGENIERii\ 

Ll\BORl\TORIOS 

electrónicn 

qufrnica 

rnecánicu 

cloctricidud 

máquinas.-. herramientas 

mocdnic."\ at~tomott:iz 

electr6nici\ 

tratamientos térmicos 

dibujo 

producción 

ffsico-qufmica 

Dnálisis cuantitativo 



anllisis cualitat~'º 

CENTRO DE GR.l\DUADOS 

LADORl\TORIOS 

control 

al ta tensión 

aplicaciones industriales 

cAnt:r.o de cGiü[JUto 
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Adem~s 60 aulas con capar:id..::.d nP 5C! .;.lu.i11110b cada una y 12 inst!!. 

laciones deportivas en las diferentes disciplinas. 

El personal con que cuenta el Instituto es da 508 personas, 353 

docentes ~' 155 administrativas, de ncrvir.io y de intendencia, a 

continuación se e''ponc el gri'\ilo do preporacidn académica del 

p~rsonal: 

GRADO ¡,;::ADE!-lICO 

doctorado 

maestr!as 

licenr;iatura 

otros estudios 

TOTJ\T,, 

NUMERO DE PERSONAS 

10 

253 

207 

~OB 

Se cuenta con 2,529 egresados de ingeniería en las diferentes 

especialidades; adcm~s se cuenta con BO cqreRildos en maostrta 

en electricidad y 2,641 cgresadcs de b.Jchillerato de lo:.:. que 
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el 15% aproximadamente se integran al trabajo productivo y el -

85% restante continOan con estudios de licenciatura. 



4.2 EL TRABAJO SOCIAL EN EL I.T.L. Y LA DESERCION ESCOLAR 

4 • 2 • l Diagn6stico del problem 

Tomando en cuenta las cifrus dadas a conocer en los cuildernon 

de la Secretaría de Educación PCiLlica 11 Planes de desarrollo de 

los Institutos ·recnol6gicos 11
, tratamos de realizar una evalu~ 

ci6n del TecnoltJgico de la Luqun0 respecto a sus hornl."ilogos en 

la RepOblica Mcxicilna. 

Los aspectos que se tomaron en cueI1ta fueror1: el porcentaje de 

bajas, el porccnliljc de rcprobaci6n de 1 a 3 materias, as1 come 

el porc'2ntaje de absorción que represent.:i la inGt.•.tuci6n en la 

regi6n en donde estd.. ubicado; se consideró el porcenttije por se 

parado de cada uno de los dos niveles: medio superior y sup;:_ 

rior. 

El período en (-~studio compre11dc de los afí.os de J.975 2. 1980 obt~ 

ni~ndose porcentajes total.es por quinquenio de los aspectos a~ 

i...~i..iu.t.mt:11 Í...t me11<..:.~u11uUu~. 

Se establecieron comparaciones entre los 48 Tocnol6gicon que i~ 

tegran el sistema, formando ast los cuadros que a continuaci6n 

se ilustran, los cualc~ nos indican los cinco primeros lugares 

y las cinco Gltimas posiciones segón el porcentaje obtenido por 

cadn uno de ellos.(+) 

(+) Ver anexo Num. t 
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Con relaci6n al porcentaje promedio que presenta el sistema de 

Institutos Tecnol6gicos respecto a las bajas, en lo que respes 

ta al nivel medio superior, el Tecnológico de la Laguna, se e~ 

cuentra por debajo de la cifra promedio en cinco puntos, lo que 

se toma como cifra favorable; respecto a lR reprohac.i6n en 6ste 

~ivel !a cifra que prc=:;~nt¿¡ el 7t::L:n~;..úgi...:o de la. Laguna es sim.f_ 

lar al porcentaje promcdío de los dern.'.:is •recnol6gicon; el .índice 

de absorci6n de lo~ P.<Jr~s¿¡dos d~ !!ccundc.ri~ '2.n ~l E~t2:do C:3 U1. 

3%, quedando abajo del porcentaje promedio, por lo tanto el :!n_ 

dice de absorci6n ~[.; b:..:jo. 

En el nivel superior en lo que se refiere ul porcentaje de b~ 

jas es considerQblementc positiva la di~2rcncia que se obse=va, 

siendo ésta de casi la mitad del porcentaje promedio, sin embaE_ 

go en lo refcrr:?nt:R Fil rorr;entRj!~ Ce :-cp::-ob.::ci.6n dC: l a 3 mat~ 

rias es ~orsidcrablemcnte alto (50%) con relación al porcentaje 

promedio del Sistema que es <le 35%. 

4. 2. 2 Progra.'T!J. de la S.<;!cciCn de! Tr2.b..:ijo Socinl 

Con el [Jropósito de evitar Dn lo posible l.n deserci6n eccolar, 

la sección de tr~bajc sociul del I.T.L. lleva a cabo una entr~ 

vista con el alumno que <-:.est::i.1 i:x:alliitur su baja del Instituto. 

Mediante esta actividad se observa que t!Xistc un porcentaje 

considerable de alumnos que se dan de baj.::i por problemas o.caat;

micos, espcci'fic.:irnc.nte por haber reprobado una o varias mate

rias. 
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En esos momentos poco se puede hacer por evitar la baja del alu~ 

no, de ah! que naci6 la inquietud por estudiar los mecanismos -

que operan en la aparici6n del problema y con ello nos permita -

incidir en la soluci6n ciel mismo. 

Se hun elaborado programas y propuesto soluciones encaminadas a 

integrar reformas en el sistema educativo, de ah.í la implement~ 

~i 6n de nuevas técnicas de enseñanza¡ sin embargo, los renul ta

dos obtenidos no son alentadores en cuanto a la erradicaci6n -

del problemu. 

El fracaso escolar y la deserción r.o deben atribuorsc tilil uc>lo 

visi6n p~rclal del problemD. La escuela abcdccc a un nistema -

educativo que a su vez estfi inserto en un sistema social deter

minado y es en este contexto donde se debe estudiar el problema. 

L2.2. 1. Linca1lienlos ~ncrales fu la S0ccH:-:i C2 rl'r~ajo Sccial 

Cbjetivo C-.eneral: Orientar al alumno y personal del Instituto Tcc 

nol6gico de Lo Lü 1Junu, haciu un denarrollo integral logrando -

una armon'.1'.a y bionc5tu.r en el dcsempC1¡~0 de suG activid.J..dc~ co-

rrespondicntcs, creando r.oncienciu de que ello repercute c:n be

neficio Je ellos mismos y de .la socied.:id. 

Objt!tivo.s E~cificos¡ 

1.- Conseguir y otorgar becas a ~lumnos de escaso~ rccurgos eco 

n6inicos. 

a) Visitar Clubes de Servicio y particulares par<l donaci6n de -

becas. 
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bl Dar a conocer el período <le solicitud de boca. 

c) Entrevistas a alumnos que presentan la solicitud, para lle

nar el estudio socioucon6mico. 

d) Visitas domiciliari~s n solicitantes de beca. 

o) Selección de bocados, con la participación del Jefe del De-

p~ 1:'"tnmen to. 

2.- Prevenir la descrci6n escolar. 

a) Dete("tar problemas en ulumnon que puedan motivar la bajn del 

mismo en el Instituto, como bajo rendimiento escolar, probl~ 

m~s familiares, etc. 

3. - ?·1otiv.:ir al alumno a que p2rtici.pe en actividndes de tipo de

portivo y social, encaminildos a fomentar el cnr11pnfieris100 y 

la coopcraci6n entre ellos. 

a) Participar e~ la organización y promoción de eventos dcpor

tjvos. 

b} Asesorar grupos que deseen descmperiar 01guna acci6n nocinl. 

4.- Promover la idcntifici1ci6n del alumno y del personal con lu 

Insti tucil5n. 

a) Desarrollo de relacioneG i11tcrpcrsonalc!; positivils por medio 

de co11v i voncL1.s. 

b) Intor."11aci6n ~;ul..in: la In::;titucj('5n ;11 pcr:.onal que ingreaa y u 

lon .'.llumnos ll~-· nut-·Vo ingreso, por rnr:dío <le plfitic:ls, folle

tos, cte. 

5.- Colaborar cr1 la orgJnizucíón de nctividades culturales con

tribuyendo ü l<:i superuciún del <llumno y compl~mcntundo la -

labor L•duc,-1t1v,1 cT1 lZl In¡:;titución. 
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a) Investigación de intereses de alumnos con objeto de progra-

mar las conferencias. 

\.}) Organizar ciclos de conferencias, mes('\s redondas, etc. 

e} Entrevistas con nsosorcs p.:u:a complementar información de -

alumnos. 

b. - At:.en<lt!1: a. le~ .::.lt.mmos l]llD presentan problcmaB que les impi-

dc11 tener un bu~n desarrollo m1 sus ilctividadot:J escolares. 

a) Entrevistas e). .:llumnos, padics de fumili.:i, maestros. 

b) Visitas domiciliarias. 

e) Gestiones. 

4. 3. ESl.'UDIO !E CJ\..SO: PRFf"'JSiaIBS t-T.I"OOOILGICAS 

4. 3.1. La selección oc la nueDtril 

Con el objeto <l<..! nhondur en l,J. relac:i.Gn que guardu l.:i. situoci6n 

socloncon6mic~1 U.el ::?lu1nno con su uprovech~1micnto, Be pruc2di6 u 

cstuGü1r el grupo de.} alumnos que inc3res<iron ;!} primer scmcst:rc 

en el Inntitulo 'l'ecnol6qico de r.a. L?i..gunu, en el período escolar 

ago8to-dicie~Jrc de 1982. 

En el nivel medio suµ::;.;i:.ioi.- ingrc:;aron 110 nllnr.nos de Ion cua.Jr;:es 

62 no logr<..lr.ür1 dprob.:ir c1 r;o;i. de los cr~ditos que como m~nimo -

superior el totnl de nlumnos que i~grsnron fue de 104 siendo 38 

los .:ilumnos qui~ no aproburon el mínimo de créditos. 

(+) En su urtículo flonagé.-.lmo cu,1rto cJice. 11 El ,;1lumno que en los a5l9natu
ras de ingreso il la l1l5tltt.1clún y en el ciclo corre!">pCJndicntc (Bachl-
llerato-ln9cni1~rí<i) reprueba m5s del SO'{ rlc los crédl to'l que éstas re 
prc~entun, S!!r.'i dado Je L.1jtl definltiV¿) del Slstemll e~.c0l,1rizado11 • 
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Banamos el presente estudio en ~stablccer el grado de inf luo~ 

cia que guardan las varia! leo 50cioccon6micas en rolaci6n al 

aprovechamiento ac."J.dfün.ico. Para ello utilizamos como inotrUi."nG!!, 

to de estudi.o la encuesta soci<.:í~CunGmic.:i, que se 1.0n apl i.ct• a 

los alumnos de nuevo ingrc!:io 31 Instih1to dur.::rntc el proceso de 

inscripci6n. 

En algunos casos fue necesario realiz~r visitas domiciliarias -

para solicitar que proporc.tonaran lu~ U.L1L1·.:..::; ¿.: l.::. c~CU"-:!!..d.:~~ •">'1,U~ 

llos alumnos que no lo habL:.n hecho; sin cmb<)rgo, hubo casos on 

quB no se logr5 localizar .:i.l .:tlum.n.o por CLl.Us~s divernar; (cambio 

de residencia familiar, error en el d3to del domicilio, etc.) 

El total de alumnos con encuesto. GOCioeconórniL:t1 compronc!ió en -

el nivel medio superior un 86-¿, (<le 410 .ilumnos quedaron fuera 

49); en c1 n.ivcJ supt:-:;:-ior :-::e incluyó .::il 04i de lo~ alumnos in!!_ 

critos (dG 113 11 alumno~; qu2t.l:u:on fucn:i. 29) 

Así el grupu Je ... ;:•t~J.ic •:r-.. 1::C.6 :f.nt~~ryra<lo de ln forma Diguionte: 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

1\lwnnos irn::H,;J. ii...us; ~10 

Incluidos en estudio: 361 

Aprobudos 

340 

306 

Bajas 

62 

55 
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NIVEL SUPERIOR 

Aprobados 

Alumnos inscritos: 184 

Incluidos en estudio: 155 123 

4. 3. 2 La i::-elccci6n de loo w~r:\?bb:: 

Bajas 

38 

32 
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Luego de hwber consultado diferentes estudios que se refieren -

al tema 1..rue nos rnot.i va cerno :-;.;!,~b.~d:--j :!0 i1 ... 1bcr seleccionado aapc.s, 

tos derivados de nue!1tra prop:í.a pr~ctica profenional en el I .r!'.L .. 

considcramo~,:; que en el estudio de los factores que incJdnn en 

el fracnso escolar, podrfamos considerar cuatro tipos de varia-

bles agrupadas de la siguiente manera: 

Da to.G dcmotjrLl.f icos, antP-r..f•r1nnt,.:::: L:.1r.i..i.lia.t·e.-;, anteceden tea ucad.Q, 

micon y uspe:cto::: ec:or-.6micoz.;. 

Dentro da los cintos demogr&ficos se considera el estudio de -

la edJ.d porque pennitc conocer ni c~l:iste unt1. ni+;_•.!:.::..:.C.;-, U'1:.: retra-

so o est.~nctlm.tQ;:ito d2 lou alumnos prov2n:i. 1.~!1t~::: C.::: loo Uiicrentes 

ciclos escolares (68); en un indicador de la rc~(!~1rión de ~fion 

encolares y de la entr~d~ tardía a la eccu2la. {69) 

Se observa que el alumno que 8e aleja de la. ec.1ud modal del grupo 

al que pertenece, cstn mas ~xpuesto a desertar~ ello se explica, 

(68) NAVARRO OENITEZ Verónica ••• op. cit. p. 112 

(69) VELLOSO Jilcqucs R. op. cit. p. 68 
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cuando procede de familias de escasos recursos, por el hecho de 

que sus padres no les permitan mantenerse al margen de la acti-

vi dad económica. ( 70) 

Algunos cntudiosos del t.:.euw deserción, consideran la edad como 

un indicador del procono de seleccien socioec.:onómica dentro del 

proceso educ.::i.tivo, obscrv<'.lndosc que generalmente se encuentran 

dentro de las edades modales aquellos alumnos que pertenecen 

o. fc.u11ilicts de ingreso~. ~1upcriorcs nl prorn:;dio. 

1rambi6.n consid(~rz~mos el S-2..:::0 cerno posible v.Jri~bl'3 guc incido -

an el pro~lema del fracaso escolar. En los estudios consultados 

se identif.ica c..cmo una de lo.s ~luri.:ililes intervinientes ~n el 

éx.ito o t:r-:tcuso escolar del ..:ilumno. Scgün ellos en notoria ln 

aohrerrepresentnci6n del sexo masculino, en relncidn al sexo f2 

menino. 

taje mayor. d<::! C.:::::s~rci6n ":;. C.~; menor petmancncia dol ooJ:o femeni-

no en relación al masculino. (71) 

(70) HUílOZ IZQUIERDO Carlos, et. al., "El síndrorr:e do! atroso escolar y el 
abandono del sistema educativo". En: Revista Latinoamericana de estu· 
dios educativos, Héxico, Vol, IX, 3cr. trimestre, 1979, Num 3 p. ti. 

(71) NAVARRO BErllTEZ, op. cit. p. I¡¡ 
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Relacionando la variable sexo con el nivel socioecon6mico fam! 

liar observamos que en familias de escasos recursos se otorga 

prioridad al estudio n 109 hijoa del sexo masculino en relaci6n 

al sexo femenino. 

Por !ll timo la variable estcldo civil tmnbi6n es considerada den

tro de los d.Jtos demogrdficos por considerar que los a1umnos 

que han contrut.do m.Jtrirncnio afrontan mayores compromisos ocon~ 

micos y fo.miliares, en relación a los .i.lrnnnc1.q que perm2nc-:cn 

solteros. Se supone que éstos disponen de un lapso de tiempo 

may-or para el estudio en rcli1ci6n nl tiempo que pudieran dest!_ 

nar los alurn.'1os casados. 

Si a ello agreg~mos una situación socioocon6mica bajn, e~ Rlum 

no tendt.::á a obtener menores logros acüdémicos, por ver restrin 

gidas las po:-~ibilidadnn de cotr.pra del mo.terial académico. 

El grut)o de varü1blr;::;. que denominamon a1.tcQX,2Ilt'2.3 fai"Uiliarcs com 

prende el '!i:;;rJo C.-: c~.:~li:::; ble.-:: 1.-...."":.:!:.1:.;:;.. En tf!rminos gencr.:.llcs, -

podemos considcrilr que uno de loo referentes soc¡alcs que rntls -

influye ~n las ~spiraciones del {!ldividuo lo can3tituy~ el eje~ 

plo de los pa<lrcs, por lo que podemos suponer que el grado de -

escolarizaci5n alcanz~da por ellos incide en el 6l:ito o fracaso 

escala= de los alumnos. (72) 

(72) NAVARRO BENITEZ, op. cit. p. 43 
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Por otro lado es admisible pensar que los padres que tienen un 

nivel de cscolarizaci6n mds alto ayudarían a sus hijos en sus -~ 

tareas escolares. {73) 

Hay quienes afirmun que los alumnos que repiten cursos estuvi~ 

ron expuestos a un proceso de socialización menos fecundo, por. 

perlt=necer a. fctmili.d.S <.le 111cmor cdut.:aciUn. ( 7 ~) 

des de propiciar un ambiente>: que !:''1vorezca el des..irrollo de una 

serie de actitudes y características de l~ personalidad que, a 

su vez, son fut1cionalcs para al nprovechM1iento es~olar; estas 

caract.erínti·.::us son: 1~ c·Kpr·~sividud, l.:i. orientar:.i6n hacia el 

logro, la in<-iepen<lcnc:ia y la orgúniz:aciOn. ('i5) 

Igualmente en familias que recibieron mayor preparación: genera!, 

mente no cuestionan el hecho de que sus hijos estudien o no, s.!_ 

n0 que el hecho de cstudi<1r es pnra ellos una act:ívid;i.d m;:.ls OP 

la vida faroilinr. 

Hemos tomado en cuenta también como variable del tipo mencion~ 

(73) VELLOSO J., op, cit. p. 116 

(74) liUfiOZ IZQUIERDO, op. cit. p. 23 

(75) lbidern, 
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las familias con hijos numerosos probablemente tienen menor e~ 

pacidad de atender a sus hijos que las familias mas pcque~as. (76) 

Igualmente estas familias ven disminuidas sus posibilidades eC2_ 

nómicas, debido a los altos gastos que tienen que afrontar, por 

lo que se piensa que familias con rnt.1.yor núms-r0 d13: hijos pudi!::, 

ran ver limita.das las posibilic1,:;.dc.s de ucccso y permanencia de 

los mismos en el sistema escolar. 

Asirnis:no se piensa que las familias de escuso.s recursos se pr!::_ 

ocupan principalmente porqu~ los hijus .:.:z·:.:.dcn ¡¡1 inqrcso fami 

liar atin en me.noscobo de su prcparac.L{)n aca<lémíca. 

La tercera variüble del segundo tipo que hemos considerado es 

la ccupación c!.cl p-.:i.ch--r~º Numerosos estudios efectuados, han encon-

trado que factcr~s como la ocupacibn y csi...:ulurid.::!C. de Jos pa--

dres, explicar1 una alta propo:cciGn del rendimiento y de la retcE!. 

ci6n de los sistemas escolares. (77) 

Se ha observado qu~ ~Á¡~~c =8l~~iAn Pntre el prestigio socioJ y 

ciertas ocupaciones, sicnJ0 l~~ ocupaciones de mayor prcBtigio 

frecuentemente las quB rcquioren c:l uno de las habilidu.,\cs a~ 

quiridas en lct cscuelü. E1i.tonces se: puede esperar qu1:: los hijos 

(76) VELLOSO J., op. cit. p. 67 

(77) HUROZ IZQUIERDO, op. cit. p. 22 
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cuyos padres desempeñun actividades con mayor prestigio social, 

puedan desarrolldr más füci.lmente habilidades que finalmente 

los conducen al 6xito escolar y como ejemplo do cstns habilid!! 

des, podemos ~encionar el uso correcto del lenguaje. (78) 

El tercer grupo ée variables denomino.Jo ¿mlL.-0~.::.nt.e.3 acc.~.!i.uic:.:; CO!!_ 

sidera ·en primer t6rmino 1.J e::;cuclu ~procedencia de los alumnos. 

Se sustenta que existe una relación entre los insumos f!sicos y 

los recursos humanos con los que cuenta la cscuula y el dprove-

charniento del alumno. (79) 

No es posible dP..terminar el efecto que cada uno de los elemc!!_ 

tos de las instituciones educutivus ejerce sobre el aprovech!! 

miento, si~ embargo, en base a investigaciones realizadas en es 

ta Rrca podemos ~uponer que los alumnos prov9nientes de cocue 

las donde existen 6ptirnas condiciones acadcimicas tendr&n mayores 

posibilidades de éxito acadGmico. 

Los hallazgos más especifican muestran que en general 11 los al~ 

Esto, aunque no se c.:-:plica c6rno sucede, puede inducir a pensar 

(78) VELLOSO J., 0,1. cit. p. 46 

(79) NAVARRO BE'llTEZ V., op. cit. p. 4} 

(80) 1 b l '1en. 
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que las caractcr~sticas que mtís i.nfluyen en la obtenci6n de ma

yores logros acaU6micos de las instituciones privadas, on rel~ 

c16n L1 lds inntituciones ptlhlicas pudiernn ser: el ingreso faro! 

liar del alumno, que es mrtn alto c.n las institncionc!J privadng 

que on las públicas; el oxccso do sindlcaliGmo, cuando lon m! 

estros so pretexto dü la dt~fenan de sus (:i.drcclioH destinan más 

tiempo n las laborc3 sin.dic.:ilcn que a la t:ln."!i\ docente, ollo nu 

presenta ycncrnlmente en las instituciones del sector pQblico; 

la infiltrnció:1 de rnovi.micnton pol1ticon, t_:n:upo!J i:le alumnos de 

otras ~~cucl·1~ noJicitan apoyo a la base estudiantil vara 12 

grar que se len atienda en la soluci.l5n cit:: .:-;~!; r1•oblPmas, ello 

es coracter!stico do 139 ínstituciGnes pOblican. 

Entre las fum.lli.:i.s con nw.yorc~ ingresos (cl.:1se altu.}, existe 

una tcndúnci~ m~s ultil Q e11vinr a uus hijo3 a escuelas privadau, 

probablemente porque Ct"ean <JUü éstc.J:s proporl..'.iCn~-::n '1n nLayor ni 

vel cognoscitivo que Vu-~ pú.hlica;.1 ¡ en trJ.núJ.idr. poaiblo que lau 

familias da clanc altLl procuren enviar ,1 OU9 hijos a cscuclaü 

pr5vadas por rnzonos <le prcntigio nocial. {Ol} 

En sügundo t6rmino se con~:tderu. <.:u¡¡,0 v::.::-f:•h1t1 u les e.lüii.n.::c q\,'C -

han iJ'1t:.crn.u-.pi.Uo ¡-;;;;:: t·sl'n::lic:J. E.s dcc ir, (!. l umnon que por di ver-sos -

ir.Otivr.!;.: necesídad de trub<1)dr 1 d.ificultndeg en el arn.·ondi-

(81) VtLLG~O J., op. cit. p. C>3 
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zaje / etc. / han tenido que: abandonar temporalmente sus estudios 

y cuando reingres'ln ti•onen miiyor posibilidad de desertar. Nat~ 

ralmente un factor condicionante de este problema es el nivel 

socioecon6mico del alumno. 

El ~ltimo grupo de variablcn que conn1dera el aspecto econ6mico 

toma en cuenta dos variables: 

Alunnos CJlE tr.;::b~jun, los que por su si tuaci6n oconOmica se ven en 

lu necesidad de trabajar, en quicnc::.; :;e observa una not.3.ble di!_ 

minuc1611 de l""icmpo pnra dedicar al estudio.. Igualmente al te-

ner prioridad el trabajo, por la .ayt!d!1 económica que representa, 

el estudio es relegtldo a un segundo t~rmino. 

Ingr¿;so .. Bordicu y Pnsaeron consideran que el ori.gen de clusa, -

siendo un f.":?':'.'f"or PXterno ol sistema c<lucutiva, determino en fo!. 

tas a su vez repercuten directcmcnt:c r:>obrc l11s posibilid<J.cteti de 

acceso y pcrm.::incncia del ind:i.vi<lua dcntivo dol nist.omo.. {82) 

dn Am6rir:a Latina, la c"!cser..::ie:l y rcpo":i,ciün tit?nc.c11 .::. ·~~r mlls 

altor; entre lo:.: t•.ntudinntes de Uajo nivel económico. {33} 

(82) tlAVARl\O BUHHZ, op. cit. p. 112 

(83) VELLOSO .J., op. cit. p. 58 



El ingreso de los padres puada afectar a los hijos d0 diíera~ 

te forma, determina por ejemplo la nutrición y las condiciones 

de salud; igualmente dependen del ingr~so la poscsi611 do libros, 

enciclopcdia5 y otros materiales de estudio, así como la vari~ 

dad de diferencias en experiencias vitales. (B4) 

4. 3. ~ Inst..."Um.ntos 

Hemos utilizado para la recolección de datos la consulta a s~ 

ries estadísticas tanto del I.T.L. como de series de estadist~ 

cas a nivel region.J.l y nacional. 

Pero el instrumento fundamental lo constitt.1yó uno. encuesta e~ 

yos items estabun deterrr.inados por ::...-is v<J.riablcs a laa que ya 

hemos hec~o referencia. Esta se llevó a cabo a trav6s de la 

aplicación de un cucctior1ario que normalmente so r8aliza a to-

dos los estudiantes de primer ingreso 8n ~os niveles medio y R2 

perior. Hubo c..s.soo de allL"nnon que no se prcnentaron en la fecha. 

indicada y por consiguiente no llenaron el cuestionario; ente~ 

conseguirlos debido a que los estudiantes habían dúaertadc y no 

fue posible obtener con precisión su dcmicilio. 

El procedimiento estadístico se basO en una primera instancia 

(8~) !bid,' p. 47 
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en la obte11ci6~ de la f rccucncia reliltiva de la incidc11cia de 

cada variable. Las conclusiones se obtuvieron a partir de la 

utilización del m6todo tradicional de nnAlisis y comprobaci611 

de datos incluyendo las pruebas de hipótesis. 

Parü determinar el grado de correli!.CH'm entre la calif1caci6n 

del examen de admisi6n y los ingresos familiares, se utilizó lu 

f6rmula producto-momento para el coeficiente de correlación li 

neal. (85) 

El procesamiento de datos rcalizndou, ge bas6 en una compardci6n 

de porcentajes entre el grupo do alwtmos aprobados y el grupo 

de al wru1os no atn7"ob<:tdos. 

El análisis est<J.díst.ico se efectuó por meQio del método de co~ 

probación de hipótesis y las fórmulas utilizadas oon lao niguie~ 

tes: 

;¡ ? f>< s = [fxª (~fa ¡ i-
--!-'-.-- r'fl- t ---u- I 

óx-x = f[~_ + 
(já '2. z.:: iC1 - i:"> l , 

N1 N2 (St, - ~ 

" 

(85) Busado en el libro de cstadístic.3 de la serle de comprcndlos Schaum 
por SPIEGEL Hurray R., trad. José Luis Gómcz Espadas. 
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El nivel de significaciOn que hemos utilizado en este estudio 

es de ,OS 

Un nivel de significación <le O. 05 6 5% al diseñar un ensayo de 

hipótesis, eJtpresa que hay aproxi111adumcnte 5 cc;1sionos ~n 100 

en que SQ ::-echazar:ía lü hipütesic cuando dcberí.u .sc:r aceptada, 

e~ decir, ne est~ con un 95% de confianza de que se toma la d~ 

cisi6n udecuadcl. En tal caso se dice quw !.::-. h:i.!;ótt:.HJÍG es rechf:_ 

z~da al nivel de significaci6n del 0.05, lo que significu que 

se puede cometer error con una pr\'Jl..h.J.Li..l.::.¿¿:.c.i d . .:: O. OS. 

Fórmula usada para la correlación: 

4 • 3 • ·I Re!Jul l:l!rb;:; 

En lo que se refiere a los do.tos d'i:'i!IlgrMico:J encontramos que en 

los dos nivcl~s medio supt:! ... -1.v:- ~~ "'"!1arior, es altamente nignif.!, 

cativa la diter!;:w.:io. d~ í"::':~J ¡:;nt~c los alumnos i::;.aü.o:; d.2 bf.'.ja y 

los aprobados~ La edad promedio para los alurr~os d~ primer i~ 

greso del nivel mudio superior es de 15 a 16 ;:1ilOS, ::;;,:poniendo -

el ingreso a primaria a la t:U21.d de. *) años. El estudio dmtmcstra 

que el grupo de a.lumnoc no aprobados tioflc una r:·dad promedio de 

17.03 nñ<:>s, mientrLl.s que el grupo de ülwnnas uprobudos tiene -

una edad promedio de 16.38 üfios. En tanto la edad promedio de 
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los estudiantes que ingresan al nivel superior es de 18 ilños y 

se aprecia que la edad promedio del grupo de los no aprobados 

es de 22.37 años, siendo la d0 los alumnos aprobados de 19,6 

años. 

NIVEL MEDIO SUPEHIOR NIVEL SUPERIOR 

i ¡¡-' ¡¡ _, 
V 

Aprobados 16. 38 .93 np1~ob•'idos 19.6 1.52 
bajas 17.03 1.14 b.ljas 22.37 3.97 

Como anteriormente c~<presamos la edad rw::!dc tomarse como un i!! 

dicador de un.:i si tuaci6n de ret:ru.30 escolar o entrada taJ:d:í..-1 a 

la escuela., por lo que considoranios que los nlt:.mnos que pe:r:tcn!:_ 

cen al grupo Je; lo::; u.probados han tenic1o unu. vid.J. ucadémic~ máo 

regulnr, r:.n han repetido v.lgtin Liño cscriJ.w.r ni han int~J.:i.UVipi'.Ju 

sus estudios por períodos prolo11gados, 211 relación al grupo de 

los alumnos dados de baja .. 

e~t;vln civil, ít.orn.:lnduBe e11 cuc:nt.J. sólc el c;:rupo e. nivel 1.ic.P,nc::tn 

tura), encontrtindosc un 18.7% de alumnos casados en el grupo de 

alunmos no a.probc:i.dos y un J. 2'6 en el grupo de alumnos nprobados. 

NIVEL SUPERIOR 

aprobados 

bajas 

solteros 

96.74 

81. 25 i 

ca.sadoo 

3. 25 

18.75 
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La variable sexo del alumno no mostr6 diferencja significativa, 

de antemano se observa baja representatividad del sexo femenino 

en rclaci6n al se:<.o masculino, quizás debido a tratarse de e~ 

rreras t6cnicas. 

En el grupo de variables cic110ttlin.J.do <!nt~o:::ntes fc:mil.iarc.n, en la 

variable referente al grado de estudios del püdre se utiliz6 una 

clasificnci6n de diez niveles, correspondiendo el nú..'11ero uno al 

menor grado de estudios alca.111.cH.10 y el !ltin1~ro die~ al grudo máo 

alto.(+) 

En el nivel medio superior no s~ encontró difcrencin signiíic~ 

tiva de esta vnriable, ne siendo uaf parn el nivel ~uper.ior, en 

donde sf. se encontró difercncta entre uno y otro grupo, corro.!! 

pondiendo un promedio de 5. 8 en el grupo de a lum..'1os aprobados y 

de 5 e;: el grupo de los al'.lmnot-> 110 .:.tp1·obJ.d0s, 

NIVEL SUPERIOR 

aprobados 
bUJa5 

5.82 

cr 
2.64 
"). 1;> 

Resulta interesante observar c6mo adquiei."8 rclcv~n~i a esta vª-

riable, conforme se avanza en los distintos nivelen de escolari 

dad, en este ca:-Ju Gl1 -c::l ;;ive1 medio superior no alcanza un ni 

{ +) Ver an(• xo 1/ur.1, 2 
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vel significativamente alto el que los padres posean una mayor 

preparación acad~mica, no eiendo aoi en el nivel superior en 

donde alcanza un nivel significativo. Ello noo permite reflcxi2 

nar en lo que cicntfficos sociales han confirmado en anteriores 

invest.i.gaciones: a med.i.da que !>C nociende de un nivel educativo 

a otro las d!f~rcnciR~ ~nn tn~s ~videntes. 

Respecto al grndo de C.'Jt'J:dio:J 0.~ ln rr2.Ch-e no Be encontr6 difere!l 

cio r;ignific.J.tivc. ::::n n~.ngu::.o d:::: lo!J don ni 1.'cles: m~dio ouperior 

y superior. 

Para analizar la varia.ble cct:pn.cit.':.n <lDl p:ldro se establs;cieron dos 

grupos: ocupaciones de prestigio y ocupucior.oG de menor preeti

gjo, basandose en la clasificación del rubro ocupación que oe -

elabortl para el Cenno Nacional.(+) 

En el nivel mcóio superior e:l po1ccntéljc <le ocupacioneo de ffi!!_ 

yor prestigio fue de 72.14 en el grupo de alwnnos aprcbudos, 

::dende el porc8ntajo en el grupo de alurnnon d.::..dos do baja de 

60.78: r~specto a ln.s ocupu.cicncs de m0nor prestigio !3C cnco!!_ 

tró un 27. r.s·~. en el grupo de alur.mcu n?robados / uiendo ea el 

grupo de nlumnn~ dado!' d2 baja d8 39.21\'i 

En el nivel superior (licencü::.tura) la vnriable ocupncitJn pr=. 

(+) Ver ancl'\o Num. 3 
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sent6 un porcentaje de 60.3 en la clasificación referente ~oc~ 

paci6n de mayor prestigio en el grupo de alumnos aprobados, e~ 

rrespondientlo un 39.28% en est~ clasificación al grupo de al~ 

nos no aproba os, asi1nismo se encontró un 39.62% de ocup~cioncs 

de menor prestigio en el grupo de alumnos aprobados y un 60.71% 

en el grupo de alumnos dados de baja .. 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Aprobados: 

Ocupaciones mayor prestigio 
Ocupacior1~~ ~~nor pr~stigfn 

Bajas: 

Ocupaciones mayor prestigio 
Ocupaciones mr::nor prestigio 

60.78% 
39. 21\i 

NIVEL SUPERIOR 

60.3% 

39.28% 
60.71~ 

En el grupo á.e variables que denomina111os &1t::::c .. _x.~~&t.G:3 CC<~OO!l -

observamos que e;{.iste un m.J.yor porc2ntaje (26%) de alumnos Pl."2 

cedentcs de ~c-1121.aJ particulares eu el grupO de alumnos aprobados 

con respecLo al porcentaje (21.8} que pres~nta el grupo de al~ 

nos dados de baja.(+) 

No se cuenta con l.:? !:uf.:.ci:!:itc: in.:ormó!.ci6n pa::-.:t .;.segurar que la 

educación impartida rrn las escuelas del sector privado .sr:>n r.np~ 

rior a la impartida en las escuelas del sector pQblico, sin e~ 

(+) Este el.ita solo se rcficrC' al nivel superior, no cont5ndosl! con la ln
form,1-...ión CQrrespondientc del nivel medio superior. 
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bargo es preciso señalar que existen diferencias, las ~uales 

fueron anteriormente mencionndas: sindicalismo exagerador "PS 

rrismo'' estudiantil {++),ausencia de control, etc., que pro-

picían inevitablemente los efectos negativos en la calidad de -

la educación. 

El porcentaje de alt!mos qu:o han int:errL"l'pido sus ent:urlios también r~ 

sult6 mayor en el grupo de úlumno~ dados de baja: 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

aprobados 
bajan 

ni 
3.26 

14.54 

no 
96. 73 
85.45 

NIVEL SUPERIOR 

Si 
12.19 
37.S 

nQ 
86.99 
62.5 

En el asp2-ci:o ecan6mico resultó significativo el porcentaje de aill!!l 

nos qu:; triiliajan en el g.::-t!pn de los alumnos d.t!doa de baja respec-

to al porcentnjc que presenta el grupo de alumnos ap.i.:cb.::.doB .. En 

el nivel medio supecior el 8.16~, de los alumnos que pertenecen 

al grupo de alumnos aprobados trabajan, siendo el 18.18% en el 

grupo cic le.::: ~" .i.orol.H1c1os. En el nivel supcl'.'icr se encontró un 

18.69% de .:::1lu.:r.nn~ que trab.J.jün en el grupu .:':.:::. C"lnmnos a.probados 

rnicnLr-o.:::: 'J'1C eJ por;Jentaje encontrado en ~1 g.::-u~o de a.lrnnnos d.:i. 

dos de baja es de 37.5% 

( ++) Porr 1 srno: grupos de i nd i vi dnos prot(::g 1 dos por personas que di:!seun ub -
~control d<.:! las escuelas, quicnas. generalmcntl..! utiliz~n la 
vloknci<J para lograr Jos fin~s que les encomiendan. 
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NIVEL MEDIO SUPERIOR 

si 

aprobados 8.16 
bajas 10.18 

no 

91. 5 
81. 81 

NIVEL SUPERIOR 

si 

18.69 
37.5 

no 

78 
62.5 
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Pudiéramos pensar. que los alumnos que trabajan lo hacen oblig!!, 

dos por su situación económica, por lo que analizamos esta va 

riaDle ju11i:d..lne11i:.~ c.;on lé.t Vct.t'i<.tble refe.cenLe ú los in.gr.J50S. 

Gig;¡,i :f i.::.::.. ti·,;.:;,; 

vel medio snperior se encontr6 un ingreso promedio en el grupo 

de alumnos aprobados de 13.19, micntra3 que el promedio en el 

grupo de alwnnos na dos de baja fue de 9. 2 8. En el nivel lice::. 

ciatura en el grupo de alumnos eprobados Gl ingreso promedio 

fue de 15 º 59, ern.;ou-crci.ndu:::ie un p1.orne<lio ile inc_J1:e.::;u de 13 ~ 25 en 

el grupo de alwr.nos dados de baja. 

NIVEL MEDIO SUPERIOR NIVEL SUPERIOR 

X x ..-- ,_J 

aprobados 13.19 7.33 15.S9 7.85 
bajas 9.28 6.13 13.25 6.97 
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Comportamiento de las variables en el estudio diferenciado del 

grupo de alumnos aprobados y alumnos no aprobados en loo niv~ 

les Ill2dl.o superior y supei·ior. 

1.- Sexo 

2.- Ed~d 

3.- Estado civil 

'!.- Grado de e.<=i.tudios del padre 

5.- Grado de estudios de la madre 

6.- mlmero personas que i.ntcgran famiUa 

7.- Ocupación '·~~l padre 

B.- Escuela de procedencia 

9.- .l'.ltmmns que trabajan 

10.- Ingresos 

11.- Alu.mnos que interrumpieron estudios 

S = significativo 

NS= No significati.vo. 

mm. SUl', SUP. 

tlS NS 

s s 

s 

NS s 

tlS NS 

NS NS 

s s 

s 

s s 

s s 

s s 



CUADRO DE RESULTADOS 

Bl\CHILLERl\TO 
aprobados 

Edad 16.38 

Grado de estudios de la madre 5.56 

Numero de pcrr.on.J.s que integran fam. 7 .15 

Ocupación del padre: 
de mayor prestigio 72.14 
de menor prestigio 27.85 

Alumnoo que tnté!rrumpiP.ron estudios 3.26 

hlumnos que trabajan 8 .16 

Ingresos 13 .19 

INGENIERIA 

Edad 

Estado civil: casados 

Grado de estudios del padre 

Ot:U¡Jcti..:iún Uel t-i.;u}i.-1:.!: 

de m~ycr prestigio 
de menor prestigio 

Allllflnos que interrumpieron estudios 

Alumnos que trabajun 

Ingresos 

aprobadon 

19.60 

3.25 

5.82 

5.!5 

7.15 

60.3 
39.62 

2G.O 

12.19 

18.69 

15.59 

no aprob. dif. 

17.03 .65 

5.98 . 42 

7.18 .03 

60.78 11. 36 
39.21 11. 36 

1-1.54 11. 28 

18.18 10.02 

9.28 J.91 

no aproL•. dif. 

22.37 2.77 

18. 75 15.50 

s.o • t;2 

5. !IJ . 0~· 

7 .. SG .. 1::. 

39.28 21. 02 
60.71 21.09 

,.;.,J...IJI .... J..> 

37.5 25.31 

37.5 18.81 

13. 25 2. 34 
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CAPl"fULO V 



CONCLUSIONES 

La relación que guarda el factor oocioecon6mico con el aprove

chamiento cscolJ.r es eotrccha. 

El grupo estudiado prescmta cierta homogeneidad en su compone!! 

te social, sin embargo se est2blcce ln diferencia principal en 

cuanto n ~ecur.nos económicos y se obbéLV~ qu~ ~ mRyorea ingr~ 

sos familinres mayor es el nprovech:::.miento académico. 

Se ha comprobudo qv.c los factores externos .:i la escuela en ou 

conjunto, tienen más pes-o en lu de!serci.Gn escolar que los inteE. 

nos~ 3in embargo se estqbloce, que si ln 0scuela no presta ~sp~ 

cial atención u los illt;).nnos que ast la ~..?:q\licr.v.n t Geguirá CO_!! 

tribuyendo n lu. dcncrcilln e::zcolnr. 

La situaci6n actual del pa1n no propicie. ln igunldad drc oport~ 

n:i..dades a pesar de la .:nnpliaci6n del sistema educativo, anta 

oportunidad oe circ:u.11¡";)..::..;i..· i.!;.-: .::l ~~i·r"to oocinl al que p3rtonece 

el alumno, 

Comprendemos que ld pobreza no co un problem;..1 pcda.gf)yico quo 

pueda resolverse con reíol:::h\a::. .:¡ lo:: j7!"0t]r"rtmna de e!.ltudio, debe 

crcarne una polÍtj ca educativa que verdatie"Curn.-;ntc contribuya z:i 

la jtlsticia, la que n su vez te11drá que desprenderse do un pr~ 

ceso integral de reconstrucción de los sistemas sociopolíticos 
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de la nación. 

La reforma educativa en los paises latinoamericanos debería si~ 

nificar la integración dinámica de los sectores mayoritarios y 

para ello es necesario modificar el patr6n qut~ rige nue.atra C.§. 

tructura social. 

SUGERENCIAS 

Con justa razón se afirma que la escuela no put!clc l-'1:uiütLar n.:id.:.. 

Es posible que aün la mejor de las soluciones aólo sirva para 

reducir escasamente la deserción, pero si es factible, merece 

el esfuerzo. 

Tomando en cuenta t;!l necesario crecirnl.ento de l.J.s Instii;ucioJ.tlS 

educativ.:is y la lirni taci6n de los r\?curs?s existentes, nuestro 

proceder prioritario sería aprovechar al máximo los recursoa 

con los que ya se cuentan, procurando hacer más y mejor con nie 

nos. 

Nos compete como profesioualos en trabajo so-::i.J.l, impulsar las 

actividades de apoyo académico, las cuales se mencionan en el 

Plan Nacional de ,t;ducaciú11. 

Corno actividades priorit3rias se observan las siguientes: 

El Bcguimiento d·~l alumno, COI! el objeto de dctoctdr oportun!: 
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mente problemas que afrontan y que pudieran propiciar un bajo 

rendimiento académico. 

Intervenir en el proce~o de adaptación de los alumnos de ncevo 

ingreso, para que se logre en un tiempo m!nirno la integraci6n 

al sistema educativo de la Instituci6n. 

La asignación de becas a alumnos que por su situaci6n econ6mica 

Continuar con investigaciones que permitan el mayor conocimiento 

de la rP-al1dad estudiantil. 





ANEXO NUM, 1 

POP.CENTAJES MAS /l.LTOS 

BAJAS BACHILLERl'.TO 

Luga.: 

1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 

Toe. 

Teht:!oc~n 
Chetumal 
Durango 
Nogales 
Ce laya 
Minatit:lán 
Apizaco 
Matamoros 

·39 
3' 
27 
27 
26 
26 
25 
24 

REPROB. DE 1 A 3 l·U'>.TERir,S 

DACHILLERA'l'C 

Lugar Tec. 

1 L-e6n 
2 Chetumal 
3 l!:::rmo:Jillo 
3 Puebla 
3 Querétaro 
4 Tlalnep. 
5 Nogales 

% 

77 
67 
G3 
63 
63 
61 
60 

l\BSORCION SECtfüDARIA 79-00 

Lugar 

l 
2 
3 
3 
4 

Tec. 

Chetum;il 
Cd. Madero 
A']Uascalien. 
Villah.ennosa 
La Paz 
r-ucbl.:: 

\\ 

23 
12 

8 
8 
7 
6.5 

BAJAS INGENIERIA 

Lugar 

1 
2 
3 
3 
1 
5 

Campeche 46 
Zacatecae 35 
Jiquilpan 31 
Nuevo Lean 31 
Piedr~s N. 27 
Minatitlán ;:5 

INGENIBR!l, 

Lu~ar Tec. ~ 

1 Le6n 71 
2 Tlalnep. 66 
3 Toluca 56.5 
4 Campeche Sl 
5 Apizaco 50 
5. Cd.JuJrez 50 
5 La Laguna 50 
5 Twrtepec 50 

l\BSORCIO!l D.'\CHILLE!U\TO 79-00 

Lug¡,r 

1 
2 
3 
4 
5 

T<0c. ~ 

Piedras N. 27 
Chetwnal 21 
La Paz 20 
Aguase a 1. 16 
Durango 15 
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PORCENTAJES Ml\S BAJOS 

BAJAS BACHILLERATO BAJAS INGENIERIA 

Lt:gar Tec. % Lugar Tec. % 

l Cd. Madero 4 1 Culiacán 3 
2 Istmo s 2 Tijuana 5 
3 More l:l a q 3 Cd.Ju<>rez 7 
3 Pnchucu 9 3 Cd.Madcro 7 
3 San Luis P. 9 4 La Laguna 8 
4 Tijuan¿i 10 4 N.Lnrcdo 8 
4 Villaherm. 10 4 Quer1''c01ro o 
5 Tuxtla Gtz. 11 5 Cd.Guzmán 9 

REPROBACION DE 1 A 3 MATERIAS 

!\AC'ETT.T.T:RATO INGENIERIA 

Lugar Tcc. i Lugar 1rec. () 

1 Chihuahua 3.7 1 Chi.huahua 1. o 
2 Acapulco 6 2 N.Lu.redo 5.5 
3 N.Laredo 11.5 3 Culi'1cún 10 
4 Ce laya 14 4 Zacutccas ltL5 
4 Culiac.1n 14 5 11.capulco lB 
5 Cd. J\1drez 10 

A.BSORCIO!l SECUNDARIA 79-80 ABSORCION ll.i\C!!ILLERl\1'0 79-80 

Lugar 'l'ec. 
"' Lugar Tcc. 

"' 1 C<l.Guzmán .64 1 N.León • 3 
2 Chihuahua 1 2 Cd.Guzmiln • 72 
2 Matamoros 1 3 Jiquilpar. 1 
2 To.l.ucn :i. 3 !!!r:~t:!.':!.~~ , 
3 Parral 1.1 3 Tlalncp. 1 
4 Morelia 1.2 Tol::.c:: l.1 
5 lLL[!redo 1. 7 5 Tehun.c~n 1.2 



ANEXO NUM, 2 

CLASIFICACION DEL GRADO DE ESTUDIOS DE LOS PADRES 

01 No estudi6 

02 Otros estudios 

03 Prima.tia incc::-.plcta 

04 Primaria 

06 Secundaria 

07 Ci\r1:era comperial o carrera técnica 

08 Preparatoria o normal 

09 Profesionales incompletos 

10 Pro.í.esionnl 



ANEXO NUM, 3 

C.W\SIFICACIOn DE LA OCUFACION DEL PADRE 

o;m>~.CIONFS !2 MAYOR PHES"rIGIO 

01 Fu.ncionu.rios 

OZ Profesionistas 

03 Técnico3 calificados 

04 Personal ñdminintrativo 

OOJPACIONZS JE KrrmR FRES'l'mID 

01 ComerciantcG, vendedores 

C2 Trabajadores y conG.uctoren de veh1culoa 

03 Trabujadores en labores agropecuarias 

04 Trabajadores en la industria extractiva. 
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