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A R S T. R A C 

La pregunta de invest~gaci6n que motiv6 el presente 

trabajo, fue la siguiente~ ¿Por qué sí .México, como 

país industrializado, necesita de la creaci6n de -

una tecnología propia y además de técnicos capaci- ·· 

tados para el manejo de ésta, existe un alto indice 

de deserci6n en las escuelas tecnol6gicas? 

Dado esto, "J'i. objetivo que se persigue, es observar 

a través de la ~plicaci6n de un cuestionario a 400 

alwnnos, cuales son las características sociales, -

econ6micas y educativas que presentan los estudian

tes que ingresan a las escuelas tecnol6gicas, y com 

pararlas con los alumnos que han desertado de estos 

planteles. 

Las categorías que se manejaron en el cuestionario 

son: social, econ6mico, cultural-recreativo, esco

lar, sexual, salud-reposo, autoimagen y orienta---

ci6n vocacional. Encontr~ndose diferencias esta--

dísticas significativas, ~nicamente en las catego

rías social, econ6mico y cultural-recreativo • 

• 
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INTRODUCCI"ON 

El Sis·tema Educativo en México tiene su origen den

tro de las distintas fases de desarrollo histórico en las -

que el pueblo ha luchado incansablemente como participante -

en la generaci6n de bienes de producci6n. 

"Al igual que la historia general del país, el desa

rrollo del sistema educativo se ha venido conformando !'fajo -

la influencia evolutiva de las fases determinantes de nues-

tra estructura social y econ6mica. 
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En cada periodo hist6rico, se distingue una corrie~ 

te del pensamiento social y filos6fico acorde a la distribu

ci6n del poder y la riqueza. 

Por lo cual, resulta importante el conocimiento del 

desarrollo de la educaci6n en México, para así comprender, -

que en sus casi sesenta afios como línea privilegiada de la -

política estatal, la educaci6n ha penetrado la vida social, 

articulañdose en su movimiento y convirtiéndose en eje que -

influye y que a su vez es influido por todos los procesos --

colectivos. El sistema escolar multiplica y profundiza sus 

funciones que reproducen y consolidan la estructura social y 

las relaciones de poder entre las clases, y al mismo tiempo 

se convierte en espacio de lucha y de contradicciones, en ·-
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cuanto recoge y refleja las tensiones y los conflictos soci~ 

les. 

La educación es el me.dio más importante de que dis -

pone el hombre para desarrollar su capacidad creadora y su -

naturaleza social. 

Todo el proceso histórico, cultural, el avance cie~ 

tífico y tecnológico son prueoa evidente del afán constante 

por dominar el ambiente que nos rodea, de tal manera, que -

éste propicie al máximo el desenvolvimiento de las múltiples 

posibilidades del hombre. 

La riqueza mayor del hombre reside, por una parte, 

en esta disposición para la creación, la organización y el 

aprovechamiento del medio en que vive y, por otra, en la ·-

conciencia que tiene de sí mismo y de su necesidad interior 

de ser con otro principio medular de toda sociedad. La edu-

cación debe ser el proceso por el cual despierte y se refue~ 

ce esa aptitud creadora, se desarrolle la inteligencia y ev~ 

:hlcione la sociedad, tal como lo concibiera Justo Sierra. 1 

Porque sólo en el libre y responsable ejercicio de su inteli-

gencia, de su facultad expresiva de su sociabilidad, puede el 

Justo Sierra "La Educación Pública en México", 19 so., 

plig. 114. .:,,:.. .... 
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hombre explotar adecuadamente, la tierra, las máquinas y, en 

general, todo lo que da la naturaleza o lo que ha proporcio· 

nado su cultura. Por lo tanto, la función áásica de la edu

cación nacional oficial ha sido la de darle al proceso social 

y político del país el carácter nacionalista, al impulsar la 

formación patriótica de la conciencia de los niños. 

La sociedad contemporánea ha llegado a un grado de 

desarrollo tecnológico y cultural tan complejo que no es ne· 

cesariamente más desarrollado el país que tiene más recursos 

naturales, sino el que sabe aprovecharlos mejor y el que -

mejor organice su inteligencia. Es decir, la riqueza reside 

principalmente, en las reservas intelectuales como en la ca

pacidad de organizarlas y en darles la debida proyección. 

Esto hace que la educación sea uno de los ejes decisivos del 

progreso de los pueblós. 

La educación, supuestamente, tiene que hacer del -

hombre un individuo conciente de su dignidad de persona; -

respons·aále y libre ante sí mismo y ante los demás, compro-

metido con los problem&s y las necesidades de su sociedad. 

Es evidente que un país donde se encuentra amplia

mente desarrollada la educación tendrá grandes oportunidades 

de des·arrollarse en todos los· ámciitos, en el Moral, Poll:ti--
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co, Social, Cultural, Económico y sobre todo Científico y --

Tecnológico. De no haber esta relación y unidad, las mani--

festaciones culturales de una sociedad serían incoherentes, -

sus características indefinidas y su crecimiento desequili-

brado. 

Es necesario encuadrar la función específica que le 

corresponde a la educación frente al desequilibrio que exis

te en el desenvolvimiento socioeconómico y cultural entre -

los países del mundo. 

Algunas naciones tienen una evolución acelerada-so

cial, económica y cultural-, debido al alto grado de progr~ 

so científico y tecnológico que han podido alcanzar; el ma

nejo inteligente de sus recursos humanos y materiales, y al 

empleo de políticas .administrativas adecuadas. 

De esta manera, otras naciones sólo han alcanzado -

un desarrollo precario, que no les permite ni siquiera sati~ 

facer sus necesidades mínimas. Entre estos dos extremos se 

encuentra México en la actualidad. 

En México es evidente el desequiliório socio-econó-

mico y cultural. Frente a núcleos avanzados de población -

que no sólo satisfacen sus necesidades sino que alcanzan --
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lujos extremos, y frente a núcleos cada vez mayores que con

solidan una pos·ición media, hay otros que viven situaciones 

altamente precarias. 

Estas condiciones podrran modificarse mediante un 

proceso de educación completa y adecuada. Este proceso ne

cesariamente implica concebir la educación no como un fin, -

sino como un medio de integración que contribuye a nivelar 

las diferencias sociales, que no son otra cosa que diferen-

cias educativas, que borrándose éstas, permita y motive el 

desarrollo pleno del hombre. 

Cuando el educando no se desarrolla total o par-

cialmente, es decir, no lleva a cabo el proceso educativ.o o 

por alguna causa, interna o externa a su persona, tiene que 

abandonar sus estudios, presenta el problema que nos ocupa 

en esta ocasión, la deserción escolar. 

Largos años de lucha se han operado en México y en 

los cuales una de las más importantes demandas del pueblo -

ha sido la lucha contra el analfabetismo y por la instala-

ción de un sistema educativo capaz de iniciar la formación 

de la intelectualidad sana y honesta que contribuya a ~a 

liberación del país con la preparación de profesionistas 

con sentido nacionalista para evitar la deformación en la -

integración de nuestra patria . 

• 



Es indispensable, por lo tanto, partir de un cono-

cimiento profundo de la realidad s-ociocultural, política y 

econ6mica de nuestros alumnos, de tal manera que la planea

ci6n educá~iva promueva, con posibilidades reales, el desa

rrollo arm6nico de sus individuos y por tanto de su país. -

Ningún cambio debe efectuarse al margen de esta situaci6n si 

en realidad quiere llegarse a un equilibrio social y un alto 

grado de desarrollo. 

Todo cambio educativo es difícil de promover. ~e-

clama el exámen profundo de las condiciones hist6ricas del 

sistema para poder conjugar la participaci6n integral de los 

sectores que los conducen, de los integrantes de él y. en -

lo posible, de los beneficiarios del sistema¡ es decir, au

toridades, maestros y alumnos. 

Al opinar sobre el Sistema Educativo en México, - -

amén de la responsabilidad que implica, se requiere abordar 

cuestiones muy concretas que pudieran ayudar a la solución 

de los problemas educativos y en especial, que es el que -

llama la atenci6n en el presente estudio y que es el proble

ma de la deserción escolar. 

La deserción escolar es un problema educativo que -

por su magnitud tiene gran relevancia para la Nación, dado 

8 



su costo social y los problemas que acarrea para los afecta

dos. 

Ahora bien, el objetivo de esta investigaci6n, es -

ident~ficar diferentes variables sociales, econ6micas y edu

cativas que mantienen relaci6n causa-efecto con la deserci6n 

escolar. 
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Es claro que las ideas que se exponen en esta inves 

tigaci6n han sido manejadas un sinnúmero de veces en otros -

trabajos, y sin duda se manejan entre profesores y personas 

que se encuentran en el ámbito de la docencia, aunque, por -

la investigaci6n bibliográfica previa a este trabajo, no se 

le ha dado la real magnitud a dicho problema, ya que este -

campo, ha sido aunque muy comentado, poco explorado por los 

investigadores de la Educaci6n; y los productos obtenidos a 

partir de estas investigaciones realizadas al respecto, se -

quedan a nivel de difusi6n interna de la Instituci6n que la 

ha llevado a cabo, lo cual limita la posiblidad de darles -

continuidad y aún más, elegir o disefiar estrategias de acci6n 

directa para combatir o controlar los altos índices de dese~ 

ci6n que se reflejan en los porcentajes de eficiencia termi· 

nal en los diferentes niveles académicos. 

Esta tarea no es fácil, ya que la deserci6n escolar 



10 

no es un fenómeno unicausal, de ahí que surja la problemáti

ca de como encontrar una estrategia que pudiera combatirla. 

Los trabajos etlcontrados hasta ahora, con la mi:sma 

preocupación*, no
1
presentaban mayores alternativas ya que han 

abordado el problema desde un sólo punto de vista. 

Esta situación obligó a retornar el problema enten

diéndolo desde un punto de vista más global, y por conse---

cuencia, las posibles alternativas o propuestas para comba

tir los índices de deserción. 

Por estas razones se consideró elaborar como ins--

trumento más apropiado un cuestionario que pudiera sondear 

los diferentes niveles socioeconómicos y educativos, con --

mayores posibilidades de objetividad y que a su vez nos - -

permitiera observar el fenómeno desde diferentes enfoques, 

esto es, además del punto de vista educativo, el social y -

económico. 

Por último, resta decir, que dado que el producto 

de cualquier investigación es un insumo para cualquier - -

otra, se espera que ésta sirva de guía para estudios ulte-

riores. 

* Dirección General de Coordinación Educativa, S.E.P. 
U.A.M. Iztapalapa 
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l. EL DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN MEXICO 

1 . A.'iTECEDENTES 

1.1 Etapa Prehispánica 

"Lo fundamental del contenido de 
la educaci6n en nuestro país lo 
encontramos en su historia" 

Jesds Reyes Heroles 

La preocupaci6n por la educaci6n se remonta hasta nues

tras grandes civilizaciones prehispánicas que contaban con Ins

tituciones educativas, como en la cultura Mexica, que a través 

de sus telpochcallis y calmecas preparaban a los hombres en las 

tareas convenientes a su sociedad. La Conquista Española impo

ne una educaci6n sobre las culturas indígenas como medio para -

terminar con una civilización y encaminar a los hombres a la -

consecución de sus fines. Durante todo el periodo colonial la 

Educaci6n está caracterizada por una instrucción fundamental--

mente teológica y destinada a cubrir las demandas laborales do

centes y de investigación que demandaban la explotación de las 

riquezas naturales y los servicios del grupo dominante. Desde 

los primeros años de la Colonia se fundan los Colegios que for

marían educadores que transmitieron la concepción de una cultu~ 

ra nueva y se difunde entre los indígenas las enseñanzas de las 

Bellas Artes y Filosofía que sustenta el grupo dominante. 
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La labor educativa es llev~da a cabo principalmente 

por las 6rdenes Religiosas, Franciscanos, Dominicos, Jesut-

tas, que irán adquiriendo una importante ascendencia sobre -

los sectores medios y superior de la sociedad novohispana. 

1.2 El Sistema Educativo durante el Uominio Espafiol. 

El astablecimiento de Instituciones educativas en el 

primer tercio de la Colonia, Colegio de Santa Cruz de Tlate

lolco, San Juan de los Naturales, entre otros, fueron orien

tados fundamentalmente, a la educación de los índigenas sir

viendo también como un ensayo para determinar la necesidad y 

conveniencia de establecer otras Instituciones para impartir 

ensefianzas del más elevado nivel académico. Estas acciones 

educadoras son el antecedente de la creación de la Universi

dad bajo la iniciativa de Fray Juan de Zwnárraga y la cons-

titución definitiva de ella en 1551 gracias al esfuerzo del 

Virrey Antonio de Mendoza, la poblaci6n criolla pudo disfru

tar .de una Instituci6n de ensefianza superior que habrá de --

alcanzar fama. La población estudiantil de la Universidad, 

formada por Criollos y Europeos principalmente, recibía cát~ 

dras científicas, filosóficas, li~erarias, medicina, lenguas 

indígenas y la selecc~6n para el ingreso a ella era riguro~ 

sa, basada en los antecedentes y aptitudes académicas de los 

alumnos. 
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La educaci6n superior, en el siglo XVI, se caracter~ 

za por la fecunda actividad realizada para satisfacer la de-

manda de personal capacitado para cuórir las laóores adminis

trativas de organizaci6n y control necesarias a las activida

des eclesiásticas y Virreinales. La organizaci6n feudal que 

caracteriza a este periodo se apoya en la explotaci6n de la -

raza indígena que queda al margen de los beneficios del desa

rrollo educacional. 

A lo largo de los 3 siglos de dominio españo, y par~ 

lelrunente a la explotaci6n de los recursos humanos y natura-

les, se desarrolla la cultura y la técnica a través de las -

instituciones educativas en las que se realizan las activida

des de investigaci6n científica necesarias. Se funda la Aca

demia de las Nobles Artes de San Carlos (1781) de la Nueva -

España poseedora Je una prestigiada posici6n en el Campo de -

la Arquitectura, Pintura y Escultura; El Real Colegio de Min~ 

ría (1783) marcará el punto de partida de la enseñanza tecno-

16gica y científica. El Jardín Botánico (1783) representará 

el •asto conocimiento de la flora que será aprovechada en el 

desarrollo de la investigaci6n encaminada a la Industria, la 

Farmacología y la Medicina. El desarrollo cultural y cientí

fico derivado de Instituciones de Enseñanza Superior, privati 

va de unos cuantos indígenas, mestizos, criollos y europeos; 

era favoreciendo la formaci6n de una conciencia en pro del -

movimiento d·e Independencia. 
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Los avances científicos y literarios de las Metrópolis 

Europeas y sus colonias difundidas por la docencia y publica

ciones, principalmente a partir de la s·egunda mitad del Si·glo 

XVIII, permitirlí confrontar las nuevas corrientes de pensamie!!_ 

to, que se van introduciendo en las instituciones superiores, 

con la escuela escolástica imperante que mostraba su agotamie!!_ 

to. Un espíritu de modernidad comenzaoa a caracterizar a in

telectuales como Alegre, Clavijero y Díaz de Gamarra que inte!!_ 

tan imponerlo en la educaci6n del País. Intento que se enfre!!. 

ta al rígido sistema educativo y que si bien es cierto que di~ 

ta much.o de implantarse si genera la preocupaci6n por los nue

vos sistemas de gobierno y hace mella en la conciencia de la 

generación que lucharlí por la Independencia. 

2. EL MEXICO INDEPENDIENTE 

2.1 Los Planes Educativos. 

Igualdad y libertad para todos, protección a la propi~ 

dad privada y el derecho al trabajo fueron ideales heredados -

de la influencia francesa que fortalecerían al país. Si bien 

la independencia de México podría verse como la toma de con--

ciencia políti~a de los grupos de intelectuales y personas ed~ 

cadas, que participaron en la lucha, la idea de desarrollo ec2 

n6mico social, en México, surgi6 de las contradicciones socia

les e ideológicas que dividían al pafs. 

A pesar de la abolición de la esclavitud, la poblaci6n 

indígena estaba condenada a continuar marginada de los favoro~ 

.. 
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de la emancipaci6n mexicana. Los antecedentes linguísticos y 

culturales, además del asimilamiento geográfico, mantenían a.,. -

los naturales aislados de las ciudades. La estructura del po

der se definía con patrones econ6micos propios de un país co-

lonial. 

México, la naci6n emancipada de la Corona espafiola, -

confrontaba el compromiso de desarrollar un país desintegrado 

y colmado de heterogeneidad cultural, econ6mica y social entre 

sus habitan tes. 

El progreso logrado en los centros urbanos de la colo

nia hablaba en nombre del crecimiento industrial y comercial, 

de la ar.t_esanía y de los procesos de cambio ideol6gico y cul t!! 

rales propios de residentes de las ciudades. Los campesinos -

poseían una tradici6n de lucha y, a la vez, de sometimiento; -

eran herederos de levantamientos y de la conciencia de su de~

rrota hist6rica expresada en la frase de un autor an6nimo de -

Tlatelolco: "Nuestra herencia es una red de agujeros". 

En la nueva organizaci6n mexicana, los servicios educ~ 

tivos se encargan al Ministerio de relaciones durante el peri~ 

do 1821-1836. Mientras tanto, en el plan de la Constituci6n -

Política de la República Mexicana se hablaba de las promesas -

de la creaci6n de instituciones nacionales de enseñanza públi

ca , parao.instruir a la poblaci6n de las cuatro clases de cie~ 

cias físicas, exactas, morales y políticas. 
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La observancia del plan general de educaci6n correspo~ 

día al cuerpo legislativo. 

Los intelectuales destacados eran los responsables de 

organizar la enseñanza y la forma de gobierno más adecuada pa

ra la naci6n. Así, mientras el cuerpo legislativo aprobaba la 

nueva Constituci6n, los representantes gubernamentales asumían 

las responsabilidades de los servicios educativos públicos, m~ 

diante la aplicaci6n de técnicas innovadoras de enseñanza mu--

tua y la difusi6n de publicaciones peri6dicas dedicadas a in--

formar y examinar el movimiento de Independencia. Durante el 

imperio de Agustín Iturbide, se fundan las escuelas lancaste-

rianas (1822), como parte del programa popular educacional; 

sus objetivos, desde el nivel primario, tendían a desarrollar 

a t~avés del aprendizaje, un sentido comunitario en la pobla-

ci6n estudiantil. Los alumnos más aventajados eran entrenados 

pará ejercer funciones coordinadoras entre los demás. A pesar 

de los esfuerzos oficiales para difundir la cultura, que era -

hasta entonces privativa de grupos privilegiados, el clero co!!_ 

tinuó monopolizando las mejores escuelas con amplios recursos 

financieros, para los hijos de los representantes de clases -

más favorecidas. 

Guadalupe Victoria, primer presidente de México -

(1824-1829) promulga la Constituci6n, confor~e al sistema fe

deral. A partir de este suceso, la actividad política se de--
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sarroll a bajo nuevas influencias extranjeras )" organizaciones 

secretas que contribuían a formar opiniones heterogéneas con -

respecto al ejercicio del poder y la difusión popular de la 

información social y política. Las logias mas6nicas fueron 

las que más influyeron en la formación de los líderes del movi 

miento de Reforma. Sus ideas renovadoras, junto con un espíri 

tu disciplinado de organización, fueron diseminándose en los -

centros de enseñanza superior y entre los personajes más acti

vos del panorama público. Un año después de la fundaci6n de -

las logias yorkina y escocesa se funda, en Oaxaca, el Institu

to de Ciencias y Artes (1826), como resultado de las normas -

educativas fijadas en la Constitución. 

México inicia un periodo de resurgimiento económico. -

La logia masónica escocesa desaparece, durante 1828, como con

secuencia de las fuertes pugnas ideológicas con la logia york!_ 

na. La vida política nacional denotaba, entonces, una amplia 

participación de personas egresadas de instituciones de educa

ci6n superior. Las ideas del sector de vanguardia en el ámbi

to académico y político del país fueron canalizadas a través -

del que Mora llamó "partido del progreso". No obstante el an

tiguo régimen colonial tenía defensores inteligentes y persua

sivos. Lucás Alamán, que diera forma a los principios conserv~ 

dores y los definiera en una memorable carta a Santa Anna en -

1853, realizó un plan de educación popular en el que pregona

ba que, "sin instrucci6:n, no podría haber libertad y que la --
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base de la igualdad política y social era la enseñanza elemen-

tal". 

Todas las ciencias deberían estar incluidas en esta -

acci6n renovadora en la que, necesariamente, tendrían que in-

corporarse y renovarse las antiguas instituciones de acuerdo a 

las necesidades planteadas por la popularizaci6n educativa. 

Durante 1833, pensadores eminentes aceptaron las pro-

posiciones de Alamán para reformar el contenido de la educa---

ci6n en las instituciones existentes en el país. En forma pa-

ralela a las decisiones oficiales, que transformaban el siste

ma nacional de educaci6n, las cátedras universitarias y el - -

ejercicio docente, correspondiente al ciclo de educaci6n supe

rior; eran sometidas a una revisión rigurosa y a una clasifi--

caci6n de contenidos de enseñanza, de acuerdo a los nuevos cri 

terio~_tendientes a satisfacer las necesidades populares. El -

Seminario Conciliar se avocaría a la enseñanza de la teología; 

el Colegio de San Idelfonso, se encargaría del derecho y lite~ 

ratura cllsica; el de Minería, de las ciencias exactas y físi

cas; medicina~ en San Juan de Letrán. Alamán insinuaba igual

mente, a fin de conocer bien la arqueología y los productos -

naturales del país, que se fundieran en una sola instituci6n -

esas disciplinas. El Jardín Botánico, con un solo profesor, -

languidecía en el Palacio Nacional y el Museo de Antiguedades 

estaba reducido a una sala de la Universidad, en confuso haci-
•·-

namiento de objetos curiosos. 
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2.2 Las Reformas 

Los antecedentes educativos y las innovaciones tecno--

16gicas establecieron las bases para una importante reforma -

legislativa mexicana. El Estado sería responsable de la labor 

educativa nacional conforme ~ los principios ideol6gicos que -

motivaron a los líderes del movimiento de Independencia: libeL 

tad a través de la educaci6n y el trabajo. 

Una filosofía educativa, como base de la libertad, se

ría el primer paso de desarrollo econ6mico. 

G6mez Farías pone en acci6n los proyectos constitucio-

nales de 1824. En favor del sistema público de educaci6n, de-

fine su acti\·idad política como el gran promotor de la instru~ 

ci6n popular del México independiente. El Estado, y no el el~ 

ro, sería el responsable de las nuevas decisiones en materia -

educativa. Desde el año de 1833 las instituciones educativas, 

que tradicionalmente estaban en manos del clero, dieron por -

clausurados sus servicios. La Real y Pontificia Universidad -

qued6 igualmente eliminada del ejercicio docente y de investi- -

gaci6n que había venido desarrollando durante tres siglos de -

funciones comandadas por el clero, en combinaci6ri con cientí-

ficos y catedráticos civiles. 
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La política pedag6gica de la Reforma era un intento por 

conseguir, a través de algunas generaciones, cierta homogenei

dad en los habitantes de la República Mexicana. Este objetivo 

podría lograrse por medio de la instrucci6n cívica y política, 

desde el ciclo primario del sistema escolar. Los decretos es-

tablecidos por G6mez Farías daban facultades legales en mate-

ria educativa a todas aquellas personas interesadas en abrir -

escuelas con sus propios recursos. 

El panorama social de la educación superior, durante 

el periodo de Reforma, se refleja en la confusión de la vida -

pública: levantamientos armados en Puebla, Orizaba, Oaxaca, -

Cuernavaca, Guadalajara y México, principalmente. El programa 

de educaci6n popular qued6 desprovisto de alternativas para -

progresar adecuadamente debido a la inestabilidad que reinaba 

en el país. Los servicios de educaci6n pública, que, hasta --

1836 estuvieron a cargo de la Secretaría de Relacione.s, pasan 

a la del interior en 1841. 

La iniciativa privada, junto con agrupaciones de pro-

fesionistas, fueron quienes sefialaron ciertas acciones favora

bles al progreso educativo: la Escuela de Medicina continú fu~ 

c·ionando a pesar de la privaci6n de recursos y local adecuado. 

Por otro lado, la Escuela de Minería continu6 la labor encomi~ 

da por Humboldt en el campo científico-tecnol6gico. El gober

nador de Michoacán, Melchor Ocampo, se dedicó a restaurar el -
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ya de por sí deteriorado Colegio de San Nicolás. La idea de -

Ocampo se refería a la creaci6n de una escuela de ingeniería -

que no fue posible establecer debido a la guerra de tres afios. 

La educaci6n superior hasta 1857, sobreviviía con los 

inestables intentos privados .o gubernamentales por mantener un 

orden en la enseñanza. Los planteles eran clausurados y rea-

biertos constantemente; los programas de enseñanza, contenidos 

en el Plan General de Estudios, enfatizaban la cantidad del ni 

vel universitario aunque, sin planeaci6n somera y acorde a 

las necesidades nacionales. La iniciativa privada era la que 

ponía más recursos para desarrollar la educaci6n en México, en 

todos los niveles de enseñanza. Donaciones materiales y fina~ 

cieras contribuían al sostenimiento de los planteles que darían 

cabida a los j6venes para formarlos como profesionistas capa-

ces de continuar la posici6n de privilegio econ6mico y social 

que go=aban las personas educadas en México. 

La fuerza del partido liberal se vino reduciendo desde 

la creación del partido conserva4or durante 1849, el desequili 

brío en la actividad política nacional dividía al país en fa-

vor de la intervención extranjera. Melchor Ocampo comienza a 

planear la reforma liberal durante 1850 que, junto con la par

ticipaci6n activa del gobernador de Oaxaca Benito Juárez, y -

otros liberales destacados, da origen a una nueva Constituci6n 

Federal en 1857, después de la Revoluci6n de Ayutla. La cons~ 
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cuencia inmediata de la organizaci6n de las actividades y prop~ 

siciones del partido liberal se tradujo en un cambio de go-

bierno que llevó a la presidencia de la República a Benito Ju! 

rez, en 1858. 

Tras la victoria lograda por los liberales en 1855, 

sus representantes en el poder se dedicaron a llevar a cabo 

los principios conjugados en el Plan de Ayutla con el objeto -

de iniciar el desarrollo nacional, basándose en procedimientos 

de tipo capitalista. El resultado hist6rico de las leyes de -

Reforma gener6 una concentraci6n latifundista de la propiedad 

agraria en contradicci6n con los objetivos liberales tendien-

tes a crear una nueva clase de pequeños productores. En el -

aspecto educativo, el resultado se.mostr6 en forma igualmente 

antag6nica. La enseñanza libre, la nacionalizaci6n de bienes 

y monopolios clericales y la privaci6n de la participación de 

la Iglesia en asuntos cívicos, se transform6 en la dominación 

de grupos favorecidos que, antes que representar intereses po

pulares, orientaron el sistema educativo hacia fines lucrati-

vos y, en la mayoría de los casos, canalizando la enseñanza -

hacia contenidos capaces de ser absorbidos por los servicios y 

demandas emanados de las clases medias y altas. 

En este panorama sociopolítico, en el país aparece en

tre los liberales, en 1876, la figura de Porfirio Díaz. 
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2.3 ~ación Semicolonial 

Trein't'.a y cuatro años que hablan de un lento y sosteni

do crecimiento econ6mico en la República mexicana. De 1877 a 

1911, Porfirio Díaz se mantuvo en el poder gracias al apoyo 

que le brindaban los inversionistas extranjeros, los terrate-

nientes nacionales y un ejército armado. 

Durante la primera etapa del gobierno de Día~, los es

fuer=os nacionales se canalizaron hacia la conformación de los 

elementos necesarios para iniciar la ruta. de modernismo que s~ 

caría al pueblo de México del estancamiento económico que ve- -

nía padeciendo. Otra inversi6n importante se destin6 a las i~ 

dustrias extractivas: más del 24\ del capital -de origen fra~ 

ces-- , se canaliz6 hacia el desarrollo de la minería y meta-

lurgia, y otro 3\ a la producción petrolera. El capital mexi

cano se orientó al sector manufacturero, entre 1880 y 1910, el 

cual se encontraba estrechamente relacionado con el crecimien-

to de los mercados nacional y extranjero. Para 1884, el capi-

tal extranjero en México era de 100 millones de pesos; para --

1910 la cifra había crecido a 3400 millones. 

El panorama de la educación superior durante el porfi

riato nos presenta una imagen desalentadora. Los ideales pos

tulados por los liberales, en años anteriores en pos de popul~ 

rizar la enseñanza, languidecían entre las escasas institucio

nes que acogían a unos cuantos estudiantes. De los 9 millones 
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de habitantes que existían en el país en 1880, más del 80\ es

taban condenados a la ignorancia y a la pobrezaÍ 11 . La mayoría 

de las universidades mantenían suspendidas las cátedras desde 

tiempos de la Reforma. Los Institutos de Enseñan:a superior, 

creados por el Estado, no lograban aún consolidarse como ins

tituciones sólidas en la calidad y sistematización de la doce~ 

cia. Mientras Porfirio Díaz se ocupaba de incrementar el des~ 

rrollo económico, las clases acomodadas recurrían a los esta--

blecimientos europeos y norteamericanos para la formación pro

fesional de sus hijos quienes, a su regreso, se encargarían de 

introducir en México los efectos de los avances filosóficos y 

científicos que recogían en el extranjero. 

A pesar de desarrollar la industria extractiva y el -

rnercado exterior de los productos nacionales, la formación de 

técnicos y personal calificado no parecía representar un pro-

blema educativo para régimen de Diaz. 

Durante la última década del siglo XIX, los grupos ed~ 

cados en universidades europeas comienzan a trasmitir las ten-

dencias empiristas del positivismo. No sólo en las aulas sino 

entre los funcionarios públicos, las ideas cientificistas se -

propagan en busca de postulados objetivos y experimentales. 

(1) Francisco Larroyo, Historia comparada de la educación en 
México, Porrúa, México, 1970, p. 220. 
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La desorganizaci6n·prevaleciente en los planteles edu

cativos desde el periodo de Reforma menguaba las actividades -

de investigaci6n y la calidad docente de los colegios e insti

tutos que se habian distinguido como centros generadores de -

intelectuales e investigadores destacados. 

Hacia 1 890, Diaz llega a controlar las ac ti vi.tades pe

riodisticas para acallar el descontento que manifestaban los -

pequeños, pero efectivos, grupos progresistas. Asimismo se -

confirma en el poder contra la oposici6n armada. En forma pa

ralela a las decisiones gubernamentales, los intelectuales y -

el personal docente de las instituciones de enseñanza superior 

trataban de mantener con vida las --cada vez m~s restringidas-

actividades educativas y de investigaci6n. A lo l~rgo del tc-

rritorio nacional, los sectores pdblico y privado sostenían el 

servicio de 90 bibliotecas y 26 museos; el Observatorio Meteo-

rol6gico Nacional aumentaba sus funciones y se fundaba otro ob

servatorio astronómico gracias a la influencia de Joaquín Bara!!_ 

da. Se cre6 un instituto médico y otro de geografía, como re-

sul tado de los programas de ins ti t·.¡c i6n de 1 os 1 iberales, duran

te el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. A lo largo 

de las décadas anteriores, se organizaron 40 sociedades '<:;;.,:,..:.:;ot:í

ficas que se mantuvieron vigentes en e•ta €poca. 

Justo Sierra, subsecretario de Justicia e Instrucci6n -

Pública de 1901 a 1905, y, posteriormente, responsable de la --
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Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta 1911, -

promovi6 la reforma integral de la educaci6n mexicana. Su po

sici6n arraigada en las ideas del liberalismo favoreci6 su la-

bor hacia la pedagogía social. Una actividad constante y fe-

cunda lo llev6 a postular proyectos cuyas metas consistfan en -

dignificar la s~tuaci6n que padecían las instituciones mexica-

nas de enseñanza. El maestro Sierra afirmaba, con sus accio--- · 

nes, la conv.icci6n de que sin hombres bien preparados se hace -

imposible el gobierno y el progreso de las naciones. 

La creaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n Superior 

sustituy6, a partir de octubre de 1901, a la Junta Directiva -

de Instrucci6n Pública, fundada años atrás por los grupos libe

rales de la Reforma. 

La política educativa de esta organizaci6n estaba sus-

tentada por los principios unitarios y de vigencia oficial cons 

tante sobre el desarrollo de la instrucci6n pública. Una erg~ 

nizaci6n democrática compuesta de funcionarios de instituciones 

docentes facilitaría, se pensaba, en encauzamiento del saber -

hacia caminos más ordenados y acordes a las necesidades del de

sarrollo nacional. 

Como es lógico suponer, las actividades de este cuerpo 

de consultores se abocaban más a favor de los mecanismos de --
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control institucional que a su formato pedag6gico ya que, el -

porfirismo, se distingue como el periodo hist6rico en que se -

han visto más abandonadas las diligencias estudiantiles en la -

República mexicana. 

3. MEXICO REVOLUCIONARIO 

3.1 Fin de la dictadura 

Abandonadas casi en su totalidad las actividades docen

tes de educaci6n superior, los religiosos orientaban sus esfue~ 

zos hacia el monopolio de las instituciones de ensefianza prima

ria y secundaria con la intenci6n de mantener su hegemonía en -

la sociedad mexicana. 

Los colegios y escuelas de educaci6n superior organiza

dos por el Estado, durante el gobierno de los liberales, sobre

vivían raquíticamente en algunos estados de la República. El 

Instituto del Estado de· Jalisco; la Academia de Derecho te6rico

práctico, el Colegio de Farmaceúticos y el Colegio 1e~ Estado -

de Puebla, entre otros, creados para propiciar educaci6n supe-

rior libre y gratuita, mantienen la ensefianza profesional con -

la ayuda de la ensefianza experimental y objetiva de los positi

vistas. 

Las clases acomodadas disponían de los recursos necesa

rios para financiar la educación <le sus j6venes en el extranjero. 
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Las clases explotadas conformaban la unidad familiar con la -

concentración de recursos para soDrevivir al hambre, epidemias 

y enfermedades infecciosas crónicas, la miseria e ignorancia. 

El acceso a las instituciones educativas, para m§s del 80% de 

la población mexicana, era inalcanzable en una supuesta situ~ 

ción de libertad. 

El primer censo nacional levantado en la República Me

xicana, en 1900, registró una población de 13.7 ruillones de 

habitantes. A partir de esta fecha y hasta 1910, la economía 

porfirista demostraba dificultades para proveer de empleo a -

una población que crecía lentamente.C 2 ) 

Durante una década el pensamiento revolucionario se --

difundía subversivamente entre los escasos miembros de la cla-

se trabajadora, a través de publicaciones periódicas y panfle

tos se daba a conocer la situación de injusticia social que -

prevalecía en el país. Comentarios sobre la explotación obre

ra, la opresión que padecía el campesinado y las mínimas opor

tunidades existentes, capaces de favorecer los precarios nive

les de subsistencia masiva, vinieron gestando las manifestaci~ 

nes de descontento que culminarían en un levantamiento armado 

popular en contra del r~gimen establecido. 

Las injusticias sociales y económicas se fueron agudi

zando por las crecientes disparidades existentes. Para 1910, 

(2) Francisco Larroyo, op. cit., p. 280 
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la insatisfacción popular manifestó su intolerancia a la opre

si6n limitada que padecía el país, conformado, casi en su to-

talidad, por el sector rural. El levantamiento annado se hizo 

inevitable y, durante este año, se comienza una violenta revo

luci6n que pretendía destituir la arraigada hegemonía oligár-

quica. Los mexicanos entonces, inician una lucha sangrienta y 

desorganizada en pos de conseguir oportunidades de acceso a las 

fuentes de trabajo con remuneraciones justas, a los beneficios 

del sistema público de educación y ante todo, obtener derechos 

sobre la tierra que, como campesinos, les correspondía. 

El levantamiento revolucionario mexicano logra un gran 

triunfo con la destituci6n del poder y el exilio a París del -

dictador Porfirio Díaz, en 1911. La nueva preocupación polí--

tica era conformar un gobierno republicano y democrático capaz 

de satisfacer las demandas populares. 

3.2 Reorganizaci6n Nacional 

Francisco I. Madero pretendía unificar al país median

te el programa del Partido Antirreeleccionista que lo llev6 al 

poder en un proceso ejemplarmente democrático. 

Las tendencias nacionalistas de Madero exigían la in~~ 

clusión del 50\ de personal mexicano en las empresas, con 

sueldos y beneficios laborales semejantes a los de los extran

jeros. La explotaci6n de los recursos nacionales serían en --
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esos años igualmente desventajosa para· México: ganancias in-

calculables para los inversionistas, un incontrolable saqueo 

de recursos no renovables y, políticamente, intervención de los 

representantes diplomáticos en las decisiones internas de la -

nación, principalmente del embajador de Estados Unidos. 

México se hallaba sacudido por la violencia annada. 

La producci6n nacional decrecía por el abandono de las fábri-

cas, la fuga de capitales y la destrucción casi total que rei

naba en los sectores rural y urbano. El clero se encontraba -

amenazado por pueblo y gobierno mientras se aferraba a sus in

tereses protegido por los grupos conservadores. Las activida

des educativas prevalecían aunque debilitadas, en los estable

cimientos de las principales ciudades de la Repdblica. 

La situación del sistema educativo nacional reflejaba 

el ambiente que reinaba en el pa!s. El nivel superior era el 

más abandonado a pesar de las pequeñas decisiones que tomaban 

las autoridades docentes y gubernamentales para encauzar la -

enseñanza propuesta por Justo Sierra a fines del porfiriato, -

principalmente la fundaci6n de la Universidad Nacional de Méx.!_ 

co. 

En 1912 se cre6 el primer curso libre de Introducción 

a los estudios filosóficos en la Escuela Ñacional de Altos Es

tudios. La modalidad de establecer cursos libres en los plan-
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teles de educación superior, significó la apertura de las aulas 

para quienes deseaban aprender libremente. Fue ésta una prime~ 

ra forma de democratización de la ensefianza superior. A través 

de estas facilidades académicas se procuraba incrementar el ni

vel cultural de la poblaci6n a la vez que agilizar la formación 

de personal capacitado para emplearlo en el programa de educa-

ción elemental. Este tímido intento de dar a la institución 

superior una función multiplicadora de enseñanza, no contaba 

corr programas de estudio correspondientes a la situación social 

del país. 

Las manifestaciones de desarrollo de la educación téc-

nica e industrial, durante el periodo de la revolución, se red~ 

cían a la existencia de planteles que enseñaban algunos- oficios 

o carreras comerciales a hombres o mujeres. Pese a que la ex-

tracción del petróleo mexicano no se dafió por el levantamiento 

armado, al personal nacional que laboraba en esta industria no 

se le permitía adiestramiento alguno, ya que los técnicos que -

dirigían las operaciones eran extranjeros. 

Las activi"dades de investigación estuvieron sancionadas, 

aunque no del todo suspendidas, durante la revolución. 

Unos días antes de la muerte de Madero, Victoriano - -

Huerta, en nombre de un grupo de sublevados, exigió sus re--

nuncias argumentando que sus acciones en contra del régimen --
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tenían como objetivo el restablecimiento de la paz nacional. -

Con Huerta en la presidencia, el militarismo que lo caracte-

rizaba se tradujo en un continuo ejercicio de violencia y re

presi6n contra los opositores que pedían una ref0~ma estruct~ 

ral al sistema político mexicano. 

Las autoridades gubernamentales no llegaban a crista-

lizar sus planes de organizaci6n y desarrol_lo, en el campo de 

la educaci6n pablica; la inestabilidad prevaleciente en el 

país requería, ante todo, de una fundamentaci6n jurídica y 

constitucional capaz de ofrecer una congruencia 16gica a las -

demandas popul~res y a las necesidades nacionales de desarro-

llo. 

Huert:a mezclaba sus preocupaciones de una cducaci6n - -

rudimentaria para el campesinado a la vez que destinaba presu

puestos generosos para mejorar la instrucci6n militar. 

El 5 de febrero de 1917 se promulga la actual Constit~ 

ci6n Mexicana en la ciudad de. Querétaro. En base a los princ.!_ 

pios dictados por los liberales en 1857, los carrancistas 'tom.!!, 

ron en consideraci6n las propuestas del activo grupo de maes-

tros que participaron en la revoluci6n para la redacci6n del -

artículo 3ºq~e legalizaba la ensefianza libre y se responsabil.!, 

zaba el estado de la instrucci6n pablica. 
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A pa.rtir de 1 917, México iniciaba una nueva fase en -

su historia. Venustiano Carranza pretendía gobernar al país 

con el ·auxilio de los principios establecidos en la Constitu

ción. 

La educaci6n superior contemplaba, con el presidente -

Carranza, el nacimiento de un nuevo concepto de enseñanza téc

nica cuyos objetivos consistirían en formar al personal para -

levantar el país de la miseria y el devasta.miento de siete años 

consecutivos· de la lucha armada. La Escuela Práctica de Inge

nieros Mecánicos y Electricistas se fundó con la intenci6n de 

preparar técnicos calificados desde niveles elementales hasta 

áreas de especialidad dentro del campo de ingeniería. Por - -

otro lado, tanto la estructura académica como la administra--

ci6n de la educación pablica rueron sometidos a ciertos cambios 

con la intenci6n de agilizar el movimiento escolar: la Escuela 

Nacional de Altos Estudios, desde 1917, se dedicaría a la fo~ 

maci6n de personal docente para la enseñanza preparatoria o -

secundaria y profesional de ciertas cátedras de las facultades 

universitarias. 

La Secretaría de Instrucci6n Pdblica y Bellas Artes se 

transform6 en departamentos; uno de ellos integraba en una so

la dirección, la enseñanza técnica y la universitaria. Las r~ 

formas del sistema educativo mexicano elevaron al nivel de 

facultades dos importantes establecimientos: la Escuela Sacio~ 

nal de Química y la Escuela Superior de Comercio que pertene--
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cieron a la extinta Direcci6n de la Enseñanza Técnica. 

El gobierno de Carranza intentaba abrir a grandes sec

tores de la poblaci6n aquellos servicios que habían sido priv~ 

tivos de las clases dominantes, en especial los relacionados con 

las manifestaciones artísticas. 

Un gran dilema se presentaba ante las autoridades gu·· 

bernamentales: sostener un apoyo temporal a las necesidades po

pulares mientras se conseguía consolidar la producci6n agríco·

la, como base de la economía nacional y punto de referencia de • 

la integración social y optar por la alternativa de incrementar 

más rápidamente 1a producción del país por vías de la industria-· 

lizaci6n a costa de pagar el precio de la desigualdad social. 

3.~ El Nuevo Estado Revolucionario 

A partir de 1920, México confrontaba la difícil tarea de 

integrar un modelo de gobierno capaz de homogenizar las políti

cas de desarrollo nacional para satisfacer las demandas de una 

población restringida por su alto grado de desigualdad cultu-

ral, económica y social. Asimismo, el Estado mexicano se enco~ 

traba limitado para determinar un programa revolucionario por -

la presión constante y agresiva de los intereses locales y extra~. 

jeros. 
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La indefinici6n de un programa revolucionario nacio-

nal provocaba situaciones de desconcierto en la poblaci6n ru

ral principalmente. En tanto que los campesinos hacían del -

agrarismo su bandera, la oligarquía nacional volvía a cobrar -

nuevas fuerzas en su af~n de formar capital apoyados en conce

siones gubernamentales y en la alianza con los intereses ex--

tranjeros. Aun el clero parecía recuperar poco a poco parte -

de sus bienes. 

Las organizaciones religiosas continuaban proporcio-

nando educación privada y de paga. 

Durante la administración de Obregón se comienza a de

finir la industrialización como objetivo de desarrollo nacional: 

compromiso revolucionario para trans€ormar la estructura tradi

cional de explotación. Un nuevo Estado, que pretendía estable

cer una justicia social, requería, el diseñode un programa que 

abarcara no solamente un modo de producción, sino su correspon

diente distribuci6n y contenido del servicio educativo para cu

brir los distintos niveles de enseñanza, que demandaban tan 

heterogéneos componentes de la poblaci6n mexicana. 

Vasconcelos veía cumplida una de sus mayores ambiciones 

cuando Obreg6n decidi6.promover las reformas constitucionales -

necesarias para crear la Secretaría de Educación Pública, la -

cual se encargaría de impulsar en forma sistemática y progresi-



36 

va el servicio organizado de educaci6n popular que se encontra

ba segmentado entre diversas dependenci·as del Departamento de -

Asuntos Universitarios y de Bellas .i\rtes. En 1~17, a inici'a-

tiva del presidente Carranza, el Ministerio de Educaci6n habfa 

sido suprimido. Como el primer Secretario de la nueva institu

ci6n, Vasconcelos inauguraba oficialmente los servicios de la -

SEP el 20 de julio de 1~21; a partir de esta fecha la instruc-

ci6n popular se concentraba en los departamentos que queda~an -

bajo su ministerio y de inmediato puso en marcha su proyecto -

para alfabetizar la población rural mientras que se procuraba -

elevar el nivel cultural del país. C3J 

Yasconcelos, como Secretario de Educaci6n, inició un --

ambicioso proyecto educativo que vinculaba la actitud liberado-

ra de la educación y el nacimiento de una civilización lograda 

a través del mestizaje que daría luz al espíritu para exaltar -

los más altos valores de la condición humana. Educar, para - -

Vasconcelos, significaba un proceso armonizador para favorecer 

la libertad y la democracia. 

La educación contenía ~na idea de la nacionalida<l capaz 

de despertar al país a su verdadera libertad. Purificar y lib~ 

rar a la población mexicana de la opresión y la ignorancia, si_g_ 

nificaba un mecanismo cultural que si bien ten!a antecedentes -

en el siglo XVI, significa~a un nuevo impulso a la voluntad de 

cambio surgido en la Revolución. 

(3) Alfonso Reyes, "Pasado inmediato", en Juan Hernández Luna 
(ed.), Conferencias del Ateneo de la Juventud, Centro de 
E'studios Filosóficos, UNAM, 1962, 215 pp. _ 
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Si la corriente positivista que se propag6 en M6xico -

al término de la Reforma y prevaleci6 durante el porfiriato, -

sustentaba una posici6n contra el dogmatismo y 1a educaci6n -

"te6rica" por considerar que los fines di) la ensefianza deberían 

ser pa_rte de la concepci6n práctica del progreso, la nueva ide~ 

logía de Vasconcelos estaba orientada justamente, hacia una po· 

sici6n contraria que lejos de servir a las necesidades de edu-

car hombres para lo estrictamente utilitario, buscaba por medio 

de la instrucción popular, atacar la barbarie que el pueblo de 

México venía padeciendo desde la coloni~aci6n española. 

El maestro serra el redentor ante un estado de miseria, 

ignorancia e incultura en que la historia, y la dltima revolu-

ci6n habían colocad~ a la inmensa.111ayo:rí~ de_ -!<?s. mexicanos. I,a 

pedagogía vasconceliana pretendía transfonnar a las masas margi 

nadas en grupos de individuos productivos y creadores. 

El boletín de la SEP daba a conocer los logros obteni~ 

dos en los escasos tras años de su existencia. Fué una batalla 

contra el tiempo y las limitaciones existentes: para 1923, -

26065 maestros inst·ruían a 1044539 alumnos en 13487 escuelas· 

distribuidas a lo largo de todo el territorio. El Secretario -

de Uducaci6n confrontaba las consecuencias provocadas por las -

diferencias con el presidente. Hacia 1924 el presupuesto de la 

SEP fué reducido a casi el SO~ del correspondiente al año ante

rior. Vasconcclos, renuncia en 1924 al Ministerio de Educación.C4 ) 

(4) Ibide~. 
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Plutarco Elías Calles, maestro rural que se convirti6 

en genera'.i ·durante el levantamiento armado; caudillo. ministro. 

del gabinete de Alvaro Obregón y presidente durante 1924-1928, 

ocupa un lugar importante en la historia política, Fund6 el -

banco de México, Política caminera, el sistema de Riego y el -

partido Nacional Revolucionario, en 1929, Partido que sería el 

oficial de los gobiernos contemporáneos. Calles es también el 

"Jefe Mlíximo" de la revoluci6n: Sistema dictatorial que di6 -

fin a las esperanzas democráticas de nuestro pueblo. 

El presidente Calles ideó una forma de gobernar al pu:_ 

blo a través de instituciones perdurables en el tiempo y en el 

sistema político nacional. El PNR unificó a las !'familias re

volucionarias" en una ideología común y en un programa de des~ 

rrollo económico y social para fortalecer el estado. 

A la llegada de Calles al poder, la revoluci6n mexica

na defini6 un programa de desarrollo econ6mico cuya realizaci6n 

s6lo sería posible en un ambiente estable y paz interna. El -

estado optó por la industrializaci6n como v!a para abordar la 

heterogénea problemática nacional. Los servicios de infraes-

tructura necesitaban de una participaci6n de mano de obra cal~ 

ficada y la alianza con el capital proveniente de las clases -
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acomodadas. El gobierno callista trató de conciliar esta alía~ 

za apoyando al sector obrero cuyas organizaciones participaban 

en la administración nacional y en la orientación de la educa

ción Pública. 

Las prioridades gubernamentales para atender las dcma~ 

das populares se conciliaron con el modelo de desarrollo capi

talista que caracterizaba al país desde el antiguo régimen. 

El desarrollo capitalista a que tendía la nación fué -

determinado por la influencia del capital norteamericano que -

protegía sus intereses e inversiones dentro del territorio me

xicano. A pesar de la oposición de Calles y Obregón a la pre~ 

sión que ejercía EE.UU. sobre el Estado mexicano, Obregón ace"2_ 

ta los "Tratados de Bucareli" que garantizaban el respeto y -

protección a la inversión extranjera; y Calles convino con el 

embajador Dwight Morrow continuar con la distribución de tie-

rras mediante indemnización inmediata a los propietarios ex--

tranjeros. De acuerdo a esta política, para 1930 el 97\ de la 

propiedad rural se concentra en el 1 .5\ de la población. 

México aseguró la industrialización nacional con capi

tal proveniente del extranjero y con estabilidad interna. 
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El régimen callista dedic6 11.4\ de la inversi6n pú-

blica al bienestar social en el que se incluyen los gastos de-

dicados a la educaci6n. La promoci6n econ6mica del Estado si 

bien sacrific6 el gasto en materia social, permiti6 como era -

obvio, la expansión material del país; como consecuencia sería 

una producción nacional y la apertura de fuentes de trabajo y 

servicios vinculados a un proceso de movilidad económica y so

cial que favorecieron a la expansi6n de la clase media. 

Las obras d.e infraestructura para la industrializa--

ción nacional exigían de una orientaci6n técnica del modelo -

educativo mexicano. 

·La política educativa del régimen anterior, en la que 

resalta la labor de Vasconcelos como Ministro de Educaci6n Pú

blica, y con un marcada humanismo y direcci6n científica como 

medios para alcanzar la libertad y la democracia estruncada -

por la necesidad del régimen callista de convertir a escuelas 

y espacios urbanos en centros pr§cticos de enseñanza y capaci

tación de mano de obra calificada, y preparando el fomento -

industrial como únicas vías posibles para el desarrollo econó

mico. 

La enseñanza popular cobraba otro sentido durante el -

régimen callista; la alfabetización era un aspecto necesario -

para habilitar a la población en una participación activa en -
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nuevas fuentes de trabajo vinculadas a nuevas fuentes de pro-

ducci6n en gran escala con manejo de maquinaria que exigía - -

entrenamiento previo del trabajador, además de una programaci6n 

y control de calidad adecuada, por manos de especialist.as que 

no existían en suficiente cantidad ni calidad de especialidad 

para iniciar el proceso de formaci6n de infraestructura que -

exigía el programa de industrializaci6n nacional. 

La actividad educativa fue fundamental para los inte-

reses de los grupos ya consolidados. 

La instituciona·lizaci6n política de los sectores acti

vos de la economía nacional, favorecían el juego Estado-grupos 

organizados; poder político-econ6mico; era en sí misma una ac

ci6n contrarrevolucionaria muy efectiva para satisfacer las d~ 

mandas del desarrollo econ6mico capitalista. 

El modelo callista que prevaleci6 en la educaci6n has

ta la ll"epda a la presidencia de Lázaro Cárdenas, mostraba -

una finalidad radicalmente opuesta· a la mesiánica idea vascon-

ce liana. 

El modelo educativo del régimen callista era: a) ense

fiar y alfabetizar para preparar la infraestructura industrial; 

b) satisfacer las demand.as de los grupos que presionan al est!_ 

do con establecimientos de educaci6n superior y actividades --

artísticas y culturales. 
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La calidad de la docencia quedaba suje~a al criterio -

de quienes demandaban el trabajo profesional en los centros -

urbanos del país. 

Estos dos modelos (vasconceliano y callista), de la -~ 

educación para el desarrollo del.país, habrán de continuar pr~ 

sentes en los programas oficiales de los siguientes gobiernos 

con respecto a .la educaci6n. 

La consolidación de las instituciones durante el régi

men callista necesitó de un orden y estabilidad social que fue 

gradualmente obtenido por su gobierno, en el que se presenta-

ron fuertes conflicto.s cuyos antecedentes se encuentran en la 

época inmediatamente posterior a la independencia del país. 

Conflictos que van a recrudecerse al querer Calles aplicar las 

leyes constitucionales sin concesión alguna, y que se reflejan 

concretamente, ~n el conflicto annado religioso, conocido como 

la lucha cristera (1926), conflicto que culmina con el asesin~ 

to de Obregón, quien había sido reelecto para ocupar la presi

dencia durante el periodo de diciembre de 1928 a diciembre de 

1934. 

Calles después de estos acontecimientos, muerte de - -

Obregón, la supresión de la rebelión de Adolfo de.la Huerta, 

quedará como máximo de la revolución, y su influencia dominará 

la política durante todo el sexenio que correspondía a Obregón. 
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Influencia que perdurará hasta los primeros años del gobiern9 

de Cárde~as, quien pondrá fin al maximato en 1935. 

El 1° de diciembre de 1928 toma posesi6n de la presi-

dencia de la República provisionalmente, Emilio Portes Gil, --

quien durante su gesti6n dará soluci6n al conflicto armado re

ligioso y se concede la autonomía a la Universidad Nacional, -

(1929). 

El 5 de febrero de 1930 toma posesi6n de la presiden-

cía de la República, Pascual Ortíz Rubio, quien tuviera un acci 

dentado e inestable gobierno, que se manifiesta en la educaci6n 

por el cambio de cinco secretarios en un periodo muy corto de -

tiempo. Culminando con la desginaci6n de Narciso Bassols, como 

secretario de Educaci6n Pública quien continuará en el siguien

te régimen, en el que se recrudecerán las medidas de laicismo en 

la educaci6n privada. Asimismo, durante la gesti6n de ~assols 

al frente de Educaci6n Pública en el gabinete de Abelardo Rodrí

guez, tuvieron lugar manifestaciones públicas que pugnaban por 

reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista. 

En 1934 el Secretario Bassols renuncia debido a las --

fuertes presiones por parte del clero, de uni6n de padres de -

familia, etc., contra la educaci6n socialista que se había im

plantado en el artículo 3° institucional.CS) La Dirección soci~ 

(S) Bassols, Narciso "La Educaci6n Superior en México" 
Ed. Porrúa. México. 1938 



44 

lista en la educaci6n suscitó fuertes controversias en los di

versos sectores de la sociedad, habiéndose enfrentado princi-

palmente las dos corrientes imperantes en la universidad repre

sentadas por Lombardo Toledano y Antonio Caso. 

La segunda convención ordinaria del Partido Nacional -

Revolucionario, se reune en Querétaro (diciembre de 1933), pa

ra lograr el primer plan sexenal de gobierno. y elegir al candi

dato que había de cumplirlo; que resultará ser Lázaro Cárdenas, 

para el periodo comprendido·del 1° de diciembre de 1934 al 30 

de noviembre de 1940. 

Para esta época (década de los treintas), la vida urb~ 

na tenía ya la complejidad de servicios y demandas que caract~ 

rizaba a los países altamente industrializados. En México el 

proc~so de industrialización había sido definido como única -

opci6n para el ·progreso. 

La influencia de los norteamericanos contribuy6 a ace

lerar la conformación de la clase media, aunada a una gama de 

satisfactores básicos que recaían con el tipo de producci6n -

que se multiplicaba aceleradamente para responder a la demanda 

interna y accesorios y bienes de uso cotidiano. 

La radio estaba en pleno apogeo entre los citadinos, -

los mensajes comerciales y la transmisi6n de programas novele-
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ros, copiados o inspirados en los estadounidenses, jugaron un 

papel primordial en la introducci6n de modalidades en la con-

ducta de la clase media en expansi6n propia de una sociedad -

de consumo. 

Característico de todos los países semicoloniales es -

la manifestación de afluencia econ6mica y bienestar social que 

se concentra en las áreas urbanas. México es un estado sin c~ 

pital propio, como decía Lombardo, depende de las inversiones 

extranjeras, se encuentra sin industria, sin ejército y sin -

bases educativas s6lidas que impulsaran la organizaci6n popu--

lar para el progreso. Por lo que tenía que ofrecer a las ma--

sas, elementos de economía política para lograr infundir con-

fianza en las organizaciones gremiales para creer que la uni6n 

de gobierno y clase tr~bajadora sería la simiente de un prole

tariado organizado y con una conciencia social que prepara al 

país para su transformación. 

El brinco de una sociedad feudal al socialismo no se -

podía dar sin el paso de una fase intermedia de industrializ~ 

ci6n que creara las condiciones laborales y objetivos de justi 

cia social. 

Lázaro Cárdenas se gana las mayorías durante la campa

fta presidencial porque enarbola los intereses que de momento -

se necesitaban para unificar a todos los sectores en una empr~ 
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sa que antecedieron la lucha hacia el verdadero nacionalismo. 

Al iniciar Cárdenas su periodo presidencial se dedic6 

a unificar las ljgas y organizaciones populares en la estruc-

tura del PNR, continaa con una tendencia liberal en su admini~ 

traci6n, tolerando todos los derechos de huelga, ganándose - -

Cárdenas gran apoyo en las fuerzas de presi6n que favorecen -

las decisiones del ejecutivo como poder central y separándose 

del "jefe máximo" que dirigía el desarrollo. Calles es expa-

triado en compafiía de Luis N. Morones en 1936, culminando así 

la caída del maximato. 

En 1936 se funda la confederaci6n de trabajadores mexi_ 

canos y el ánimo nacionalista que reporta Cárdenas hace que el 

país no se divida en dos frentes acaudillados por diferentes -

objetivos. 

Todos los grupos de opresi6n al régimen fueron alián-

dose progresivamente contagiados del ánimo unificador que se -

respiraba en todos los rincones de la RepGblica. 

La política de Cárdenas estaba encaminada a crear los 

cuadros técnicos necesarios en la industrializaci6n del país, 

capacitando al pueblo de México desde las aulas, ya que la -

dependencia tecnol6gica creaba un grupo directivo extranjero -

dentro de.las industrias en México quedando solamente los mexi 
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canos como obreros en el manejo mecánico de herramientas sin 

tener acceso a la informaci6n o aprendizaje del proceso de -

producción en las industrias extranjeras. 

Era necesario, además de la unificación política de -

las agrupaciones populares en torno al Estado una estrategia 

nacionalista que estuviera apoyada en el modo de producci6'n -

agrícola e industrial, y eran necesarios los recursos humanos 

calificados así como el instrumental te6rico material que con

tribuyera a su consolidaci6n. 

/~ industrializaci6n continuaba carente de una infraes

tructura básica por lo que era una presa fácil de una manipul~ 

ción imperialista que domina.ra sobre nuestra economía y en co!!_ 

secuencia sobre nuestro sistema político. Este profundo pro-

blema di6 pie a la fundación del Instituto Politécnico Nacio-

nal que inicia sus actividades dentro de la es.tructura de la -

Secretaría de Educación Pública en 1937. 

La clara visi6n que tenía Cárdenas sobre el futuro de 

México estaba apoyada en las funciones educativas del Estado. 

En especial,. la enseñanza superior sería la responsable de pr.2_ 

veer los cuadros técnicos y los servicios profesionales que -

apoyarían la producci6n nacional. Para adoptar las modalidades 

de aprendizaje especializado, el sistema nacional de educación 

requería necesariamente de una concienzuda revisión para preci 

sar los conocimientos que debían impartirse al estudiantado -

bajo criterios actualizados con las necesidades de la época. 
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Durante la adminis.traci6n cardenista se enfatiz6 la -

neces.idad de actualizar sistemáticamente los planes y programas 

de estudio de responsabilidad oficial que incluía la enseñanza 

técnica: la experimentación mecánica y la investigaci6n cons-

tante no podrían omitirse dentro de las prioridades presupues

tales. El IPN sería el establecimiento más importante del - -

país en la capacitaci6n del personal especializado cuya concie~ 

cia social fuese reforzada en las aulas con la orientación so-

cialista que se había adoptado en forma oficial poy· la leg.isl~ 

tura de 1934; tendencia que se debatía en los foros univ.ersi t~ 

ríos y a través de los medios masivos de comunicaci6n. 

Los jóvenes politécnicos deberían iniciar su alianza -

con la clase obrera. Una idea predominaba en la actitud de 

los fundadores del Politécnico: el imperialismo sólo podrá co~ 

batirse con las armas educativas formando los cuadros técnicos 

nacionales. El conocimiento era la única posibilidad de ata-

car nuestra dependencia tecno16gica del extranjero; la capaci

tación técnica era el medio básico de control industrial, pero 

todo debería guiarse por la convicción social de que la produ~ 

ci6n determina el destino de un país que intenta combatir el -

colonialismo interno y la dependencia externa. 

El 2 de enero de 1937 se declararon inauguradas las la 

bores del Politécnico en una ceremonia efectuada en el Palacio 

de las Bellas Artes de la ciudad de México. El ingeniero Juan 

de Dios Bátiz, jefe del Departamento de Enseñanza Técnica de -
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la SEP, di6 lectura al plan de trabajo y la organizaci6n aca

démica quE• se distinguía por incluir la modalidad de dividirse 

en ciclos "vocacionales" y "prevocacionales". Estas divisio-

nes correspondían a la preparatoria técnica dividida en dos --

ciclos de dos afies cada uno, y el vocacional correspondiente -

al grado superior de ensefianza media en el que habría escuelas 

con diferentes especialidades profesionales que correspondían 

a físico-matemáticas, ciencias biol6gicas y ciencias econ6mi-

cas y administrativas. 

La educación socialista para el pueblo de M~xico, apo

yó a las organizaciones obreras y reparto de tierras, eran las 

acciones primordiales de la administración cardenista. En el 

"Plan Sexenal", elaborado en la Segunda Convención Nacional --

del Partido Nacional Revolucionario estaban contenidos los pu~ 

tos en los que Cárdenas se basó para definir su programa educ~ 

tivo: 

1) Multiplicación del número de escuelas rurales. 

2) Control definitivo del Estado sobre la ensefianza primaria 
y secundaria. 

3) Atenci6n preferente a la educación agrícola. 

4) Sobre las enseñanzas de tipo universitario, destinadas a -
preparar profesionistas liberales, debería darse preferen
cia a las ensefianzas técnicas que tienda a capacitar al -
hombre para utilizar y transformar los productos de la na
turaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de -
vida del pueblo mexicano. 

Cárdenas llevaba a cabo su ideal nacionalista prepara~ 

do a la masa popular para participar en su ambicioso programa 
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de expropiaci6n de la industria básica. Su concepci6n interna 

de la acci6n revolucionari-a se extendi6 hasta la política exte 

rior mexicana con el apoyo al régimen republicano espafiol y el 

consecuente asilo en territorio nacional para los refugiados -

de la guerra civil (intelectuales, artistas, políticos y maes

tros) que, al integrarse en nuestras instituciones ejercieron 

gran influencia durante varios afios sobre la docencia y la -

educaci6n superior. México enriquecería su vida cultural; de 

nuevo las ideas y el arte cobraban un ánimo semejante al logr~ 

do por José Vasconcelos. Le6n Felipe, con sus poesías, d~ba -

al mexicano las razones de por que habla alto el espafiol .•• 

Personajes de ideas y acciones comprometidas, transmitían men

sajes combativos y sufridos por un pueblo derrotado por el fa~ 

cismo. 

El 24 de febrero de 1938, el presidente Cárdenas asis

ti6 al Primer Congreso de la Confederaci6n de Trabajadores de 

México. Cárdenas exhort6 a los trabajadores a crear concien--

cia en todos los obreros del mundo para organizarse solidariá-

mente y evitar la guerra. La uni6n pacifista de los trabajad~ 

res del campo y la ciudad de todo el mundo debía patentizar su 

lucha social en el respeto a la vida humana y al derecho y so-

beranía de los pueblos. La obra del imperialismo es sojuzgar 

y destruir, insistía Cárdenas, mientras el conflicto nacional 

de las empresas petroleras con sus trabajadores empeoraba crí-

ticamente. Los sindicalistas petroleros demandaban mejorías -
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en los salarios y en las condiciones laborales. El gobierno -

nombr6 a una comisión para estudiar el problema y proponer la 

soluci6n más favorable para ambos bandos. Después de un cuid~ 

doso estudio, se dictaminó que las empresas podrían cubrir el 

aumento de veintiséis millones trescientos mil pesos que signi 

ficaba la petici6n obrera. 

El 7 de marzo de 1938 los representantes de las empre

sas petroleras, por conducto de la embajada de Estados Unidos, 

le pidieron a Cárdenas un emplazamiento para cumplir el laudo 

que fij6 los veintiséis millones de aumento a los trabajado-

res. El presidente dió por terminado el acuerdo, como única -

respuesta .•. horas después, el gabinete en pleno discutía el -

problema mientras el sindicato petrolero decidi6 dar por termi 

nadas los co~tratos de trabajo en vista de la actitud rebelde 

de las empresas. El momento era totalmente propicio para eje

cutar medidas radicales en contra del imperialismo y ejercer -

la soberanía nacional. Ingenios azucareros, ferrocarriles, --

ahora nuestro petróleo, tenían la oportunidad de volver al pa-

trimonio de la naci6n. El temor a las sanciones económicas de 

los inversionistas extranjeros era inferior al sentimiento de 

solidaridad popular a pesar de la crítica situaci6n internaci~ 

nal. 

El 18 de marzo de 1938, el pueblo mexicano aprob6 la 

decisi6n del Ejecutivo federal para aplicar la ley de expro--
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piaci6n de los bienes de las compafiías. petroleras, por su ac

titud rebelde y en defensa de la soberanía de la naci6n. Los 

mexicanos recibieron con júbilo la noticia. Cárdenas inform6 

por radio a toda la poblaci6n que reintegraría a su dominio la 

riqueza petrolera que el capital imperialista había venido 

aprovechando para mantener al país dentro de una situaci6n 

humillante. 

Los norteamericanos no creyeron que la expropiaci6n -

pudiera realizarse a pesar del decreto expedido por el presi

dente de la República. Durante afios, los empresarios extran

jeros explotaron nuestros bienes con el buen cuidado de no -

dar oportunidad a los obreros mexicanos de adquirir conocimie~ 

tos técnicos indispensables para hacer funcionar productivame!!_ 

te la industria. El reto de la expropiaci6n era justamente -

contra la ignorancia: ¿quién dirigiría ahora las maniobras pa

ra explotar el petr6leo y transformarlo químicamente? El IPN 

tenía menos de dos años de haber iniciado la funci6n de formar 

personal técnico con suficiente conocimiento y la experiencia 

necesaria para asumir la responsabilidad de echar a andar la -

empresa de mayor importancia para el país. S6lo con una gran 

voluntad y un espíritu de sacrificio del· pueblo, para resistir 

los ataques de los intereses afectados, la dignidad mexicana -

lograría salir airosa y fincar en el petr6leo la base de su 

economía. 
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A partir del 1° de diciembre de 1940, día en que toma 

posesión de su cargo como presidente de la Repllblica, Avila -

Camacho, el país inicia una nueva trayectoria en la concepción 

del desarrollo de la sociedad mexicana. Durante este sexenio 

se ve favorecida y juega un papel importante en el impulso al 

modelo capitalista que ve sus mejores épocas bajo los gobiernos 

de Avila Camacho y especialmente, durante el periodo de Miguel 

Alemá'.n. 

Durante estos doce años se consolida "la iniciativa --

privada" con un capital que distribuye en la banca, la indus-

tria y el comercio de los centros urbanos demayor importancia 

en el país_. Esta concentraci6n de capital causa que el desa- -

rrollo se manifieste contradictoriamente, mostrándose la inseL 

ci6n de países ricos dentro de un pa!s muy pobre. 

La política de bienestar social popular de los gobier

nos de Avila Camacho y Alemán fueron modeladas y desarrollaron 

estrategias económicas con el prop6sito de impulsar la dinámi-

ca hacia el modernismo. Los préstamos norteamericanos se incr~ 

mentan con el propósito de acelerar la industrializaci6n en -

México, y el gasto pllblico era distribuido para satisfacer las 

demandas múltiples en la clase media que emergía con la veloci

dad de los productos elaborados para realimentarla en el merca

do de .bienes y valores adquiridos por imitaci6n de los modelos 

de la clase dominante local. 
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La d~cada de los cincuentas fue la bienvenida para la -

consolidación de grupos minoritarios que ejercieron presión -

sobre las decisiones gubernamentales con lo que se provocaba el 

paso de un Estado revolucionario hacia un Estado mediador de -

los compromisos populares. 

El acelerado surgimiento de la clase media s6lo puede -

entenderse tomando en cuenta el impulso a la educación que ca-

racterizó a las administraciones anteriores como resultado de -

las prioridades asignadas en eLgasto pablico para beneficio so

cial. Con la nueva estrategia de los presidentes moderados, la 

educación popular quedó relegada con lo que se negaba la fun-

ción educativa como factor determinante del desarrollo. La v~ 

sión estrecha de estos gobernantes especialmente Alemán fuera 

determinante en la ensefianza ya que aan hasta nuestros días se 

sigue asistiendo demandas que fueron relegadas por afias. 

Las tareas educativas podrían resolverse cuando la po

lítica económica capitalizara; la inversión pablica de la adm~ 

nistración de Cárdenas destinó el 12.6\ para fomentar la ins-

trucción popular; Avila Camacho la disminuye al 10.2\; Alemán 

al 8.3\, y durante el sexenio de Ruíz Cortines se siguió sacr~ 

ficando a la ensefianza con presupuestos insuficientes para ate~ 

der a la gran masa analfabeta que continuaba sin posibilidad -

de ingresar, cuando menos, al nivel primario. 
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Estos afios orientados al progreso de la industria, co-· 

mercios y servicios del México urbano, marcan toda una etapa -

crítica en nuestra historia por el destacamiento de las mani-

festaciones culturales básicas en una poblaci6n mayoritaria. -

Los beneficios que acarrea la instrucci6n estaban muy distan-

tes de una comunidad indígena aislada de cualquier aspecto de 

desarrollo. La vida en la ciudad padeci6 el cambio promovido 

por la televisi6n y las familias mexicanas se dispusieron a -

recibir los mensajes informativos y comerciales propios de una 

sociedad de consumo. 

Una revoluci6n "insti tucionali:z.ada", es decir, el com

promiso popular de los caudillos se sometía a una situaci6n de 

poder capa:z. de determinar la dinámica social y econ6mica media!!_ 

te normas y valores impuestos a toda la poblaci6n por los cri

terios de los gobernantes y legitimadas por la estructura misma 

de un partido en el poder, PRI. Los resultados los seguimos -

padeciendo en l.os agudos contrastes de nuestra realidad mexic!!_ 

na: mientras los campesinos emigran de sus poblados por la fal

ta de oportunidades para subsistir, las ciudades se saturan de 

residentes de todas las regiones de la Rep(iblica que buscan el 

canal laboral que les ha de dar acceso al proceso de movilidad 

social y econ6mica. En forma paralela a la restricci6n de pr~ 

supuestos oficiales para atender la demanda educativa las es-

cuelas privadas se ampliaban y se diversificaban sus servicios 

por cubrir las demandas de una clase media que para amparar su 
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prestigio social recurría a establecimientos- ra:i.ccrs a; re.!ig.ío.

sos de carácter privado para asegurarse calidad en la ensefian

za reforzando, al mismo tiempo, los valores de clase de iden-

tidad con un grupo social determinado a través de las aulas. 

El discurso que pronunci6 Adolfo L6pez Mateos al tomar 

posesi6n de la presidencia el 1° de diciembre de 1958, fue au

gurio y promesas de grandes realizaciones educativas. Manife~ 

t6 preocupaci6n por una mejor preparaci6n a través de todos -

los grados de la enseñanza. 

En su administraci6n es designado a Jaime Torres Bodet 

corno Secretario de Educaci6n Pública. La nueva administraci6n 

se caracteriza por las innovaciones que propone, como son: la 

constituci6n de la comisi6n encargada de elaborar un plan de -

expansi6n y mejoramiento de la enseñanza primaria; la creaci6n 

de la comisi6n de libros de texto gratuitos; expedición del re

glamento de la ley orgánica del IPN, etc. 

Durante el sexenio se intent6 dar atenci6n a quienes -

menos poseían y que mayor necesidad tenían de la educaci6n, es 

a ello, que se encamina el plan de once años y la introducci6n 

del libro de texto gratuito que fue objeto de violentos ataques. 

Fue preciso ofrecer educaci6n a mayor rrúmarcr de mexíc!!_ 

nos, y se destinaron 4536 millones de pesos a la educaci6n en -
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1964, con lo que se incrementa la poblaci6n escolar en prima-

rias y secundarias. 

El desarrollo nacional requería de un grado de efi--

ciencia tecnol6gica por lo que se di6 fuerte impulso a la edu

caci6n tecnol6gica en todos sus niveles. 

Al comienzo del sexenio del presidente Díaz Ordaz, se 

señala la urgencia de "tender al más alto nivel de rendimiento 

en la educaci6n'' con este prop6sito se integra una Comisi6n -

Nacional de Planeamiento Integral de la Educaci6n, los graves 

sucesos sociales de 1968 impidieron la aplicaci6n del plan que 

esta Comisi6n form6. 

El movimiento estudiantil de 1968, no es una invenci6n, 

ni una respuesta organizada, al paso de los sucesos, frente a -

la represi6n del gobierno. Sus raíces estaban en la situaci6n 

de los j6venes mexicanos, educados no en el espíritu de la an

tigua revolución sino en el de un amplio camino de transaccio-

nes. La educaci6n actual no es un derecho para todos sino una 

respuesta del Estado a una demanda de las clases que partici-

pan activamente en el desarrollo económico. El efecto trans-

formador de la educaci6n es utilizado, mediante la uniformidad 

de la enseñanza, en un proceso de legitimaci6n de los valores 

del tipo de educaci6n que determina el Estado. Educar realme~ 

te a la poblaci6n significa la negaci6n de los principios de -
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permanencia de un partido político institucionalizado en el -

gobierno revolucionario. 

Sometimientos presupuestales y control financiero han 

servido para que la educaci6n superior quede sujeta al dominio 

político del Estado. La presi6n se ha ejercido sobre las ins-

tituciones educativas para desafiar el compromiso del conoci-

miento como vanguardia de la acci6n como requisito indispensa

ble para la concientizaci6n popular que requiere un régimen de 

libertad. Los estudiantes adn no conocen el respeto de las a~ 

toridades gubernamentales; concentrados en un ideal transform~ 

dor de la realidad, han sido presa fácil de la corrupci6n y de 

la presencia de intereses ajeno~ a su formaci6n. 

"Después de 1968, México no es el mismo, no es el país 

esperado en la acci6n industrializada que prepar6 a la pobla--. 

ci6n media a participar en su desarrollo econ6mico y social. A 

los estudiantes han seguido, nuevamente los obreros; a los - -

obreros, otra vez, los estudiantes. Unos y otros han levanta-

do organizaciones en las que se advierte la experiencia sufri

da pero no constituye• adn. una respuesta generalizada". (6) • 

La educ~ci6n como proceso de cambio, ha seguido el ca

mino de la organización administrativa. 

( 6) Martha Robles, Historia de la Educación en México, 
Ed. S. XXI, México 1975. 
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Durante las tres a1timas décadas, la construcci6n ide~ 

16gica por parte del Estado impregna profundamente el Sistema 

Educativo, en especial, los modelos de formaci6n de los maes-

tros Y la imagen del desempefio profesional del educador, y to

davía se refleja con plenitud en los textos_gratuitos produci

dos en los gobiernos de L6pez Mateas y Dfaz Ordaz. Desde fines 

de los sesentas, se muestra que ciertos componentes ideol6gi

cos están agotando su efica'cia. 

El nacionalismo patri6tico es cada vez más un discurso 

rancio y fatigado que aburre e irrita. 

El grupo de técnicos estatales que producen materia-

les para la educaci6n, formado por viejos maestros no ha cam

biado la visi6n mitica de un país y una sociedad idílicos, ni 

un lenguaje de los 40s ni una selección de contenido propia -

del preceptor décimo nónico. 

La educaci6n está de espaldas al proceso de moderniz~ 

ción de la cultura que se está dando en una sociedad en la que 

los medios masivos -sobre todo la televisi6n- universalizan 

las imágenes y el estilo de vida del capitalismo avanzado. 

Tal incongruencia de la educaci6n formal en relaci6n -

con la cultura ambiente es total, afecta al saber escolar y -

al modo en que se le ensefia, a planes, programas y lenguaje -
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pedag6gico, apartados de lo contemporáneo, al desempefio de 

los educadores. verbalista y catedrático del primer al último 

grado de la ensefianza. 

Junto a muchas otras cosas, el movimiento del 68 ex-

pres6 que la ideología (por lo menos entre los sectores rue--

dios) y las prácticas oficiales habían perdido su capacidad -

para convencer. 

Desde 1970 se intenta revitalizar y modernizar )a ide2 

logra apoyándose en el eje de una reforma educativa auspiciada 

por el gobierno de Echeverría. Esta reforma más que un proycs 

to coherente, fue un conjunto de medidas encaminadas a diferen 

tes prop6sitos que en lo esencial no se diferencian de las lí

neas seguidas en las décadas anteriores. 

El presidente Luis Echeverría inici6 su sexenio guber

namental, el 1° de diciembre de 1970, con el legado de un sis

tema colmado de conflictos que amenazaban la estabilidad del -

régimen de poder imperante desde que se consolidó "la familia 

revolucionaria". 

Educar para el régimen de Echeverrra, consisti6 ini-

cialmente, en habilitar a la poblaci6n a la participación ma-

siva en la actividad econ6mica y cultural para superar las co~ 

diciones del desarrollo mediante una estrategia educativa de -
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tendencia nacionalista y actualizada con procedimientos efica

ces para la ensefianza. 

Estimular la producci6n nacional y preparar los cua--

dros técnicos y profesionales para combatir la dependencia te~ 

nol6gica del extranjero. Con la inclusi6n de elementos prácti 

cos, material didáctico y facilidades académico-administrati-

vas, la Reforma educativa de 1970 pretendi6 combatir el probl~ 

ma de la deserci6n estudiantil, en todos los ciclos de aprendi 

zaje: periodos terminales, ensefianza abierta, técnicas audiov-!_ 

suales y fomento al autoaprendizaje. Las oportunidades de ac

ceso a los beneficios educativos se ampliaron para los grupos 

marginados mediante la utilización de técnicas pedagógicas mo

dernizadas. 

El quehacer educativo de la naci6n quedó definido por 

Echeverr!a dur-ante su tercer informe de gobierno en 1973, como 

una tarea política afín a un estilo de vida. El entonces se-

cretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, completó.la 

idea educativa del régimen cuando expresa la importancia de -

percibir como un problema vital las relaciones que existen en

tre la educación, la economía y las estructuras sociales, así 

como la necesidad de combatir la dependencia tecnológica, cie~ 

tífica y econ6mica del extranjero. La nueva educación sería -

así una ~espuesta de emergencia para frenar la invasi6n colo-

nialista que ha impedido a México consolidar su unidad nacio

nal. 

' 
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La reforma educativa de 1970 intent6 cubrir tres as-

pectos fundamentales: 

a) La ·actualizaci6n de los métodos, técnicas e instrumentos 

para dinamizar el proceso ensefianza-aprendizaje. 

b) La extensión de los servicios educativos a una poblaci6n -

tradicionalmente marginada, mediante la aplicaci6n siste-

m~tica de medios pedag6gicos modernizados. 

e) Flexibilidad del sistema educativo para facilitar la movi

lidad horizontal y vertical de los educandos entre la di-

versidad de tipos y modalidades del aprendizaje. 

En 1973 se expidi6 la Ley Federal de Educaci6n, con-

forme la reforma propuesta en 1970. La SEP se dedic6 desde -

entonces, a dirigir, ampliar, coordinar, distribuir y diseftar 

las acciones y los servicios educativos: educaci6n elemental; 

educaci6n normal y servicios magisteriales; educaci6n media, -

técnica (agropecuaria, pesquera e industrial); educaci6n supe

rior (Universidades de provincia, Instituto Politécnico Nacio

nal y Universidad Nacional Aut6noma de México). 

En 1958, el si de la poblaci6n rural inscrita en las -

escuelas concluy6 el nivel primario de educación. De los ins

critos en los centros urbanos, el 42t del total terminó el - -

mismo ciclo .( 7 ) 

(7) F. Robert Arnove, "Education and political participation 
in rural areas of Latin America", Comparative Education 
Review, Univ. of Wisconsin, EUA, junio de 1973, vol. 17, 
núm. 12, pp. 198-215. 
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El problema escolar no se concentra solamente en la -

deserci6n y el acceso limitado en las escuelas. No existe aun, 

un programa congruente entre el mercado de trabajo y el siste

ma escolar en ninguno de los niveles educativos. En este aspec

to, el aprendizaje cobra un sentido altamente político y econ~ 

mico, sostenida la estructura nacional en las instituciones -

responsables de educar al personal que la sustenta, mantiene -

en una situaci6n de conflicto progresivo y diverso los facto--

res b~sicos de su desarrollo. Por un lado, los medios de pro-

ducci6n y la extensi6n de eservicios crean las demandas y las 

necesidades de cuadros técnicos, científicos, profesionales y 

culturales que aun no logra producir el modelo vigente de en-

señanza-aprendizaje, y por otra parte, los planteles no tienen 

la capacidad para coordinarse con las necesidades locales, re

gionales y nacionales para formar el modelo de hombre que tran~ 

forme la realidad circundante. Los egresados se "acomodan" a 

las alternativas laborales pese al detrimento de su rendimien

to por no actuar en el campo correspondiente a su especialidad 

aca<lé1nica y a su vez, el sistema productivo conforma su. activ_i 

dad con los recursos disponibles o, al menos, accesibles y co~ 

teables. 

El monopolio de capital, la limitada tecnología exis-

tente y los reducidos estímulos prevalecientes en nuestro 

país, impiden la apertura de nuevas fuentes de trabajo que - -

contrarresten la crítica situaci6n econ6rnica, social e instit~ 

cional que padecernos en el presente. 
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La deserción escolar continuaba siendo alarmante en -

1971: el 54\ de niños en áreas urbanas, completaron Jos seis 

años de enseñanza primaria a diferencia del 9\ de los inscri-

tos en zonas rurales. Esto significa, que de seis que con---

cluían su ciclo obligatorio en la ciudad, sólo uno podía ter~

minarlo en el c•mpo. ( 8) 

530000 alumnos atendidos durante 1975-76, en los cen-

·-':!"f'os e insti tutes tecnológicos y de capacitación, dependientes 

del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, 7 millones de des

empleados, C9) la desesperanza popular parece ser resultado de la 

desconfianza y el desprestigio de las autoridades públicas. 

En términos ideales, la educación pública es un ins--

trumento de progreso individual y social. En la medida en que 

las oportunidades educativas estén determinadas por la desi---

gualdad econ6mica y social, este derecho continuará actuando -

como privilegio de las clases acomodadas. 

El sistema escolar en los últimos años ha alcanzado --

una significativa expansión, logrando ser una de las activida-

des que envuelve a un mayor número de mexicanos. Este creci-

miento del sistema parecería representar una democratización -

(8) Raúl Béjar y otros, "Una visi6n de la cultura en México", 
El perfil de México en 1980, ILPES, México, Siglo XXT, 
2a. ed., 1972, pp. 587-603. 

(9) Comisión Técnica de la Sección Permanente de Planes y 
Programas de Estudios del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación. México, SEP, Revista de Orientación Pedagógica, 
1959, pp. 167. 
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educativa, sin embargo, no es as1 ya que no ha roto con las -

antiguas pautas de distribuci6n desigual de las oportunidades 

de escolarizaci6n, de manera que una escuela relativamente ma

sificada sigue siendo un servicio que los grupo~ sociales se -

apropian inequitattivamente. Además, la educac'i6n en México, 

ha sido competente esencial de los proyectos del Estado, inte

grada desde la raiz a su acción práctica y explicaci6n ideol6-

gica. El Sistema escolar multiplica y profundiza sus funcio-·· 

nes que reproducen y consolidan la estructura social y las re

laciones de poder entre las clases. 

El Proceso de crecimiento del sistema educativo que se 

ha dado en los últimos sexenios ha transformado el carácter 

elitista pero ello no representa la "democratizaci6n" de la 

escuela ni la pérdida de su funci6n selectiva. A la par con -

la expansi6n educativa se han desarrollado mecanismos sociales 

que permitan a la escuela conservar su capacidad para ubicar a 

la poblaci6n en el esquema de la divisi6n del trabajo, transfi 

riendo la desigualdad hacia niveles más altos y privados, en -

gran parte, de su valor en el mercado social a los ciclos ini-

ciados de escolaridad. 

Las cifras de el acceso a las escuelas y su vinculo al 

mercado de empleo C1o) nos dan una idea de lo antes dicho: 

(10) González Casanova, Pablo. México Hoy. Ed. S. XXI. México, 
1980. 
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1) Entre 1 .5 y 2 millones de niños NO alcanzan el in

greso a la escuela, 35\ de quienes ingresan no 

llegan al 4° año de primaria. 

Los niños son: 

De economía campesina principalmen

te y en menor grado de zonas urba-

nas de miseria. 

Las familias de que provienen pertenecen a la po-

blaci6n excedente convertidos por el sistema econ6-

mico en un creciente ejército laboral de reserva. 

2) 57 de cada 100 llegan a la segunda fase de la pri

maria, 46 la terminan. Ahí interrumpen sus servi

cios, provienen del proletariado de la manufactura 

tradicional. 

La elevaci6n artificial de los requisitos escola

res del empleo s6lo les permitirán ocupar los niv~ 

les más bajos del trabajo. 

3) 30 de cada 100 niños que inician la primaria lo--

gran alcanzar ei tronco de 6 años de enseñanza me

dia (secundaria y preparatoria) y 13 terminan sin 

continuar la enseñanza superior. Poblaci6n que se 

compone de los diversos grupos de clase media: 
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Grupos de la clase obrera más organizados del "sec

tor moderno"; la pequeña burocracia pública, emple.!!. 

dos de comercio y oficina, mediana burguesía agraria. 

Los egresados de los ciclos de enseñanza media ingresan 

a la fuerza de trabajo en la industria moderna y en una amplia 

gama de servicios de administraci6n y comercio. 

A este grupo educacional pertenecen la cifra de menor -

oportunidad de empleo (47\) debido a la escasez de puestos o -

bien, los ya existentes no corresponden a las aspiraciones es--

timuladas por la escolaridad. 

4) 10 de cada 100 que inician la primaria llegan a la 

Universidad y la mitad terminan una licenciatura. -

Esta poblaci6n proviene de: la alta burguesía que -

dispone de instituciones privadas o que también -

utiliza los servicios públicos; grupos profesiona-

les independientes o asalariados; estratos medios -

del empresariado industrial. 

Estos datos señalan que la permanencia y el avance den

tro del sistema escolar siguen fuertemente asociados con diver

sos indicadores de clase; el sector econ6mico en él cual se Pª!. 

ticipa, la posici6n en el trabajo, el nivel de ingreso, la resi 

dencia urbana o rural, la escolaridad de los padres, etc. (ll) 

( 11 ) González Casanova, Pablo, México Hoy. Ed. Siglo XXI, 
México, 1980. 
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S. LA EDUCACION TECNOLOGICA 

Las políticas educativas en los altimos dos sexenios -

(1979-1985) han sido encaminadas a ampliar las funciones de -

capacitaci6n técnica en el nivel medio. El estado ha conside

rado que los recursos naturales, principalmente energéticos, -

han de ser la base para las transformaciones en la estructura -

productiva del país, de ahí que, ser~ necesario una fuerza de -

trabajo eficiente y bien adiestrado que ha de ser producto de -

una orientaci6n adecuada en la educaci6n hacia las áctividades 

productivas. Esto implica que se refuercen las secundarias y -

preparatorias técnicas (industriales, agropecuarias, pesqueras) 

preferentemente sobre las escuelas de formación general. 

El estudiantado de enseñanza media superior tiene mayo

res ventajas respecto al modelo que plantea el estado para la -

educaci6n media, ya que se encuentran en la edad adecuada para 

incorporarse a la fuerza de trabajo y si se les canaliza por 

esa direcci6n se podría aliviar la presi6n por ingresar a la -

Universidad, cuesti6n que interesa a los grupos dominantes. 

Por la preocupación por formar obreros calificados y elementos 

técnicos, en el año de 1923 abri6 sus puertas el Instituto Téc

nico Industrial. Las actividades de este centro
0

docente in--

cluían diversas e~pecialidades orientadas a la preparación de -

técnicos de nivel medio. El presidente Alvaro Obreg6n fué 

quien por primera vez plante6 oficialmente la necesidad de que 

el país se capacitara técnicamente. 
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A lo largo de los años, los centros de enseñanza 

técnica se fueron multiplicando y fue avanzando su desarrollo 

académico y administrativo. El conjunto de escuelas técnicas 

estaba agrupado y controlado por el Departamento de Enseñanza 

Técnica Industrial y Comercial, que tenía desde el punto de -

vista educativo, perfiles bien definídbS OT1entados siempre -

hacia la preparaci6n en distintos niveles y ramas, de perso-

nal calificado para la actividad industrial. 

Las cualidades inherentes a la Enseñanza Técnica son 

las siguientes: 

a) Una preparaci6n ·rápida, profunda y s6lida para los estu

diantes técnicos. 

b) Un adiestramiento de la mentalidad en el campb de las -

disciplinas científicas exactas. 

e) Familiarizaci6n del educado con el laboratorio y el ta

ller. 

d) Educaci6n dentro de los sistemas experimentales prácti

cos y de investigaci6n. 

e) Uso econ6mico del tiempo. 
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f) Carácter vocacional de la enseñanza, pues los diversos 

grados de especializaci6n que divergen para estudios -

posteriores se presentan en el alumno después de haber

le dado oportunidad de comprobar su capacidad y afición. 

g) Posibilidad mediante concretos reajustes, de que un - -

alumno equivocado respecto de sí mismo, reaga a tiempo 

su camino. 

h) Aplicación lucrativa inmediata de los conocimientos ad

quiridos. 

i) Relación estrecha entre la escuela técnica y las escue-

las para maestros técnicos que hace posible para los 

alumnos de dichas escuelas, pasar de una instituci6n a -

otra. 

Lo anterior representa para nuestro país, ·un grupo -

de instituciones docentes de utilidad inmediata y clara. Para 

los estudiantes la posibilidad de hacer carreras útiles s6li

das y lucrativas, en lapsos de tiempo no mayor de tres años, 

después de la secundaria. 

A partir de 1958, al crearse la Subsecretaría de - -

Educaci6n Técnica y Superior, encargada de la coordinación y 
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el desarrollo de la educaci6n tecnol6gica en ~l país, nace la 

Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Industrial, la fu~ 

dación de esta Dirección se realiza a través de varias subdires 

clones que coordinan respectivamente las actividades de los -

Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial. 

Los centros de capacitaci6n para el trabajo se en--

cuentran establecidos tanto en el Distrito Federal como en -

los estados. Los Centros de Estudios Tecnológicos pueden ser 

de carácter terminal que capacitan al alumno en una actividad 

técnica, o bien, con carácter propedéuticÓ para la continua-

ción de estudios superiores. 

Bajo el control de esta misma Dirección (DGETI), pe~ 

manecieron los Centros de Estudios Científicos y Tecnol6gicos 

(CECYT) de carácter propedéutico y de adiestramiento y los ~

Centros de Estudios Tecnológicos (CET) de carácter terminal. 

En ambos casos, se ha hecho un replanteamiento de las estruc

turas para hacerlas congruentes con los planes de desarrollo 

industrial y de desarrollo urbano del gobierno federal. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Educación, a la -

Direcci6n General de Educaci6n Tecnológica le compete, desa

rrollar la educaci6n tenol6gica industrial. La meta fue - -

atender a 35000 egresados de secundaria en carreras de nivel 



medio superior terminal para el afio de 1982. Esto exigi&,_ -

por lo tanto, que se crearan nuevos Cen~ros de Estudio~ Yec

nol6gicos en los cuatro afies siguientes. 

El objetivo general del tlcnico profesional es diri-
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gir la labor operativa de la industria en general, para lo -

cual los planes de estudio están enfocados al trabajo direc

triz, con la debida preparación cultural y humanística, que -

propicie el cambio social. Su funcionalidad se obtiene me---

<liante la experimentaci6n y el conocimiento de sistemas, mé

todos, instrumentos y técnicas que favorezcan los procesos de 

producci6n y de servicios. Sus aspectos culturales giran en 

torno a la actividad tecnológica que desempeñará profesiona~ 

mente. (1 2) 

A partir de 1978 se cre6 el Colegio Nacional de Ed~ 

cación Profesional Técnica y en él se crearon objetivos - -

orientadores para revalorar las profesiones técnicas. Su 

trabajo se concentró en el nivel medio superior. El CNTEP 

desplaza aparentemente a una vasta red de centros que funcio 

nan desde hace tiempo (CECYT, Vocacionales, Tecnológicos, el 

IPN) y de ahí que, la única explicaci6n de su creación es 

que no será propedéutica para estudios superiores y que vin-

(12) Fuente: Fernando So lana "La Educación Pública en México"; 
v. II. SEP. Fondo de Cultura Económica. 1980. México. 



cula en forma más directa a la escuela y a estudiantes con -

los sectores productivos. 
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Frente a estos proyectos estatales, hay en primer -

lugar una necesidad defensiva ante sus implicaciones más rea~ 

cionarias, en particular el que se adopta un modelo de adies

traaiento estrecho frente a reales o supuestos requerimientos 

de empleo, cerrando ya los limitados márgenes de formaci6n -

crítica que ofrece el sistoma y haciendo direc~a la ubicaci6n 

de la poblaci6n en la divisi6n social del trabajo. Cabe pues, 

preguntarse, si ¿existe alguna alternativa positiva que tras

cienda estos proyectos?, en este nivel, existen ya condicio

nes para plantear el derecho de los trabajadores a·· 1a educa-

ción como rei~indic~ci6n la~oral y no como posiüilidad suje-

ta al esfuerzo individual, adicional al que se realiza en el 

empleo. 

El asunto no es absorber a los trabajadores en moda

lidades apenas modificadas de las formas de escolarizaci6n -

prevaleci.entes • sino conquistar el derecñ.o a ·modelos flexi- - -

bles, que integran el saber práctico de los trabajadores y lo 

recuperen como experiencia educadora; dicho de otra manera, -

que arranquen de la realidad social y laboral vivida y en - -

torno a ella se construyan variedades curriculares que posib'i 

liten el desarrollo te6rico y científico del trabajador, su -
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avance politice y la adquisici6n de una perspectiva profesi2_ 

nal mfis extensa y profunda, tanto del propio quehacer t6cni

co como de la estructura glohal de la empresa. 



C A P I T U L O II 
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II. LA DESERCION ESCOLAR EN LA EDUCACION TECNOLOGICA 

A lo largo de los siglos, la educación ha tenido g~ 

neralmente como función reproducir la sociedad y las relaci~ 

nes sociales existentes. 

Desde el comienzo de este. siglo se ha exigido un - -

Sistema Educativo que se adapte más. a las necesidades de la 

sociedad: oportunidades a mejorar el nivel de vida; satisfa~ 

ci6n a la demanda educativa en los diferentes niveles socia

les. 

En la demanda de educación deben distinguirse dos 

aspectos: 

a) La necesidad que tiene una sociedad de disponer de una -

cantidad de ciudadanos especificamente cualificados, n~ 

cesidad de la economia, de las formaciones sociales y -

del Estado. 

b) La demanda de educación expresada en el seno familiar. 

En la demanda de educaci6n se pueden considerar -

dos factores: 
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a) El cuantitativo, que se refiere a la expansión de la ed~ 

cación tanto en su aspecto de demanda social como de de

manda económica, a la democratización de la ensefianza y 

a la diversificación estructural de los sistemas educa-

ti vos. 

b) El aspecto cualitativo, que se refiere a la moderniza-

ción de los contenidos y de los métodos. 

El problema educativo nacional enfrenta, además de la -

necesidad de una adaptación cualitativa concordante con -

el desarrollo del país, un desafío cuantitativo. El pr~ 

ceso educativo ·consiste en la incorporación social, mie!!. 

tras que el desafio cuantitativo se refiere a los reque

rimientos del desarrollo nacional. Ambos interactúan en 

el desarrollo de un proceso de reincorporación social. 

Las tasas de crecimiento a escala mundial de los di-

ferentes niveles de ensefianza para el periodo 1960-1968 mues

tra los siguientes porcentajes: 

Nivel 

Preescolar 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Tasa de crecimiento de 
efectivos escolares 196.0 -1968 

s. 4i 
3.6\ 
6.5\ 

9.5\ 
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En México la matrícula escolar por nivel, para el -

ciclo escolar 1978-1979, fué: 

Nivel Matricula Porcentaje 

Preescolar 738,300 4.oi 

Primaria 13'050,000 71 .3i 
Medio Básico 2'591,000 14. zi 

Medio superior 772,100 4. zi 

Superior 
Normal 

Fuente: 

651,700 3.6i 
651,700 o. 9. i 

Benítez Cabrera, Proyecciones de la Población de 
México_,_Banco de México. 1979. 

El servicio educativo presenta una estructura pira-

midal; con una extensión débil de la educación preescolar, -

las bases de la enseftanza primaria se ~nsanchan, para dismi

nuir progresivamente en la ensefianza media, media superior, 

superior, normal y de postgrado. 

Si bien estos índices muestran el acceso a la educ~ 

ci6n, el índice de salida o terminación del ciclo básico - -

(primaria) es de 1.4i y del ciclo medio, 0.4i. 

El rendimiento de los recursos financieros invertí-

dos en la educación, es seriamente~.disminuido poT los alum· -
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nos repetidores, desertores o irregulares en sus estudios. 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, -

la tasa de deserci6n más elevada ocurre a nivel primario. 

Hasta hace 20 años el sistema educativo nacional -

habrá crecido con relativa moderación, ampliando la base de 

la enseñanza primaria en el medio urbano y manteniendo el --

carácter restringido de los niveles más avanzados. Pero a -

partir de los cincuentas el proceso de expansión se acelera 

en forma continua, afectando progresivamente a cada uno de -

los ciclos del sistema escolar hasta darle el carácter masi-

vo que tiene en la actualidad. Unas cuantas cifras ilustran 

el proceso: en 1952 había 3.5 millones de estudiantes; en --

1958 llegaban a 4.5 millones; en 1964 a 7.4 y en 1970 eran 

ya 11.5 millones. Otra cifra: el gasto educativo nacional -

representaba en 1960 cerca del 1.7\ del producto nacional; -

en 1970 lleg6 al 3\ y en 1976 se aproximaba al 5\. Cl 3 ) 

La expansi6n se ha desarrollado conservando las an

tiguas pautas de distribuci6n desigual de la.s oportunidades 

de escolarización, de manera que una escuela relativamente 

masificada sigue siendo un servicio que los grupos sociales 

se apropian inequitativamente. Un dato revelador: de las -

16.8 millones de personas que tenían más de 24 años en 1970, 

(13) Comisión Técnica de la Secci6n Permanente de Planes y 
Programas de Estudios del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación. México, SEP. Revista de Orientación Peda
gógica, 1959, pp. 201 
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el 38% nunca había asistido a la escuela, 29% había cursado 

entre 1 y 3 afios de primaria y 24% entre 4 y 6, el 6% tenía 

estudios de nivel medio y s6lo el 3% había llegado a acredi-

tar algún grado universitario. 

Si se analizan las estadísticas, podría observarse 

quizá, que el crecimiento de la matrícula escolar es superior 

al crecimiento vegetativo de la poblaci6n, lo que pone de ma

nifiesto el enorme esfuerzo que realiza el Estado para e·sco- -

larizar a una masa cada vez mayor. Podría suponerse, que el 

grado de eficiencia interna de un sistema podría medirse por 

el grado de cumplimiento de los objetivos que se propone al

canzar el sistema educacional en sí mismo, en este caso, en 

particular, el objetivo se traduciría, en un alll!!ento propor

cional de la promoci6n educativa, dejando a un lado, el au-

mento de la retención de esta misma población. 

Se han dado justificaciones inmediatas por parte de 

el gobierno, por ejemplo, que no todos los nifios están en 

iguales condiciones de aprovechar plenamente las oportunida

des que el sistema les ofrece, ya sean por problemas orgáni

cos como desnutrici6n, bajo coeficiente intelectual, etc.; -

por diferencias económicas, culturales, linguísticas o por -

pertenecer a algunos grupos religiosos, etc. Esto, equival

dría a decir, "el sistema lo intenta" por l.o tanto, no es -

del todo responsable. 
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En general el país realiza reiterados esfuerzos -

para mejorar la eficiencia del sistema educativo y si bien -

se detecta un mayor índice de escolarizaci6n, no se ha logr~ 

do reducir la gravedad de la deserción escolar. 

La deserci6n escolar es uno de los problemas fun--

damentales que afronta un país como el nuestro. Los esfuer-

zos que ha hecho el gobierno para combatir este problema son 

cuantiosos. 

Un estudio sobre deserción escolar está ampliamente 

justificado por dos razones: en primer lugar, la deserci6n -

es costosa para la institución, por lo que implica en los -

aspectos de financiamiento y utilización de recursos humanos 

y materiales; en segundo lugar, la deserci6n trae consigo un 

elevado costo social para los afectados. 

En un estudio llevado a cabo por la Dirección Gene

ral de Coordinación Educativa, SEP. ·1975, sobre des·eré:ión e~ 

colar se encontraron datos importantes, rescatando en este 

caso el ciclo medio superior, mostrando estadísticas en don 

de se observa claramente el número de inscripciones y el nú

mero de egresados en el periodo comprendido de 1967-1976. 

El siguiente cuadro nos muestra las estad!sticas: 



Educaci6n Media Superior 

Inscripci6n Egresi6n 

1967 120,763 1969 87,017 
1968 125,025 1970 100,855 
1969 131 ,237 1971 107,735 
1970 167,079 1972 131 ,027 
19 71 187,391 1973 142,479 
1972 229, 843 1974 168,972 
1973 260,870 1975 201, 720 
1974 295,541 1976 221,160 
1975 340,964 1977 227,785 
1976 375,547 1978 262,907 

Fuente: Direcci6n General de Coordinaci6n Educativa. 
SEP. 1975. 

De acuerdo al estudio realizado por esta Direcci6n 

se encontr6 lo siguiente: 

La disminuci6n en el número de alumnos egresados en 

relaci6n a los inscritos, se debía a la introducci6n de nue

vos métodos de ensefianza, a la carencia de maestros, a la -

falta de recursos econ6micos e instalaciones y a la necesi

dad de los alumnos de trabajar para continuar estudiando. -

Entre los problemas más agudos relativos al personal se en-

contr6 que un alto porcentaje de docentes no reunía los re-

quisitos del perfil profesional requerido. 

La deserci6n o ineficiencia del sistema se basa en 

las diferencias de estratificaci6n socia~. 
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Las clases bajas que s~ educan en escuelas de clase 

media se preocupan mas por el status y la habilidad, que las 

clases medias. Ven a sus padres responsables de la condi---

ci6n por la que son rechazados. Estos estudi3ntcs son ma--

los académicamente y tienen menores aspiraciones educativas 

que los estudiantes de clase media. 

La deserci6n escolar es mayor entre las clases ba--

jas que entre la clase media. La diferencia de ingresos fa-

miliares, valores y prácticas de socialización suman lama--

yoría de estas diferencias. (14) 

Los desertores tienden a provenir de familias rela-

tivamente aisladas. Las relaciones familiares con los ami--

gos son menos intensas, la duraci6n de amistades es corta, -

la frecuencia de contacto es menor. Además hay un número de 

problemas unitarios: divorcio, deserción, alcoholismo, deli~ 

cuencia. Las familias de estudiantes ri'o desertores excluyen 

82 

de su círculo de amistades a aquellos que consideren "fuera 

de armonía en el medio de socialización que sus padres han -

establecido para sus hijos y para ellos mismos". Cl 5 ) 

(14) 

(15) 

Abrahamson, Sociology. USA, American Book Co., 1969, 
p. 278 

Ibídem 
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La mayoría de los desertores no sienten acercamien-

to con ningún amigo de su familia y nunca han sido influidos 

por ellos para que continúen su educaci6n. (16) 

Lo más característico de las familias sin un círculo 

familiar de amigos es un padre ausente o la carencia de él -

( 1 7). La falta o la débil participación del padre reduce las 

probabilidades de relaciones verticales y laterales con -

otras familias nucleares, además de que no pueden ser simé--

tricas y recíprocas sin su participaci6n. Tales familias --

son necesariamente menos selectivas, en cuanto que son inca-

paces de formar mayores relaciones. Como consecuencia, no -

hay círculo de amigos que mantengan las obligaciones educati

vas de los niños, quienes frecuentemente desertan.(18 ) 

Cuando el padre está ausente o muerto, aumentan las 

responsabilidades de socialización de la madre. De todas 

formas, aunque aquél participe, ella juega un rol importante 

influyendo sobre las aspiraciones educativas de sus hijos --

(19) • 

De la información recabada por el estudio anterior-

mente señalado, se concluye: 

(16) 

(17) 
(18) 
(19) 

Abrahamson, Sociology, USA, American Book Co., 1969 
p. 278. 
Ibídem 
Ibídem 
Ibídem 



En la mayoria de los paises en vías de desarrollo, 

la tasa de deserci6n más elevada ocurre a nivel primario, y 

en los países desarrollados, en el nivel secundario. 
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Se ha sugerido como una de las posibles causas al 

car&cter propedéutico y no terminal de los niveles, al no -

considerarse en su planeación su funcionalidad para las po-

blaciones a las que va dirigida. 

Una segunda raz6n es una mala adaptaci6n educati-

va, que fracciona el conocimiento, debido a su superespecia

lización de la época, rest&ndole significado para los alum-

nos. 

La tercera r.az6n es el sistema de evaluación y acr~ 

ditación que sirve de filtro al sistema educativo. Este si'!!_ 

tema ha sido ampliamente criticado por producir frustración 

en los es.tudiantes, permitir seguir adelante sólo a los pri

vilegiados socioculturalmente y producir un n"Wnero mucho me

nor de egresados que de desertores. 

Una razón más, es la evoluci6n más lenta de los c~ 

nocimientos impartidos en las escuelas en relación con la -

evoluci6n social, que las coloca como instituciones atrasa

das. 
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Las razones hasta aqui expuestas se han referido a 

problemas institucionales; sin embargo, factores tanto de -

maestros (poca preparaci6n, autoritarismo, mal trato, etc.) 

como de los alumnos (necesidades econ6micas, baja alimenta

ci6n, pobre motivaci6n etc.) contribuyen de manera importan

te a la deserci6n y retraso escolares. 

Contribuci6n del Sistema Educativo al Desarrollo 

del Sistema Científico y Tecnol6gico• 

Actualmente existe un desequilibrio entre la evolu

ción de los problemas nacionales y la participaci6n del sec

tor educativo en ellos. 

Este, no tiene una política de investigaci6~ cien-

tífica y tecnol6gica en función del desarrollo que requiere 

el país. El problema radicaría en saber si la ciencia y su 

sistema o sus relaciones internas, son independientes de 

los objetivos humanos y sociales, o si existe una relaci6n 

retroactiva que ligue unos con otros. El trabajo manual y 

t~cnico, resulta no ser altlllllente remunerado, lo que retrasa 

la formación de mano de obra calificada a distintos niveles. 

La ciencia, la educaci6n y la innova·ción, como - -

ejemplo de actividades humanas orientadas hacia un objetivo 

y cuya interacción dinrunica ejerce una influencia dominante 
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sobre el desarrollo de la sociedad y su am&iente, deben con

siderarse para establecer un sistema educativo en adaptaci6n 

constante. 

Un país en vías de desarrollo como el nuestro, re-

quiere que la preparación de sus nuevas generaciones esté -

encaminada para ate.nder las necesidades existentes de orden 

tecnol6gico, científico y social, para así, ascender en la -

escala del desarrollo, de otra manera, surge la necesidad de 

importar tecnología que a su vez significa un alto costo pa

ra la Naci6n. 

Dado lo anterior, emerge como alternativa de solu-

ción, la creación de los diferentes Centros de Estudios Cien

tíficos y Tecnológicos ante la gran demanda de t~cnicos en el 

país. Estos Centros Escolares, atienden alumnos que han oh-

tenido el certificado de Secundaria y que desean prepararse -

como profesionales técnicos en actividades agropecuarias, i~ 

dustriales y de servicios. Las carreras que se ofrecen en -

estos centros, son de carácter terminal, es decir, no permi

ten al alumno ingresar a la educación media superior. El 

objetivo que se persigue, es la capacitación del educando en 

actividades productivas a fin de que pueda incorporarse a la 

actividad productiva del país. 
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Los siguientes cuadros, muestran las estadisticas -

de la demanda que existe para estos Centros Escolares, asi -

como• el número de· egresados en los años d.e 19 76-1982. 

Total Inscripcion Existencia Aprobados nacional total 

76-77 82,860 71,418 53,729 
77-78 82,816 69,089 55,960 
78-79 91,619 76.749 59,147 
79-80 105,455 89,039 66,860 
80-81 143,720 122,327 88,450 
81-82 214,.315 180,082 135,226 

Técnica Industrial D.F. 

Total Primero Segundo Tercero Grupos 

77-78 7 ,960 3,370 2, 4 74 2, 116 209 
78-79 6, 194 2,443 1,997 1,754 179 
79-80 6. 113 2,335 1,955 1,823 175 
80-81 8,327 3,303 2,719 2,305 228 
81-82 8,839 3,466 2,979 2,394 322 
82-83 9,313 3,642 3, 112 2,559 400 



C A P I T U L O III 
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III. METODOLOGIA 

1. Procedimientos y técnicas de Evaluaci6n. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la -

deserci6n escolar es un problema importante dentro del siste· 

ma educativo, tanto por el costo social que representa, como 

por los problemas que trae consigo para los afectados. 

La pregunta de investigaci6n que ha motivado el pre 

sente estudio es la siguiente: 

¿Qué características a nivel social. econ6mico y -

educativo. se encuentran en la poblaci6n estudiantil que ha -

desertado en escuelas tecnol6gicas? 

Debido a la naturaleza y exigencias del tipo de in-

vestigaci6n llevada a cabo en este estudio. se trabaj6 con un 

diseño ex post facto y de grupos comparados, ya que, las ca

racterísticas de este diseño satisfacían las necesidades de 

la investigaci6n. 

continuaci6n: 

Algunas de las ventajas se mencionan a --

1. En investigaci6n se utilizan diseños experimentales. 
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2. En investigaci6n en fen6menos sociales, no podemos usar 

disefios experimentales, ya que, no se puede manejar una 

variable directamente, ejemplo, poóres y ricos. 

3. Por lo tanto, utilizamos disefios cuasiexperimentales, -

dado que en estos diseños la variable ya existe diferen

ciada en la realidad, y por lo tanto, en cierta forma, -

son considerados experimentales porque existe la diferen 

cia e~ la realidad. 

4. Una limitaci6n de los diséfios experimentales es que los 

fen6menos son considerados multicausales, es decir, son 

varios los factores que intervienen en el fcn6mc~c. 

S. Y esto mucho más en los fen6menos sociales, por ejemplo, 

la deserci6n escolar en la cual, evidentemente partici-

pan diferentes variables. 

6. Son considerados expo-facto los estudios sociales, por-

que generalmente se estudian despu~s de que han ocurrido. 

Sujetos 

Se trabajó con toda la poblaci6n estudiantil (400 

alumnos) perteneciente al turno vespertino del Centro de Es

tudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 31, que se 
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er.contraba cursando segundo, cuarto y sexto semestres de las 

diferentes carreras de~ Técnico Profesional Secretario Bili~ 

gue, Técnico Profesional Secretario Ejecutivo y Técnico Pro

fesional en Contabilidad. 

La poblaci6n estaba formada por alumnos de ambos --

sexos, con edades entre los 16 y 25 afias, solteros en suma--

yoría, casados y en uni6n libre (ver anexo 1). 

De esta poblaci6n se formaron cuatro grupos que son 

los siguientes: 

Grupo a) alumnos que cursaban 2º semestre 

Grupo b) alumnos que cursaban 4º semestre 

Grupo c) alumnos que cursaban 6º semestre 

Grupo d) alumnos que iniciarían el primer semestre, que ya 
habían hecho su inscripci6n al plantel. 

Cada grupo lo conformaban 100 alumnos. 

El cuestionario se le aplic6 a toda la poblaci6n de 

estudio, en total 400 alumnos, al inicio de semestre, poste

riormente, una vez terminado el semestre, se hizo la selec-

ción de los alumnos que conformarían al grupo de desertores y 

al grupo de los no desertores. Al primer grupo, se incluí-

rían a los alumnos que no se habían inscrito al siguiente -

semestre y que se habían dado de baja en el Plantel, en se-

gundo grupo estarían los alumnos que se consideran regulares 

y que se habían inscrito al siguiente semestre que les corres-

pc)odia. 
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Descripción de las categorías: 

a) Social.- Consta de 11 preguntas, las cuales brindan in-

formación acerca de cuales son las personas con las que 

vive en su casa, el estado civil de sus padres, número -

de hermanos y de alguna manera la cantidad y calidad en 

la comunicación que se maneja dentro de la familia, así 

corno las relaciones interpersonales c~n cada uno de los 

miembros de ésta. Con esta información se permite saber 

el tipo de influencia entre ellos, de como la familia ~

comparte las responsabilidades, sobre quien recae el - -

grado de confianza y acercamiento para con cada uno de -

los miembros, así como su estabilidad emocional. 

b) Económico.- Consta de 13 preguntas, en donde se recaba -

información acerca de la.situación económica del alumno, 

el monto de ingreso familiar, el medio de transporte 

habitual que utiliza para llegar al plantel, tipo de vi

vienda, y dato i~portante lo es también, saber si el 

alumno trabaja, alumnos que además de sus tareas acadé-

micas desarrollan otras actividades en forma remunerada. 

A través de este factor, entendernos la situación económ! 

ca en función del salario mínimo correspondiente, así -

como el grupo social al que pertenece, el tipo de educa

ción e instrucción que le es impartida, el tipo de cul-

tura a la que tiene acceso. 
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Escenario 

Se utiliz.,ó el salón de clases para la aplicación --

del cuestionario. Se permitió que los alumnos contestaran -

el cuestionario con pluma o con lápiz. 

Descripción del instrumento 

Se utilizó un cuestionario titulado "La Deserción -

Escolar", el cual, fue validado internamente como se explica 

más adelante en el procedimiento, consta de 79 preguntas en 

total, que se distribuyeron de la siguiente manera: 

- 72 preguntas cerradas en donde el sujeto deb1a -

escoger más de una de las alternativas presentadas. 

- 7 preguntas abiertas en donde el sujeto podía co~ 

testar libremente, sin ser sometido a una alternativa u op-

ción. 

El cuestionario se encuentra a su vez dividido en 8 

categorías de análisis, de acuerdo a las técnicas de análisis 

de contenido(ZO) y son las siguientes: social, económico, cul 

tural-recreativo, escolar, sexual, salud-reposo, autoimagen 

y de orientación vocacional. 

(20) F. Kerlinger. Teoría y Método en las Ciencias Sociales. 
Ed. Fondo Educativo Interamericano. 19~9 
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c) Cultural-recreativo.- Categoría que se compone de 12 pr~ 

guntas que ayudan a recabar informaci6n acerca de las -

actividades que le son gratificantes y las oportunida-

des que se le brindan para llevarlas a cabo, los servi

cios que la sociedad le ofrece para emplear su tiempo 

libre·. En general, informaci6n acerca de cómo emplea el 

tiempo que tiene para sí mismo, tipo de diversiones y 

grado de cultura a la que tiene acceso. Tomando en cuen 

ta que el factor económico es significativo para la rea

lizaci6n de algunas actividades de tipo extraescolar, -

las oportunidades o carencias según el grupo social al -

que pertenece. 

d) Escolar.- Esta categoría se compone de 10 preguntas, las 

cuales brindan informaci6n aceren de cuál es su actitud 

e información hacia el estudio, y cuáles las exigencias 

del plantel, así como el ausentismo por parte del maes-

tro y del alumno, la calidad de la formaci6n magisterial, 

la formación de hábitos de estudio, cuánto y cómo estu-

dia, vínculo alumno-maestro, ansiedad ante el estudio y 

ante situaciones de exámenes y exposiciones en clase. A 

través de esta información, se puede inferir, qué tanto 

el plantel satisface las necesidades y exigencias del -

alumno en cuanto a conocimientos y manera de impartir-

los, así corno también, la historia escolar del alumno, -

es decir, si ha tenido experiencias de reprobaci6n y de

serci6n anteriormente. 
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e) Sexual.- Esta categoría comprende seis preguntas, a tra

vés de ellas, se pretende conocer la actitud e informa-

ci6n que el alumno presenta frente al sexo, así como la 

informaci6n que posee hacia el mismo tema, y si ésta le 

resulta suficiente y satisfactoria para poder manejarse 

armoniosamente. Importante lo es también el tipo de in

formación e influencia que recibe del medio ambiente que 

le rodea, y si ésta le puede causar algún conflicto, la 

importancia de valores y principios que se transmiten -

de la familia, así como la libertad y el acceso a la in

formaci6n de este tema dentro de ella. 

f) Salud-reposo.- Este apartado se encuentra compuesto de -

13 preguntas a través de las cuales se pretende saber la 

historia de salud de los alumnos; es decir, si padece o 

ha padecido alguna enfermedad, el grado de gravedad de -

ésta, si padece fatiga mental o física, si presenta pro

blemas en su desarrollo físico que puedan acarrear un -

problema emocional, las horas de sueño, tipo de alimen-

tación, si tiene experiencias de ingerir bebidas alcoh6-

licas o algún otro estimulante, si acostumbra fumar, etc., 

de tal manera que sepamos si el factor salud ha sido de-

terminante en el alumno para poder abandonar el plantel 

escolar. 
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g) Autoilllagen.- Existen en esta categoría 5 preguntas, que 

nos permiten recabar información acerca de c6mo se des-

criben a si mismos como personas .• si presentan alta o -

baja tolerancia a la frustraci6n y al fracaso, cuál es -

su visi6n hacia la vida en cuanto al planteamiento de me

tas y objetivos, si existe motivación, autoconfianza. pl~ 

neación hacia el futuro, etc .• a fin de saber qué quiere 

hacer, qué puede hacer y qué le gustaría hacer a corto y 

a largo plazo en su vida en general. 

h) Orientación vocacional.- Apartado que se compone ~-pr~ 

guntas, se pretende saber si existe o no motivación por -

el estudio, tipo de interés hacia la carrera que se en--

cuentra estudiando, si las expectativas del alumno son 

acordes con las que el plantel les brinda, conocer sus 

aptitudes e intereses académicos, etc., para así, enten-

der cual es el compromiso que tiene para consigo mis~o. -

el plantel y la carrera que está estudiando. Dato impar-

tante lo es también.saber si ha recibido o no servicio -

de orientación vocacional e información profesiográfica. 

Como se observa, cada una de las diferentes catego-

rtas y lo que se pretende medir a través de ellas, guarda es

trecha relación con la deserción escolar. 
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Se h.a mencionado anteriormente que el problema de la 

deserci6n escolar es considerado un problema multicausal, es 

decir, que para su estudio se hace necesario el tomar en 

cuenta diferentes variables, para asi conocer cual es el 

efecto-causa de cada una de ellas en relaci6n con la deser-

ci6n escolar. 

En el presente estudio las variables que se maneja

ron fueron las ocho categorias que se describieron anterior

mente y que más adelante se presentarán los resultados esta

disticos asi como la interpretaci6n de ellos. 

Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo en este trabajo, 

const6 de seis fases que se describen a continuaci6n: 

Primera fase denominada diseño del instrumento, que 

se refiere a la elaboraci6n de un cuestionario denominado --

"La Deserci6n Escolar". Para la elaboraci6n de este cuesti~ 

nario fue necesario revisar bibliografia sobre dicho tema, -

para asi ~onocer cuales son las diferentes variables que - -

guardan relaci6n con el fen6meno social que es la deserci6n. 

La fase inmediata fue de gran valia, ya que permi-

ti6 ver el alcance y las limitaciones del instrumento asi -

como la rcdacci6n de cada una de las preguntas del cuestion~ 
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rio. Esta fase de piloteo del instrumento, se llev6 a cabo 

con los 60 alumnos del C.C.H. Naucalpan, pertenecientes al tur

no matutino y que en general presentaban las mismas caracte

rísticas en cuanto a edad, estado civil e ingresos econ6mi-

cos familiares, a las de la población muestra. El piloteo -

del instrumento ayud6 a conocer la estructura del cuestiona

rio así como la validez interna y externa de éste. 

Tercera fase. Validaci6n. Lo delicado de esta fa-

se radic6 en la correcci6n de algunos reactivos que present~ 

ron estrechez en la respuesta o que no resultaron ser muy -

claros en su redacción. Gracias a la aplicación de la fase 

anterior, disminuyó el grado de incertidumbre acerca del 

cuestionario, produciendo consecuentemente la correcci6n de 

éste con un grado mas alto de confiabilidad. 

Cuarta fase de aplicación del instrumento corregí-

do. Durante esta fase se aplicó el cuestionari-0 a toda la -

poblaci6n escolar turno vespertino. La aplicaci6n se llevó 

a cabo en el sal6n de clases, siendo las únicas instruccio

nes las siguientes: 

"Se les aplicara un cuestionario qu~ forma parte de 

una investigación que se lleva a cabo en esta escuela, con 

el objeto de conocer cuales son las posibles causas por las 
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cuales lós alumnos abandonan el plantel escolar. Deben leer 

cuidadosamente la primera hoja que es la presentación del -

cuestionario y que intenta explicarles el objetivo de la in

vestigación de manera más clara, así como cada una de las -

preguntas que se presentan a continuación. 

Pueden contestar más de una opción si así lo desean 

o lo encuentren necesario. 

Contesten el cuestionario con pluma o con lápiz y 

no hay tiempo límite". 

Quinta fase, denominada de codificación. En esta -

fase se procedió a codificar las respuestas de los 400 cues

tionarios. Se elaboró un c6digo en donde se designaba un -

número a cada una de las respuestas, de tal manera que todas 

las respuestas tanto del tipo abierto como cerrado, les co-

rrespondía un número, ejemplo, si una pregunta tenía como -

respuesta únicamente un sí y un no, la respuesta sí, se le -

codific6 con el número 1 y la respuesta no, con el número 2. 

En las preguntas de tipo abierto se realizaron diferentes 

categorías según el tipo de pregunta, a cada una de las cat~ 

gorías se le asignó un número también. 

Una vez numeradas las respuestas. se anotaron en -

hojas de codificaci6n para así tener las respuestas en núme

ros de los 400 cuestionarios. 
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En base a las hojas de codificaci6n se perforaron -

las tarjetas y poder meter por medio de ellas la informaci6n 

a la computadora. Se trabaj6 con un paquete de estadística -

para las Ciencias Sociales (S.P.S.S.). 

Sexta fase, análisis de datos. En esta fase se --

procedi6 al análisis e interpretaci6n de los datos estadísti

cos que aport6 el paquete S.P.S.S. que comprende lo siguien-

te: media, moda, ch.i cuadrada, tablas de contingencia, dife

rencias significativas, tablas de frecuencia absoluta, fre-

cuencia relativa y frecuencia acumulada. 
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IV. RESULTADOS E INTERPRETACION 

Sabemos que la deserci6n escolar no es un problema 

unicausal. de ahi que surja la necesidad de estudiar yana

lizar todos los posibles factores que se relacionan con dicho 

problema. Es por esta raz6n. que se tomaron en cuenta los -

siguientes factores: el social. econ6mico. cultural-recrea-

tivo. escolar. sexual. salud-reposo. autoimágen y orienta-

ci6n vocacional. Al hacer el análisis estadistico. se enco!!_ 

traron diferencias estadísticas significativas. solamente en 

los siguientes factores: econ6mico. social y cultural-recrea

tivo. 

Al no haberse encontrado nivel de significancia en 

los factores restantes. no quiere decir que no guarden rela

ci6n con la deserción escolar. sino que simplemente se toma

ron en cuenta aquellos factores que su relaci6n se pueda co~ 

probar en base aº datos estadisticos obtenidos en forma di-

recta. 

A continuaci6n. :se mencionan las variables que ob

tuvieron un grado de significancia alto, con relación a la -

deserci6n escolar, asi como la interpretaci6n de estas varia

bles. 

- V 15 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES P> 0.0460 
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De la poblaci6n total, el 84.31 son casados, lo cual 

supone, que. forman una fami.l ia socialmente aceptada, es decir, 

que los roles de "padre" y "madre" están cubiertos y que por 

lo tanto, funciones tales como el sost~n econ6mico, el alime~ 

to, vestido, vivienda, estudios, etc., y las responsabilidades, 

son llevadas a cabo por los padres, dando como resultado su-

puestamente, la tranquilidad de los hijos. 

Dado el resultado que muestran los datos estadisti-

cos, existe una relaci6n entre las variables estado civil de 

los padres y la deserción escolar, de lo cual se infiere, 

que el estado civil (matrimonio) no ha cumplido con su papel 

y funciones asignadas por la sociedad, por el contrario, se 

delegan las responsabilidades a los hijos. 

Por otro lado, se encontraron diferencias en el es

tado civil de los padres entre los grupos de desertores y -

los no desertores (ver tabulación cruzada VlS del anexo 3), 

lo cual indica en una forma muy clara, una variable global -

que indudablemente está determinando efectos muy específicos 

en la deserci6n escolar. 

Posiblemente esta variable, sea una de las que mayor 

peso tengan, ya que está haciendo alusión a la organizaci6n -

familiar, en donde se refleja que la falta de una est·ructura 

familiar estable, facilita la deserción. Es posible que el 
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peso m.\is importante c.ie esta variable sea factores de autori

dad, y hablando de l& familia en particular, no se observa 

una estructura de autoridad clara (jefe de familia) que or

dene o presione a los hijos a estudiar. 

- V 42 OCUPACfON DEL PADRE P > = . 0378 

Se encontró que el 41.5t son empleados, el 27.8t 

son obreros y el 10.8t son comerciantes. Los estudios que -

han realizado se tiene que el 67.3t estudi6 solamente hasta 

la primaria y un 16.3t hasta la secundaria. 

Se encontraron diferencias significativas en los - -, 

grupos de desertores y no desertores (ver tabulación cruzada 

V42 del anexo 3),. en cuanto a la ocupaci6n de sus padres, lo 

cual sugiere que hay una determinante causal entre la ocupa

ción del padre y la demanda o presión que pueden hacer a los 

hijos para que estudien. 

- V 52 TRANSPORTE P > = .0545 

El 61.8\ de la población de estudio utilizan el ca

mión como medio de transporte y un 24.3% utilizan el pesero, 

esto indica, que el transporte es un reflejo del factor eco

nómico en la familia, lo cual hace inferir que las familias 

de nuestra población de estudio no son solventes económica-

mente, por el contrario, son pertenecientes a la clase media 

baja. En los grupos de estudio de desertores y no deserto--
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res, se encontraron diferencias significativas en el trans

porte utilizado (_ver tabulación cruzada V52 del anexo 3). 

Es interesante que una variable tan "mecánica" y tan simple, 

pueda tener un efecto en la deserción escolar, pero si se -

analiza con atención, es indudable que la diferencia del 

transporte está relacionada tanto con el nivel económico corno 

con la zona de residencia y distancia del plantel escolar, lo 

cual está marcando en realidad que los grupos de desertor y -

no desertor son económicamente diferentes. 

- V 55 PERSONAS CON LAS QUE PRACTICA EL DEPORTE 
p > = • 0055 

El 42.Bi practica deporte con sus amigos y el 24.0\ 

lo practican con su familia. Se encontraron diferencias sig-

nificativas en la práctica de deporte (ver tabulación cruzada 

V55 del anexo 3). Resulta un tanto difícil la interpretación 

de esta variable, ya que podría funcionar como causa o corno -

efecto también, es decir, que la práctica del deporte hace --

que baje el rendimiento escolar, o lo contrario, que por el -

bajo rendimiento escolar se practique el deporte. 

Se sabe que el deporte debiera ser complementario -

de la educación, ya que fomenta la disciplina y, ayuda al 

crecimiento y desarrollo Jrmónico físico y mental del estu

diante en su práctica ac_adémica, pero, en algunas situacio-
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nes, funciona como un fuerte distractor que entorpece direc

tamente el rendimiento escolar en los alumnos, gracias a los 

lazos de amistad y camaradería que se dan entre los que prac

tican algún deporte. 

La falta de relaci6n coordinada entre la instrucción 

académica y el deporte, hacen que el segundo funcione como -

distractor y como consecuencia, provoque problemas en el -

rendimiento escolar de los alumnos. Si a esta variable se -

le ve agregada la falta de control familiar que se encontró 

en la variable 42, se van a encontrar los que son efectos -

multiplicativos de las variables, en donde una sola variable 

pudiera no ser tan determinante en el caso de la deserción, 

pero cuando se multiplica con las demás variables, su efecto 

.es muy fuerte. 

- V 73 DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD ARTISTICA 

P> = .0372 

El 70.5\ no desarrolla ningu~a actividad artística. 

De 400 alumnos, 282 no desarrolla ninguna actividad artísti

ca, y solamente 118 si desarrollan esa actividad, de los - -

cuales, 18 son desertores y 100 son no desertores (ver tabula 

ción cruzada V73 del anexo 3). Se encontr6 que proporcional

mente el grupo de no desertores, desarrolla más actividades -

artísticas, si comparamos esta variable con la variable ante

rior la práctica del deporte, se podrra inferir que están - -

operando de igual manera, es decir, que el deporte y la habi-
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lidad artistica funcionan como distractores en el. grupo de -

los alumnos desertores, sin embargo, en el grupo de los de-. 

sertores se observa, que pueden realizar sus actividades es

colares y alguna otra actividad extra sin ni'ngún problema, 

de lo cual se podría•decir o intuir, de que son mejor organi

zados en su distribuci6n de tiempo, la relaci6n familiar pu

diera ser mejor, existiendo preocupaci6n por sus actividades 

que desarrolla el alumno, mayor estimulaci6n por parte de su 

familia, mayor tipo de servicios ofrecidos por su comunidad, 

y quizá, mayor sea el nivel socioeconómico. 

- V l 04 BEBIDAS ALCOHOLICAS P> = • 0260 

Se tiene que el 48.5% nunca ha ingerido bebidas al

cohólicas, el 15.5\ s6lo las ingiere en fiestas y el 34.6\ • 

beben muy poco. 

Se encontraron diferencias interesantes en esta va

riable (ver tabulaci6n cruzada V104 del anexo 3), lo cual es 

manifestaci6n de toda una problemática social en donde una -

serie de diferentes crisis familiares, econ6micas, etc., lle

van a la búsqueda de las bebidas alcoh6licas como una subli-· 

mación a sus diferentes problemas. Esta variable, indudable

mente es efecto de las variables mencionadas anteriormente, 

que a su vez, va a ser la que determine directamente el ren• 

dimiento escolar bajo, asi como la distracción en tiempo, lo 

cual provoca la deserci6n. 
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P> = .0565 

106 

El 60.3\ no estudia la carrera técnica por superar

se personalmente. 

Se encontraron diferencias en esta variable en los 

grupos estudiados de desertores y no desertores (ver tabula~ 

ción cruzada V123 del anexo 3). 

Es interesante observar como una variable que esta~ 

ría midiendo factores tan subjetivos como lo son: las metas 

individuales, los objetivos a corto y largo plazo, etc •• pu

diera tener incidencia en un fenómeno social tan importante 

como lo es la deserción escolar. 

Con esto se observa que no sólo las variables que 

facilitan más su medición, como las económicas y sociales, -

por ejemplo, sino también las variables consideradas varia-

bles psicológicas o cognitivas que controlan el comportamie~ 

to de los alumnos, afectan a la deserción escolar. 

Es indudable que muchas de las variables donde se -

encontraron diferencias entre los grupos de estudio, el gr!!_ 

po de los no desertores, no presentaban esa problemática, -

como por ejemplo, una familia no estructurada¡ aquí cabe - -

hacerse una pregunta, el por qué en algunos casos si afecta 
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y en otros no la presencra de la variable. y. precisamente es 

aqut donde se puede ver como el control cognitivo que tenga -

el sujeto. esto es. clara idea de sus metas. objetivos y ex-

pectativas a futuro. lo puede llevar a cabo a pesar de la pr.!!_ 

ólem§tica que presente. 



C A P I: T ü L O V 
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CONCLUSIONES 

El Estado Mexicano estableció desde hace varias dé

cadas un Sistema de Educaci6n Tecnol6gica como instrumento -

para formar cuadr0s técnicos que propicien el de¿arrollo del 

país. Esta política educativa que se sigue dentro de la ed~ 

cación tecnológica, desde sus inicios a partir de los gobier 

nos postrevolucionarios e impulsada por Lázaro Cárdenas prig 

cipalmente, han mostrado un perfil del técnico que requiere 

la Tecnología Nacional para su desarrollo. 

Las características de la población estudiantil que 

se utilizó en el estudio y que han desertado de escuelas 

tecnol6gicas, se encontraron las siguientes: 

Se presentaron diferencias estadísticas significati 

vas en las variables estado civil de los padres, la ocupación 

del padre, el transporte, las personas con las que practica 

el deporte, si desarrolla alguna actividad artística, bebidas 

alcohólicas y si le gusta la carrera por superarse personal-

mente. Aunque cada una de estas variables, son el reflejo de 

factores generales más complejos como son, el económico, so-

cial y cultural-recreativo. 

Esto nos indica, que la deserción escolar no es más 

que la manifestación de un problema estructural de la planea 
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ción educativa, en donde es indudable, que las soluciones -

particulares y específicas, restringidas a un Plantel esco

lar son totalmente inoperantes, la deserción tiene que ser 

analizada y resuelta en forma global, como un fenómeno mu~ 

ticausal. 

En virtud de que el desarrollo tecnológico sigue -

su curso a nivel mundial, es necesario reflexionar para ado2. 

tar las medidas que permitan dentro de las restricciones ac

tuales definir el perfil del t~cnico que requerirá el país -

en los próximos años, para as;:.,, .. apoyar su desarrollo en el -

campo industrial y comercial, dado que-, en diversas áreas 

del sector productivo, existe la impresión de que el proce

so educativo no tiene conexión con los requerimientos de em-

pleo. Por lo cual, es necesario revisar planes, programas y 

contenidos de aprendizaje, para así obedecer a la realidad 

ocu~acional que se vive en la actualidad, proporcionando la 

preparación adecuada que le permita al educando su incorpora

ción al mercado de trabajo. 

Es necesario, incrementar también, las relaciones -

con el aparato productivo tanto público como privado, con el 

objeto de que se tenga la suficiente información que permita 

identificar tanto la calidad de los egresados como la función 

a la que están destinados. 
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Si bien el Sistema Educativo no tiene control di-

recto sobre la evolución tecnológica, ni soóre el mercado 

laboral, si debiera ser un reflejo de dicha evolución, pro

curando estar en condiciones de atender el cambiante merca

do ocupacional, mostrando flexibilidad en planes y programas 

de estudio, de tal manera que correspondan estos planes de 

estudio con las necesidades reales del sector productivo y 

el desarrollo del país. 

Es conveniente y se debe propiciar que los avances 

tecnológicos y su aplicación dentro del aparato productivo 

son en primera instancia una necesidad prioritaria. 

En general, el Sistema de Educación Teanológica, ha 

crecido en forma acelerada en esta última década, originando 

problemas de tipo operativo por las limitaciones de su infra

estructura y al mismo tiempo de sus recursos humanos. 

La expansión debe atribuirse al crecimiento demográ

fico, pero en todos los niveles la matrícula ha crecido con -

una velocidad mayor que el grupo de edad correspondiente, 

elevándose los índices de atención a la demanda potencial en 

cada ciclo educativo. 

Este proceso de crecimiento ha modificado las ant~

guas pautas sociales de acceso a la educación, transformando 
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durante las últimas décadas el carácter estrictamente eliti~ 

ta de un sistema pequeño. 

La poblaci6n joven se enfrenta a una situaci6n aná

loga a la de décadas anteriores, dispone de mayores oportuni

dades en términos absolutos, aunque éstas se distribuyen co~ 

forme a pautas sociales que no se han alterado. Sin embargo, 

aunque el alcance de la escuela sea limitado, su· i"nfluenc'i.a -

no se reduce a aquellos qu~ como audiencia continua y organi

zada están sometidos a un proceso de inculcación, sino que se 

extiende a todos los miembros de la sociedad, escolarizados y 

no escolarizados, y que de uno u otro modo afecta sus condi-

ciones de existencia, como son, su pertenencia de clase, la -

imagen que· tienen de la soc.iedad y de sj'. mismos dentro 

ella. 

Estas pautas muestran que las nuevas posibilidades -

de escolarizaci6n, abiertas por la expansi6n reciente, no han 

alterado las determinaciones de clase a que está sujeto el --

acceso a la escuela. Las evidencias existentes, que no son -

sistemáticas ni completas, señalan que la permanencia y el 

avance dentro del Sistema siguen fuertemente asociados con 

diversos indicadores de clase, como son el sector económico en 

el cual participa, la posici"ón en el trabajo, la residenci'a 

urbana o rural, la escolarización de los padres, etc., que se

ñalan. que la deserción escolar no es un problema de soluci"o--
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nes simplistas, como se observa, stno que estos indicadores 

son reflejo de problemas más complejos en los que está in-

merso el Sistema Educativo en nuestro país. La deserci6n -

seguirá siendo un problema, mientras no se le conciba como 

un fen6meno social mul ti.causal y como producto de hechos 

hist6ricos que se han suscitado y que han repercutido en la 

educaci6n en M~xico. 

En la perspectiva de una reforma educativa que pre

tenda transformar 1riás allá de los simples contenidos, los 

valores, las prácticas educativas, la ausencia de modelos 

integrales genuinos y fundamentados en una ideología y filo

sofía nacional de la educación, es susceptible de hacerse -

sentir cada día más. 

El derecho de la educación no implica únicamente -

recibir de la sociedad la iniciación en las tradiciones cul

turales y morales, como la adquisición de la lectura y la 

escritura, sino el estar durante los afios de formación en un 

ambiente escolar que garantice el pleno desarrollo de las 

funciones mentales y la adquisición de los conocimientos y -

los valores morales correspondientes al ejercicio de estas 

funciones que hagan posible la adaptación a la vida social -

actuai. 
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VARIABLE 1 1 EDAD 

EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

14 b 1. 5 1. 5 
15 28 7.0 ' a. s 
lb 44 11.0 19. 5 
17 BB 22.0 41. 5 
18 85 21.:S b2.8 
19 50 12.5 75.:S 
20 :Sb 9.0 84.:S 
21 17 4.3 BB.5 
22 15 3.8 92.:S 
23 15 3.8 9ó.O 
24 6 1.5 97.5 
25 2 0.5 98.0 
26 2 0.5 98.5 
27 1 o.:s 98.B 
29 1 o.:s 99.0 
29 1 o.:s 99.:S 
:so 2 0.5 99.B 
36 1 0.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 2 .. LUGAR DE NACIMIENTO 

CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

BAJA CAIFORNIA 1. o o. :s 0.3 
DISTRITO FEDERAL 32ó.O Bt.5 81.B 
GUANAJUATO 2.0 o.5 82.3 
GUERRERO 11.0 2.a 85.0 
HIDALGO 4.0 1.0 Bb.O 
.JALISCO 4.0 1.0 87.0 
MEXICO 2ó.O ó.5 93.5 
MICHOACAN 4.0 1.0 94.5 
NUEVO LEON 1. o 0.3 94.B 
OAXACA 5.0 1.3 96.0 
PUEEILA 5.0 1. 3 97.3 
SAN LUIS POTOSI 1.0 0.3 97.5 
SONORA 1.0 0.3 •n.a 
TAl1AULIPAS 1. o 0.3 98.0 
VERACRUZ B.O 2.0 100.0 

TOTAL 400.0 100.0 
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VARIABLE 1 :s .. ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA· 

2 o. :5 0.5 

SOLTERO 377 94.3 94.B 

CASADO 11.0 2.e 97 .:5 

DIVORCIADO 2.0 o. :5 98.0 

UNION LIBRE b.O 1. :5 99.:5 

OTROS 2.0 0.:5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 4 - SEMESTRE QUE CURSA 

SEMESTRE FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SEGUNDO 100 2:5.0 2:5.0 

CUARTO 100 2:5.0 so.o 

SEXTO 100 2:5.0 75.0 

PRIMER INGRESO 100 25.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 :5 = SEXO 

SEXO FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

FEMENINO 282 70.S 70.:5 

MASCULIMO 118 29.5 too.o 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE 1 6 a OCUPACION 

OCUPACION FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

ESTUDIANTE 321 eo.:s eo.:s 

TRABA.JA 79 19.B 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 7 .. VIVE CON su PADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

NO CONTESTO 7 1.8 1.8 

SI 280 70.0 71.B 

NO 113 28.3 100.0 

TOTAL 400 100.·o 

VARIABLE 1 e .. VIVE CON SU MADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

NO CONTESTO o o.o o.o 
SI 339 84.B 84.B 

NO 61 1:5.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE • 9 VIVE CON SUS HERMANOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 323 so.a so.a 
NO 77 19.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 10 • VIVE CON ABUELOS MATERNOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 22 5.5 5.5 

NO·' 378 94.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

~ 

VARIABLE • 11 = VIVE CON ABUELOS PATERNOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI , 7 1. 0 1.8 

NO:: 393 98.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 12 = VIVE CON SU ESPOSO (A) 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMUl-ADA 

SI 14 3.5 3.5 

NO 386 96.5 100.0 

1T1TAL 400 100.0 
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VARIABLE 1 13 VIVE CON SU PAREJA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI :5 1. 3 1. 3 

NO 393 98.8 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 14 = VIVE CON OTROS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 18 4. :5 4. :5 

NO 382 95.:S 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 15 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

CASADO 337 84.3 84.3 

SOLTERO ~-3 84.5 

UNION LIBRE 29 7.2 91.8 

DIVORCIADO 12 3. (1 94.B 

NO SE 12 3.0 9~.a 

OTROS 5 1.3 99.0 

VIUDO 4 1.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE 1 16 NUMERO DE HERMANOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

MAS DE '10 38 9.5 9.S 

3 o.s 10. 3 

2 <;> 2.3 12.s 

3 29 7.2 19.B 

4 75 18.8 38.5 

5 59 14.8 53.3 

6 58 14.5 67.B 

7 52 13.0 80.8 

B 37 9.3 90.0 

9 40 1C•.O 1üC>.O 

TOTAL 400 1 CIC•. (1 

VARIABLE : 17 ~ LUGAR QUE OCUPA ENTRE SUS HERMANOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
AE:SüLUTA RELATIVA ACUMUU>,DA 

MENOR 97 24.3 24.3 

EN MEDIO 217 54.3 78.5 

GRANDE 85 21.3 100. (1 

TOTAL 4(J0 1 (>(I. (1 



VARIABLE 

FAMILIA 

AMIGOS 

NADIE 

TODOS 

TOTAL 

VARIABLE 19 

SI 

NC 

TOTAL 

VARIABLE 20 

SI 

NC. 

TGTAL 

11 9 

18 = PLATICA ACTIVIDADES DE ESCUELA O TRABAJO 

. FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

297 74.3 74.3 

43 10.a 85.0 

23 s.a 90.B 

37 9.3 10(>.0 

400 100.0 

EN CASO DE TENER UN PROBLEMA LO F"1;_AT 1 CA CON ,;'§/\CERDOTE 

EN 

·:--· 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

3 

400 

CASO DE TENER 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

120 

:<:SC> 

40(1 

UN 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(l. 8 

99.3 

100.0 

PROBLEMA LO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

30.0 

70. (> 

100. ,, 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1).8 

100.C> 

PLATICA CON AMIGO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

30.0 

100. (> 

<A> 



VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE ..;.~ 

SI 

NO 

TOTAL 

VA~IABLE 2:!' 

SI 

NO 

TOTAL 

1 20 

EN· CASO DE TENER UN PROBLEMA LO PLATICA CON NOVIO CA> 

EN 

EN 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

53 

347 

400 

CASO DE TENER 

FRECl.JENCIA 
ABSOLUTA 

14 

:!-86 

..+Oü 

CASO DE TENER 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

10 

390 

400 

UN 

UN 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

13.3 

Bb.B 

100.0 

PROBLEMA LO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

3.5 

96.5 

100.0 

PROBLEMA LO 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

2.5 

97.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1 :s .. 3 

100.0 

PLATICA CON MAESTRO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

3.S 

100.0 

PLATICA A UN ADULTO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

2.5 

100.0 

<A.> 
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VARIABLE 24 EN CASO DE TENER UN PROBLEMA LO PLATICA A sus PADRES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 168 42.0 42.0 

NO 232 58.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 25 EN CASO DE TENER UN PROBLEMA LO PLATICA A SUS HERMANOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

s:: 1(•9 27.3 27.3 

NO 291 72.8 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 26 EN CASO DE TENER UN PROBLEMA NO LO PLATICA A NADIE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 74 18.5 18.5 

NO 326 81.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 27 EN CASO DE TENER UN PROBLEMA LO PLATICA A SU ESPOSO CA> 

FRECUEN'.:IA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLU1f4 RELATIVA ACUMULADA 

SI 2 (J.5 0.5 

NO 398 99.5 1C>O.O 

TOTAL 400 lC•O. O 



VARIABLE l 28 

SI 

'~º 
TOTAL 

VARIABLE 29 

SI 

,..,e 
T'.JTAL 

VARIABLE 1 30 

SI 

Nú 

TOTAL 

VARIABLE 31 

SI 

NO 

TOTAL 
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LE GUSTARIA PASAR LOS FINES DE SEMANA CON SUS PADRES 

LE 

= 

1-E 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

228 

172 

400 

GUSºíARIA PASAR 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

168 

:232 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

57.0 

43.0 

100.0 

LOS FINES DE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

42.0 

58.0 

100.0 

LE GUSTARIA PASAR LOS FINES 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSCJLUTA RELATIVA 

:;,9 9.8 

.:'-61 90.3 

4(•0 100.0 

GUSTARIA PASAR LOS FINES DE 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSDLU,.A F:ELATI'JA 

85 21.3 

~15 78.B 

400 100.0 

SEMANA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

57.0 

100.0 

CON sus AMIGOS 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

42.0 

100.0 

<r•Sl 

DE SEMANA SOLO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

9.8 

100.0 

SEMANA CON su NOVIO <A> 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

21.3 

100. (1 



VARIABLE : 32 

sr 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 33 

SI 

NO 

TOTAL 

SI 

NO 

TOTAL 

LE GUSTARIA PASAR 

Ff\ECUENCIA 
ABSOLUTA 

3 

397 

400 

LE GUSTARIA PASAR 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

25 

375 

400 

LOS FINES DE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

o.a 

99.3 

1 oo. (1 

LOS FINES DE 

FRECUENCIA 
RE!-ATIVA 

6.3 

93.B 

100.0 

SEMANA 

SEMANA 

123 

7 

CON SU ESPOSO <A> 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

o.a 

100.0 

CON OTRAS PERSONAS 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

6.3 

100.0 

VARIABLE : 34 TIENE NOVIO <A> 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
;>BSOl_UTA RELATIVA ·ACUMULADA 

191 47.8 47.8 

209 52 .. 3 100.0 

400 100.0 
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~ VARIABLE • 35 TIEMPO DE NOVIAZGO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

l-15 DIAS l! 2.8 2.8 

16-1 MES 18 4.5 7.2 

1-3 MESES 28 7.0 14.3 

3-·i;. MESES 34 8.5 22.0 

6-10 MESES 24 6.0 28.8 

10-12 MESES l 1 2.8 31.3 

MAS DE UN ANO 66 16.5 48.0 

NO TIENE 201 50.3 98.3 

CASADO 7 1.8 100. ú 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE • 36 NUMERO DE NOVIOS <AS> 

rRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUM.ULADA 

A 3 267 66.8 66.8 

4 A 8 64 16. (1 82.8 

B A 12 10 2.5 85.3 

12 A 18 8 2.0 87.3 

MAS DE 2(1 4 j. (l BB.3 

NO HA TENIDO 47 11. 8 100.0 

TOTAL 400 1 00. O 
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VARIABLE • 37 = TIEMPO DE NOVIAZGOS PASADOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

1-15 DIAS 29 7.2 7.2 

16-1 MES 36 9.0 16.3 

1-3 MESES 60 15.0 31.3 

3-6 MESES 78 19.5 so.a 

6-10 MESES 40 10.0 60.8 

10-12 MESES 29 7.2 68.0 

MAS DE UN ANO 81 20.3 80.3 

NO TIENE 47 11.B 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE ' 30 ESTUDIOS DEL PADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

PRIMARIA 269 67.3 67.3 

6ECUt4DAR I A 65 16.3 83.5 

BACHILLERATO 10 2.5 86.0 

TECNICO B 2.0 80. (> 

PROFESIONAL 12 3.0 91.0 

POSTGRADO 2 o. 5 91.5 

NO ESTUDIO 34 0.5 100.(1 

TOTAL 4(10 100.0 
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..,ARIABLE • 39 ESTUDIOS DEL MADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

PRIMARIA 286 71. s 71.S 

SECUNDARIA 44 11. o 82.5 

BACHILLERATO 4 1.0 83.S 

TECN1CO 10 2.5 8ó.O 

PROFESIONAL 5 1.3 87.3 

POSTGRADO o o.o 87.3 

NO ESTUDIO 51 12.8 100.0 

TOTAL 40(1 100.0 

VARIABLE ' 4<:> su PADRE VIVE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 362 9C>.5 90.5 

NO 38 9.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE • 41 su MADRE VIVE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI :!·89 Y7.3 97.3 

NO 11 2.8 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE J 42 OCUPACION DEL PADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

FINADO 36 9.5 9.5 

EMPLEADO 166 41. 5 51.0 

OBRERO 111 27.B 78.8 

COMERCIANTE 43 10.8 99.5 

PROFESIONISTA 9 2.3 91.B 

.JUBILADO 1 o 2.5 94.3 

HOGAR 7 1.8 96.0 

CAMPESINO 10 :>. 5 98.5 

FAB.RICANTE 2 o.5 99.0 

PENSIONADO 4 1.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 43 DCUPACION DEL MADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

EMPLEADA 20 5.0 5.0 

OBRERA 16 4.0 9.0 

COMERCIANTE 10 2.5 11. 5 

PROFESIDNISTA 5 1.3 12.8 

HOGAR 337 84.3 97.0 

FINADA 10 2.5 99.5 

ESTUDIANTE 0.3 99.8 

PENSIONADA 0.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 



SI 

NO 

TOTAL 

MENOS DEL MINIMO 

MUIIMO 

MAS DEL MINIMO 

DOS ·MAS MINIMO 

N!J' T.!<ABAJA 

TOTAL 

BUROCRATA 

OBRERO 

COMERCIANTE 

NO .TRABAJA 

TOTAL 

VARIABLE 1 44 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

91 

309 

400 

VARIABLE & 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA· 

3:5 

31 

21 

4 

309 

400 

VARIABLE 1 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

75 

12 

4 

309 

400 

45 

46 

TRABAJA ACTUALMENTE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

22.e 

77.2 

100.0 

SUELDO MENSUAL 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

8 •. a. 

7.8 

:5. 3 

1.0 

77.3 

100.0 

PUESTO QUE DESEMPENA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

18.B 

3.0 

1.0 

77.3 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

22.8 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

8.8 

16.5 

21.B 

22.8 

lC•O.O 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

18.B 

21.8 

22.8 

100.0 

128 
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VARIABLE 1 47 "" NUMERO DE TRABA.JOS ANTERIORES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

1 90 22.:s 22.~ 

2 57 14.3 36.B 

3 27 6.B 43.5 

4 10 2.s 46.0 

:s 3 o.a 46.B 

NINGUNO 213 53.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 4B • ALGUIEN DEPENDE ECON011ICAl1ENTE DE EL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 80 20.0 20.0 

NO 320 80.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 49 ECONOM!A FAMILIAR 

FRECUENCIA FRECUENCI.A FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

MENOS DE • 30000 91 22.B 22.B 

30001 50000 112 28.0 50.B 

50001 75000 94 23.5 74.3 

75001 - 100000 64 16.0 9(•. 3 

100001 - 200000 29 7.0 97.3 

MAS DE • 200000 11 2.B 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE : 50 e TIPO DE VIVIENDA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

DEPARTAMENTO 51 12.8 12.8 

CASA PROPIA 299 74.B 87.5 

VECINDAD. 22 5.5 q3.0 

CONDOMINIO 4 1. o 94.0 

OTROS 6 1. 5 95.5 

CASA PRESTADA 18 4.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

vARIABLE ' 51 NUMERO DE· HABITACIONES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

MAS DE 10 11 2."0 2.8 

·1 . 3 o. 8 3.5 

2 11 2.8 6.3 

3 27 6.B 13. o 

4 64 16.0 29.0 

5 71 17.8 46.8 

-b 81 20.3 67.0 

7 36 9. (l 76.(l 

a 50 12.5 88.5 

9 46 11.5 iOO.f.> 

TOTAL 400 ! 1)(J. (J 
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VARIABLE : 52 = TRANSFºORTE QUE UTILIZA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

CAMION 247 61.9 61.B 

PESERO 97 24.3 Só.O 

METRO 36 9.0 95.0 

AUTO PROPIO 14 3.5 98.5 

BICICLETA 1 0.3 98.9 

OTROS 5 i. 3 100.C• 

TOTAL 4C><) 100.0 

VARIABLE : 53 = PRACTICA ALGUN DEPORTE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI :293 73,3 73.3 

NO 1C>7 26.7 100.0 

TOTAL 400 10(>. o 

VARIABLE ' 54 FRECUENCIA CON LA QUE PRACTICA ALGUN DEPORTE· 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMUL.ADA 

l VEZ ~·OR SEMANA 8º7 71. 8 21. B 

2 A :. V~CE:.S l ;:·~:i 30.0 51. 7 

TODOS LOS LJ!(.1S 22: 5.5 57.3 

SOLO DOMINGOS 69 17.3 74.5 

NO PRACTICA 102 25.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 



FAMILIA 

AMIGOS 

SOLO 

NO CONTEST::. 

TOTAL. 

SI 

NO 

TOT4L 

SI 

NO 

NO TIENE 

TOTAL 

VARIABLE : 55 ~ PERSOtJAS PRACTICA DEPORTE 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

96 24.0 

171 .-12.s 

29 7.2 

104 26.l) 

400 100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

24.0 

66.B 

74.0 

VARIABLE : 56 ~ ASISTE CON REGULARIDAD AL CINE 

FRECUENC Ir:. FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

147 36.B 

253 63.2 

400 lOCl.O 

VARIABLE : 57 = ACOSTUMBRA VER LA T.V. 

FRE'.:UENCIA FRECUENCIA 
AE:Sl"LUTA RELATIVA 

348 87.0 

44 11. (l 

B 2 ~ (¡ 

4(>~1 ! (1(:. (l 

-

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

36.8 

100. (l 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

87 p() 

98.C• 

1(1(1. ,, 

132 



133 

VARIABLE 59 CANAL DE T.V. QUE VE CON FRECUENCIA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUHULADA 

NO TIEt~E 9 2.3 2.3 

2 208 :5:?. o 54.3 

"l 41 10.3 64.S 

5 !c;o.o 83.5 

7 8 2 .• 0 85.S 

9 4 1. o 86.5 

11 4 1 • o 87.5 

13 !<.' ~ ~ 
..:.. • ..J '10. ~J 

NO VE T.V. 30 7.S 97.~ 

TODOS 10 2.5 Í(H). Ú 

rúTAL 4(•(• 1CJO. O 

VARIABLE 59 NUMERO DE HORAS QUE VE LA T.V. AL DIA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
Hf{SOLU*I A RELATIVA ACUMULADA 

:·;o TIENE 9 2.3 2.3 

'7 .. 1) 22.5 24.8 

2 12:::. 3(1.8 55r5 

3 ¡;· .•• 2~). (J ."~ .. 5 

4 36 9.•:i 84.5 

.~ 1 :, 4.8 89.3 

6 ., l. 3 9(;.5 

., 
4 J.\.) 9l .5 

MAS DE 8 s 1. 3 92.B 

NO VE T.V. 29 7.2. 1 (l(l. o 

TOTAL 401.) 100. (1 
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VARIABLE 1 bO = HACE OTRO TIPO DE LECTURAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

Sl 333 83.3 83.3 

NO 67 16.B 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 61 LEE EL PERIODICO 

FRECUE~.IC I A FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOl_UTA RELATIVA ACUMULADA 

61 107 26,B 26.8 

NO 293 73.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 62 LEE NOVELAS ILUSTRADAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 64 16.0 lb.O 

NO 336 04.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

·VARIABLE : 63 LEE CUENTOS ILUSTRADAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 35 e.e a.a 
NO 365 91.2 100.0 ¡ TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE • 64 LEE LIBROS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
¡:µ3SOLUTA RELATIVA ACUMULADA-

SI 306 76.5 76.5 

NO 94 23.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 65 "'LEE OTRO TIPO DE LECTURA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 39 9.8 9.8 

NO 361 90.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 66 = LE BUBTA EL CINE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 211 52.8 52.8 

NO 189 47.3 100.0 

TOTA;._ 400 100.0 

VARIABLE • 67 = LE GUSTA EL TEATRO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 156 39.0 39.0 

NO 244 61.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 



SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Nt: 

SI 

NO 

VARIABLE ' 68 = LE GUSTAN LAS EXPOSICIONES 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAi.. 

FRECUENCIA 
ABSOl.UTA 

82 

318 

4(J(J 

VARIABLE ' 69 = 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

38 

;!.62 

4(10 

VARIABLE : 7(1 = 

FRECUENCIA 
ABSOUJT{> 

5 

395 

400 

VARIABLE : 71 = LE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

l o:z 

298 

TOTAL 400 

LE 

LE 

FRECUENCIA 
RELAT !VA 

79.5 

10(>. o 

GUSTA EL BALLET 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

9.5 

';'(: .. 5 

1(10.0 

GUSTA LA OPERA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1. 3 

98.7 

l<..10.(J 

GUSTAN l.OS cor~c l ERTOS 

FRECUENCIA 
REL<\TIVA 

25.5 

-,.-4,.5 

1 <)0. C> 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

20.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

9.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1. 3 

10(1.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

25 .. :s 

100.C> 
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VARIABLE • 72 = LE GUSTA OTRO TIPO DE ESPECTACULOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 76. 19.3 19.3 

NO 224 80.7 too.o 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 73 : DESARROLLA ALGUNA HABILIDAD ARTISTICA 

FRECUENCIA Ffi'.!t;UENC I A . -FRÉCUENC!A 
ABSOLUTA RELATIVA ACUNULAOA 

SI 118 29.5 29.S 

NO 282 7(J.S 100.0 

TOTAL 4•)0 100.0 

VARIABLE 74 INGRESO A OTRA ESCUELA DESFUES DE LA SEC!JNDAF:IA 

FRECUENC Ir~ FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ~;CUMULADA 

SI 188 47.0 47.(l 

NO 212 53.(J 100.0 

TOTAL 400 1 OO. O 



VARIABLE 1 75 .. INSTITUCJON A LA QUE INGRESO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

VOCACIONAL 20 :5. o 5.0 

PREPARATORIF< 16 4.0 9.0 

e.e. H. 13 3.2 12.3 

BACHILLERES 30 7 .. 5 19.B 

CONALEP 3 o.a 20.5 

OTROS CETIS 63 15.B 36.3 

COMERCIO 11 2.8 39.0 

NO CONTESTO 209 52.3 91.3 

OTROS 35 a.a 100.0 

TOTAL 400 100. (1 

VARIABLE 1 76 ~ HA INTERRUMPIDO SUS ESTUDIOS 

SI 

NO 

TOTAL 

SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

198 49.5 

202 50.5 

400 100.0 

VARIABLE 1 77 = NO LE GUSTO LA ESCUELA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

26 

374 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

93.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

49.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

6.5 

100.0 

138 
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VARIABLE 1 78 PROBLEMAS DE SALUD 

1 
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

1 SI 25 6.3 6.3 

NO 375 93.7 100.0 

TOTAL 4<:>0 100.0 

VARIABLE ' 79 PROBLEMAS DE REPROBACION 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 43 10.s 10.s 

NO 357 89.2 100.0 

TOTAL 4~)0 100.0 

VARIAE:LE ' Be> PROBLEMAS ECDNDMICOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 46 11. 5 11. 5 

NO 354 88.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 81 =. PROBLEMAS CON SUS PADRES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 29 7.2 7.2 

NO 371 92.B 1C>O.O 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE • 92 = OTROS MOTIVOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 47 11.8 11.e 

NO 353 ee.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VAl'\IABLE : 83 = SE HA FIJADO ALGUN METODO DE ESTUDIO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 277 69.3 "Ó9.3 

J.10 123 3(•. 7 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARz'ABLE 84 = su FAMILIA ESTA DE ACUERDO CON su CARRERA 

l="RECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 374 93,5 93.,5 

NO 10 2.~ 96.0 

NO LES INTERESA 16 4.C> 100.0 

TOTAL 4(1(l lOC•.Cl 
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VARIABLE • 85 = NUMERO DE 'IECES QUE FALTA A LA ESCUELA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

75 18.B 18.8 

2 l :5 3.B 22.6 

3 2 o.s 23.0 

NINGUNO 308 77.0 100. C• 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 86 LOS MAESTROS ESTIMULAN LA PARTICION EN CLASE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 87 21. s 21.S 

NO 29 7.2 29.0 

SIEMPRE 6 1.5 30.5 

ALGUNAS VECES 272 68.0 98.5 

NUNCA 6 l. s 1 C>O. O 

TOTAL 40(> 100.0 

VARIABLE 87 = INTERES DE EL MAESTRO SOBRE LA MATER!A 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

GRANO!:;: 96 24.C 24.0 

REGULAR "268 67.0 91. (1 

ESCASO 31 7.S 98.S 

NULO 5 l. 2 100.0 

TOTAL 400 100.0 



VARIABLE 1 Be • INTERE& DEL MAESTRO ~DR QUE LOS ALUMNOS APRENOAN 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATiVA ACUMULADA 

GRANDE 1~ 39.5 39.5 

REGULAR 219 54.5 94.0 

ESCASO 18 4.5 98.5 

NULO 6 1.5 100. o 

TOTAL 400 100.0 

VAR-IABLE 1 89 e HA TENIDO RELACIONES SEXUALES 

SI 

¡.;o 

TOTAL 

VAR!AB!..E 

POSITIVO 

NEl3ATIVO 

NO CONTESTO 

TOTi:.L 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

100 

300 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

25.0 

7!5.0 

100.0 

FRECUENCIA 
ACl.JtlULADA 

2!5. o 

100.0 

90 e QUE PIENSA DE LAS RELACIONES SEXUALES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

244 61.0 61.0 

!56 14.0 75.0 

100 25.0 100.0 

400 100.0 
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VARIABLE 1 91 - PLATICA DE PROBLEMAS SEXUALES CON SUS PADRES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 151 37.B 37.B 

NO 249 b2.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 92 - LA INFORMACION SOBRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE BU PADRE 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI se 14.S 14.5 

NO 342 Bl5. l5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE • 93 "' LA INFORMACION SOBRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE SU MADRE 

FRECUENCIA FRECL.ENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 138 34.S 34.s 

NO 262 65.S lC>C•. O 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 94 LA INFORMACIDN SOBRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE LIBROS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
A$SOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 354 63.6 63.6 

NO 146 36.4 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE • 9:5 = LA INFORMACION SOBRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE SUS HERMANOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 6B 17.0 17.0 

NO 332 93.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE • 96 LA INFORMACIO~ soeRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE REVISTAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 38 9.5 9.l5 

NO 362 9C>.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 97 LA INFORMACION SOBRE SEXUALIDAD LA OBTUVO DE AMIGOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI BB 22.0 22.0 

NO 312 78.0 96.0 

NO LES INTERESA 16 4.0 100.0 

TOTAL 4(•0 1(>0.(1 

VARIABLE 1 98 = LA INFORMACION SOBRE SE.)<UALIDAD LA OBTUVO DE t1AESTROS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

Sl 240 60.0 60.0 

NO 160 40.0 100.0 

10"íAL .'.).(J(J 1 (.l(J. o 
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'IARIABLE 1 99 CONSIDERA QUE LA INFORMACION QUE TIENE SOBRE SEXUALIDAD 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SUFICIENTE 119 29.S 29.B 

INSUFICIENTE '2.67 66.9 96.5 

NULA 14 :s.s 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 100 • NUMERO DE HORAS DE SUEF;O DIARIAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

MENOS DE 6 27 6.9 6.8 

6 41 10. 3 17.0 

7 96 24.0 41.0 

9 150 37.5 79.S 

9 69 17.0 95.S 

10 13 :s.2 98.7 

MAS DE 10 5.0 1. 3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

.VARIABLE 1 101 ,. SON SUFICIENTES LAS HORAS DE SUEf'lO QUE DUERME 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

.. SI 155 38.6 38.6 

NO 54 13.6 52.2 

A VECES 191 47.9 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VAFlABLE : 102 = ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOl.UTA RELATIVA ACUMULADA 

MUY GRAVES 2 0.5 o.s 

GRAVES 41 lC>.3 1 CI. B 

NO DE PF<!::C::UPACION 240 60.CI 7(1.8 

NO HA ENF::=MADO 117 29~2 100.0 

TOT"'<.. 400 100.0 



VARIABLE 103 

SI 

NO 

TOTAL 

HAN lNTERFEf': l DO EN SUS ESTUDIOS LAS ENFERMEDADES 
OUE HA PADECIDO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

315 

40(1 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

21.6 

78.4 

1 (>(>. (J 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

21.é 

100.0 

VARIABLE : 104 = INGIERE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

SI 

A VECES 

MUY POCO 

tfüNCA 

SOLO EN FIESTAS 

FRECUENCIA 
ABSOLUT,O. 

5 

71 

67 

194 

62 

CUALQUIER PRETEXTO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1. 3 

17.8 

16.8 

48.5 

15.5 

(1. 3 

1 (H) .. (1 

. 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1.3 

19. ~~ 

35.8 

84.3 

99.B 

1 (10. () 
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VARIABLE 1 105 EDAD EN LA QUE EMPEZO A INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

7 AÑOS 2 0.5 0.5 

13-15 so 12.5 13.0 

16-18 126 31.S 44.5 

19-21 23 ~-8 50.3 

NO RECUE;RDA 10 2.5 52.8 

NO BEBE 189 47.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE : 106 ACOSTUMBRA FUMAR 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 56 14.0 14.0 

A VECES 122 3(1.5 44.5 

NUNCA 222 55.5 100.0 

TOTftL 400 100.0 
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VARIABLE 107 "' NUMERO DE CIGARROS QUE FUMA AL DIA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
RELATIVA 

ACUMULADA NO FUMA 
222 

!55.5 
55.5 83 

::::o.a 
76.3 2 

3~") 
7. 5 

83.B 
3 

23 
5·.B 

69.5 4 
13 

3.2 
92.a 

5 
11 

2.B 
95.5 ó 

7 
7 1. B 

97.3 
o. 3 

97.S MAS DE B 
9 

2.3 
99.7 , "u~ CAJETILLA 

1 
0.3 

100.0 TOTAL 
400 

100.0 

108 "'HA TOMADO ALGUN ESTIMULANTE o TRANQUILIZANTE 

VARIABLE 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

RELATIVA 
ACUMULADA s; 

28 7.o 
7 ~ (, 

A VECES 
32 e.o 

15. (J 
NUNCA 

34(> 
85.(J 

100.0 
TOTAL 

4(J(1 
1ºº·1) 



VARIABLE 

2 

3 

4 

TOTAL 

FUERTES 

LIGERAS 

J1ÜY LIGERAS 

TOTAL 

VARIABLE 

AGRADARSE EL 

AGRADAR A OTROS 

NO CONTESTO 

TOTAL 

109 = NUMERO DE COMIDAS QUI:: HACE AL 

FRECUENCIA FRECLJENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

14 3.5 

155 38.8 

217 54.3 

14 ·~ -'-'•"' 

400 100.0 

VAF:IABLE ' 11 (l TIPO DE COMIDAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

58 14.~ 

291 72.B 

51 12.7 

4C>O 100.0 

111 = QUE HARIA EN DOS HORAS LIBRES 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

338 84.5 

23 s.s ·'·-39 9.7 

400 100.0 

DIA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

3.5 

42.3 

'>'6.5 

100. o 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

14.5 

87.3 

10ü.O 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

84.S 

9(•.3 

100.0 

1 50 
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VARIABLE 112 = COMO SE DESCRIBE COMO PERSONA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

POSITIVO 274 68.5 68.5 

NEGATIVO ._,_, 13.3 91.B 

AMBOS 73 18.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 113 ES UNA PERSONA QUE LOGRA LO QUE SE PROPONE 

SI 

A VECES 

NUNCA 

TOTAL 

VARIABLE 114 

SI 

A VECES 

NUNCA 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

127 

266 

7 

400 

LAS MEi'AS QUE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

216 

177 

7 

4C>C> 

SE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

31.B 

66.5 

l. 7 

100.0 

HA FIJADO LAS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

54.4 

44.3 

1. 7 

1 OC>. O 

HA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

31.B 

98.3 

l 0(1. o 

CUMf'.LIDO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

54.4 

98.3 

100.0 

151 



VARIABLE i 115 "' CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA DE GRAN PORVENIR 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 128 32.5 32.5 

NO 10 2.0 34.1 

NO SE 120 30.0 64.5 

TAL VEZ 142 35.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 116 = CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA DEPRESIVA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 148 37.0 37.0 

NO 251 63.0 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 117 ~ CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA QUE SE MINUSVALIA 

SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

138 

262 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

34.5 

65.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

34.5 

100.0 

lSZ 



VARIABLE 1 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 1 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 1 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 

SI 

TOTAL 

153 

118 CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA QUE SE SOBREVALORA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

9 2. :s 2.3 

391 97.7 100.0 

400 100.0 

119 - CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA CONFORMISTA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

110 27.S 27.S 

290 72.5 100.0 

400 100.0 

120 CONSIDERA QUE ES UNA PERSONA G!UE LE GUSTA SUPERARSE 

121 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

200 

200 

400 

LE AGRADA DE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

170 

230 

400 

LA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
RELATIVA ACUMULADA 

50.0 so.o 

50.0 100.0 

100.0 

CARRERA EL CONOCIMIENTO QUE ADQUIERE 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

42.5 

57.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

42.5 

100.0 



1 54 

VARIABLE 122 LE AGRADA DE LA C~\RRERA EL ASPECTO ECONOMICO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ADSOL.UrA RELATIVA ACUMULADA 

SI 164 41.0 41.0 

NO 236 59.(1 1 0(1. o 

TOTAL 400 1(1(1. o 

VARIABLE 1-,- - i...~: AGf'ADA DE l-A CARRERA LA SUPERACION 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUt1L!LADA 

SI 159 39.8 39.8 

NO 241 60.2 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 124 - ~L.. i-;.Gf°iADA LA CARRERA F·oR SEf'<V ICI O SOCIAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
AE:SOLUTA Ri=:LATIVA ACLJt1ULADA 

SI :?.5 8.8 8.8 

NO Z.65 91,:.;: 10C•. O 

TOTAL 400 100.(1 



VARIABLE 1 125 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 126 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 127 

SI 

TOTAL 

VARIABLE 128 

SI 

NO 

TOTAL 

155 

= NO SABE LO QUE LE ABRADA DE LA CARRERA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

50 12.4 12.4 

350 87.6 100.0 

400 100.0 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE PORQUE LE GUSTA 
LA CARRERA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

212 

188 

4(•C• 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

53.0 

47.0 

100. o 

FRECUENCrA 
ACUMULADA 

53.0 

100.0 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE PORQUE LE GUSTA 
EL AMBIENTE DE LA ESCUELA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

35 

365 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

e.a 

91.2 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

B.B 

1 (10. (J 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE PORQUE LO 
OBLIGARON 

FfiECiJENC l t; FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

2 
__..) 

0.5 0.5 

398 99.5 100.0 

400 1C>C>. O 



VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 

SI 

TOTAL 

VARIABLE 13l 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 1 J.:;:: 

SI 

NO 

TOTAL 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE PARA SALlR 
DE SU CASA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

t '3 z.. 2 3.2 

387 96.8 1(11). o 

4< ::• l(J(l.() 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE REOUlS!TO 
PARA SEGUIR ESTUDIANDO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

178 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

44.S 

55.5 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

44.:5 

100.(l 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE POROUE 
DESEA TRABAJAR 

FRECUEt•CIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

9:0: 23 .. (J 23.0 

3ne 77.0 100.0 

4()(J 1 l'l(J. (1 

EL DESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE POROUE 
EL PLANTEL ESTA CERCA DE SU CASA 

FRECUEt<C I A FRECUEt<C I A FRECLJENC!,O, 
ABSOLUTA RELAT JVA ACUl1ULADA 

37 9.3 9.3 

363 tt<J. 7 100.0 

4l"1l) 1 ('Je). (1 
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VARIABLE 133 

SI 

NO 

'iOTAL 

EL ::lESEO DE INGRESAR A LA ESCUELA FUE POR 
RECOMENDACION 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

.351 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

12.3 

a7.7 

1(10. o 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

12.3 

100.0 

VARIABLE 1 134 ~ LE PARESE QUE LA CARRERA QUE ESTUDIA ES 

SIEMPRE QUIZO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

343 

NO ES LO QUE GIUERIA 57 

TOTAL 400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

as.a 

14.2 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

as.a 

100.0 

VARIABLE 1 135 = LE AYUDO A ELEGIR LA CARRERA SU FAMILIA 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAi. 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

207 

193 

4(J() 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

51.7 

48.3 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

51. 7 

1<10. o 

136 ~ LE AYUDAROM A ELEGIR LA CARRERA SUS AMIGOS 

~·RECLl~:NCIA 

MBSOLUTA 

49 

351 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

12.2 

87.a 

JOCl.O 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

12.2 

100.0 
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VARIABLE 1 

SI 

NO 

TOJAL 

VARIABLE J 138 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 

137 

158 

= LE AYUDARON A ELEGIR LA CARRERA SUS MAESTROS 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

IB 4.5 4.5 

382 c-;<tj.S 100. (> 

400 100.0 

LE AYUDARON A ELEGIR LA CARRERA FOLLETOS INFORMATIVOS 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

30 

370 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

7.5 

100.0 

139 = OBTUVO ORIENTACION VOCACIONAL PARA ELEGIR LA CARRERA 

>'"RECUENCIA 
ABSOLUTA 

48 

352 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

se.o 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

12.0 

100.0 

VflRIABLE 1 14(1 = MADIE LE AYUDO A ELEGUIR CARRERA 

SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
AEtSOLUTA 

ISO 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

37.5 

62.S 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

37.S 



VARlABLC: • 141 u c.lUE LE PARECE :...A CARRERA CIUE HA ELEGIDO 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUl1!JLAOA 

GUSTA MAS 339 84.B 84.8 

'-i.BURRE b 1.5 Bb.3 

DESILUSIONA 55 13.7 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 142 = OBTUVO INFORNACION DE LA CARRERA ANTES DE INGRESAR 
A LA ESCUELA 

SI 

NO 

TOTAL 

VARIABLE : 143 

Sl 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

27.0 

130 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

b7.S 

32.S 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULAOA 

67.S 

100.0 

CUANDO FINALICE SUS ESTUDIOS CONSIDERA CIUE ;;E HA 
SUPERADO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

18 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

95.3 

4.7 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

95.::. 

100.(• 
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VARIABLE • 144 = CUANDO FINALICE SUS ESTUDIOS TRABAJARA 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 43 10.8 10.8 

NO 357 89.2 
J "º·º 

TOTAL 400 100.0 

VAR!A!?.LE l45 = CUANDO FINALICE SUS ESTUDIOS CONCIDERA QUE 
NO HAY NADA DUE HACER 

SI ~ 

NO 

TOTAL 

VARIABLE 146 

SUrICIENTE 

INSUFICIENTE 

NO ES IMF"OR"!',.....·.~~ 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

9 

391 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

97.2 

J (>(J. o 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

100.0 

EL SUELDO QUE PERCIBlñA COMO· TECNICO PROFESIONAL 
CONSIDERA QUE ES 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

267 66.7 66.7 

82 20.5 87.2 

51 12.8 100.0 

0--

400 100.0 
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VARIABLE • 147 =- CUANDO FINALICE SUS ESTUDIOS INGRESARA 
A NIVEL SUPERIOR 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 310 77.5 77.5 

NO 90 22.3 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 148 = LE INTERESA TRABAJAR COMO TECNICO PROFESIONAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

SI 244 61.0 61.0 

NO 156 39.0 100.0 

TOTAL 400 lC>C>. O 

VARIABLE 1 149 = AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS PODRA DESCANSAR EN CASA 

SI 

NO 

SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

7 

393 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

1.B 

98.2 

100.0 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1.8 

!00.0 

VARIABLE 1 150 = AL FINALIZAR SUS ESTUDJ.OS l.E INTERESA CASARSE 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

25 

37:5 

400 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

93.7 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

6.3 

100.0 
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A.~EXO 1 

VARIABLE • 1 = EDAD 

EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCI 

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

14 6 1. 5 1. 5 

15 28 7.0 8.5 

16 44 11.0 19.5 

17 88 22.0 41.5 

18 85 21.3 62.8 

19 50 12.5 75.3 

20 36 9.0 84.3 

21 !7 4.3 BB.:5 

22 l:S :s. e 92.3 

23 1l5 3.B 96.0 

24 6. 1. 5 97.5 

25 2 0.5 99.0 

26 2 0.5 98.5 

27 0.3 98.8 

2B o.::s 99.0 

29 o.::s 99.:S 

30 2 0.5 99.8 

36 o.::s 100.0 

TOTAL 400 100.0 
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VARIABLE 1 3 = ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

2 0.5 o. 5 

SOLTERO 377 94.3 94.B 

CASADO u.o 2.e 97.5 

DIVORCIADO 2.0 o.5 98.0 

UN ION LIBRE 6.0 1.5 99.5 

OTROS 2.0 o.s 100.0 

TOTAL 400 100.0 

--:-:-_.;; 

. VARIABLE 1 5 = SEXO 

SEXO FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA .RELAl"IVA ACUt1ULADA 

FEMENINO 282 70.5 70.5 

MASCULIMO 118 29.5 100.0 

TOTAL 400 100.0 

VARIABLE 1 6 - OCUPACION 

OCUPACION FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

ESTUDIANTE 321 00.3 00.3 

TRABAJA 79 19.8 100.0 

TOTAL 400 109.0 
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CUESTIONARIO ·-

"La Deserción Escolar" 

El interés y la preocupación por los problemas edu

cacional es se manifiestan, además, en la capacidad de la ed~ 

caci6n superior para atender la creciente demanda de·apren-

dizaje y la calidad de sus servicios a fin de influir en el 

aprovechamiento de los educados de una manera efectiva. 

Otro factor de gran preocupación en el índice de -

Deserción Escolar, ya que sus datos numéricos son alarman--

tes, por ejemplo, egresan de estudios profesionales el 1\ -

de los que ingresan al 1° de primaria. 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de ªY!! 

dar a conocer las posibles causas del fndice de deserci-6.n -

escolar que existe en este Plantel. 

Agradecemos tu _participación ya que las respuestas 

que nos proporciones serán de gran utilidad para las conclu

siones de dicha investigación. 



EDAD: Afios ( Meses ( ) 

LUGAR DE NACI.MIENTO: 
Estado 

ESTADO CIVIL: Soltero (_ ) Casado (_ ) 
Divorciado ( ) Uni6n 1ibre ( ) 

País 

Viudo ( ) 
Otros (. } 
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SEMESTRE QUE CURSAS ACTUALMENTE: 2° ( ) 4º ) 6º (. ) 

SEXO: Femenino ( ) Mascu1ino ( ) 

OCUPACION: 

Lee cuidadosamente cada pregunta y sus proposiciones antes de 
elegir su respuesta. Puedes marcar más de una opción si 1a -

pregunta así 1o requiere. 

I 

1. ¿Con quién vives en tu casa? 

Padre ( ) madre e ) 
abue1os maternos ( ) 

hermanos ( ) 

abue1os paternos e ) 
esposo e ) 
otros e ) 

pareja e ) concubina e ) 

2. ¿Cuá1 es el estado civil de tus padres? 

Casados ( ) 

divorciados ( ) 

solteros e ) 
otros ( ) 

unión libre e ) 
no sé e ) 

3. ¿Cuántos hijos tienen en total tus padres? 

f ) 

T ( ) 

2 ( ) 

8 ( ) 

3 e J 

9 ( ) 

4 ( ) 5 ( ) 

Más de 10 ( ) 
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4. ¿Qué lugar ocupas entre tus. h.e.rmanos? 

Menor ( ) En medio ( l Grande (_ 1 

s. ¿Con quién platicas de tus acti:vidades de la escuela y 
del trabajo? 

Padre·( ) madre e J hermanos ( abuelos ( 

tíos ( ) novio(a) nadie ( ) amigos(as) e 
todos e ) otros ( 

6. En caso de tener un problema de índole personal (uno de 
tus secretos). ¿Con quién lo platicarías? 

Sacerdote ( 

maestro e ) 
hermanos e ) 

amigo(a) e ) novio(a) e ) 
adulto cualquiera e ) 

no platico a nadie ( ) 

padres e ) 
esposo(a) e 

7. ¿Con quién te gustaría pasar los fines de semana, puen 
tes o vacaciones? 

Padres ( ) 

novio e ) 
amigos (as) e ) 

otras personas e ) 

·a. ¿Tienes n~vio(a) actualmente? 

Si ( ) No ( ) 

solo e ) 
esposo (a) e ) 

9. ¿Cuanto tiempo llevas con tu novio(a) aproximadamente? 

) 

) 

a 15 días ( ) 

3 a 6 meses e ) 
más de un afio ( 

16 días a mes e a 3 meses ( ) 

6 a 10 meses r ) 10 a 12 meses e ) 



168 

10. ¿Culintos novios(as) has tenido en total? (Lo que tú co~ 
sideres novio(a)). 

1 a 3 () 4 a 8 ( ) 8 a 12 e ) 1Za18(.l 

mlis de ZO ( ) 

11. ¿En la mayoría· de tus noviazgos cúanto tiempo has dura-
do? 

a 15 días e 16 días a l mes e l 1 a 3 meses 

3 a 6 meses e 6 a 10 meses ( ) 10 a 12 meses 

mlis de un año ) 

II 

1. ¿Culil es el nivel máximo de estudios de~us padres? 

z. 

Los niveles en educaci6n son: Primaria, Secundaria, 
T6cnicos, Bachillerato, Profesional y Posgrado. 

Padre 

Madre 

¿Tus padres viven? 

Padre: si ( ) no (_ ) 

Madre: si e ) no e ) 

3. ¿Culil es la ocupaci6n actual de tus padres? 

Padre 

Madre 

c. l 

c. ) 
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4. ¿Trabajas actualmente? 

si ( ) no e 1 

5. ¿Cuál es tu sueldo mensual aproximadamente? 

6. ¿Cuál es el puesto que desempeñas? 

'Ji-· .. 

7. ¿Cuántos trabajos has tenido en los últimos 3 a:!ios? 

( ) 2 ( 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( l 

7 ( ) 8 ( 9 ( ) 10 ( ) Más de 10 e ) 

Ninguno e J Es el primero ( ) 

8. ¿Alguien depend~,.,Pe ti econ6micamente? 

si ( ) no e J 

9. Los hermanos que aún viven en tu casa ¿trabajan? 

si ( ) no e J 

10. ¿A cuánto asciende la economía en tu familia al mes si 
sumamos todos los sueldos de las personas que viven en 
la misma casa que tú y que trabajan? 

Menos de 30,000 1 75,001 a 100,000 e i 
30,001 a 50,000 c. ) 100,0Ql .a 200,oao c. l 
50,001 .a 75,000 e l más de 200,aoa e 1 

·-=-



11. Tipo de vivienda. 

Apartamento ( ) 

condominio ( ) 
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Casa propia ( ) Vecindad 

Otros C. )_ casa prestada ( ) 

12. ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa, contando también 
el baño y la cocina? 

( ) 

6 ( ) 

2 ( ) 

7 ( ) 

3 ( 

8 ( 

4 e J 

9 e J 

s e 1 
1 o ( ) 

13. lQué tipo de transporte utilizas con mayor frecuencia? 

Cami6n ( ) pesero ( ) metro ( ) auto propio e ) 
motocicleta ( ) bicicleta ( ) otros ( ) 

rn 

1. ¿Practicas algún deporte? 

si ( ) no ( ) 
.... 

2. ¿Con qué frecuencia lo practicas? 

1 vez por semana ( ) 

todos los días ( ) 

2 a 3 veces por semana ( J. 

s6lo los domingos l 

3. ¿Con qué personas practicas el deporte? (acompaJ.an) 

p,,.\re ( ) 

novi<;> (a) ( 

madre ( ) 

solo ( 

hermanos ( ) amigos e ) 
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4. ¿Asistes con regularidad al cine? 

si e ) no e l 

s. ¿Con qué frecuencia acudes al cine? 

Todos los días ( ) 3 veces por semana ( ) 

vez por semana ( ) s6ló los domingos e J 
vez por mes e ) 3 veces por mes e l: 

6. ¿Acostumbras ver la televisi6n? 

sí ( ) no el no. tengo C. ) 

7. ¿Qué canal ves con más frecuencia? 

2 ( ) 

13 ( ) 

4 ( ) 

22 ( ) 

s () 7 ( ) 11 e i 

s. ¿Cuántas horas ves la televisi6n al día? 

hora ( ) 

4 horas ( 

7 horas e 

2 horas ( ) 

5 horas e ) 
8 horas ( ) 

3 horas e) 
6 horas C. ) 

mli.s de 8 ~oras e l 

9. ¿Acostumbras hacer otro tipo de lecturas, aparte de 
tus tareas escolares? 

si: e l no C. l 



·--10. ¿QuG tipo de lectura te gusta? 

peri6dico e ) novelas ilus·tradas e ) 
cuentos ilustrados ( ) 

libros de poemas e ) 
otros ( ) 

libros variados ( ) 

libros de ciencia ficci6n ( ) 

11. lQUG típo de espectáculos te agradan más? 

ci:ne ( ) 

ballet. ( ) 

otros e ) 

teatro ( ) 

ópera ( ) 

exposiciones e ) 
conciertos e ) 
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12. ¿Actualmente desarrollas o practicas alguna habilidad -
art{stica o pasatiempo? 

si ( ) no e ) 

IV 

1. ¿Cuándo saliste de la secundari·a ingresaste a alg1'.in - -
otro plantel? 

si ( ) no ( ) 

2. ¿A cuál? 

Vocacional ( ) preparatori'a c. ) C.C.H.. Cl 
Colegio de Bachilleres e 1 CONALEP e l 
otro CETis ( ) Otros e 1 
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3. ¿Has tenido que interrumpir tus estudios? 

s:i: ( no ( ) 

4. ¿Los motivos por los cuales interrumpiste tus estudios? 

No me gust6 la escuela e l problemas de salud ( l 

problemas de reprobaci6n (_ l tenía que trabajar ( ) 

problemas con mis padres ( ) otros ( l 

S. ¿Te has fijado algún método o hábito de estudio? 

si ( ) no e l. 

6. ¿En tu casa están de acuerdo con que estudies esta ca
rrera? 

si (_ ) no ( l no les interesa ( J. 

7. ¿Cuántas veces por semana faltas a la escuela general-
mente? 

1 e l 2 ( ) 3 (_ ) 4 () s e l ninguna e 1 

8. ¿Los maestros te estimulan en tu participaci6n en clase? 

si ( ) 

nunca ( ) 

no ( ) siempre C. 1 algunas veces C: ) 

9. ¿El interés que despiertan la mayoría de tus maes·tros , 
sobre su materia es? 

Grande ( ) regular (_ l escaso ( 1 nulo el 
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10. El interés de los profesores porque los alumnos apren
dan es: 

Grande ( ) regular ( ) escaso ·e ) nulo C. l 

V 

1. ¿Has tenido relacio~s sexuales? 

si e ) no e ) 

2. ¿Qué piensas acerca de las relaciones sexuales? 

3. ¿Platicas de problemas s~ales con tus padres? 

si ( ) no ( ) 

4. ¿En la familia se habla de temas sexuales? 

si ( ) no ( ) 

s. ¿La información que tienes acerca de la sexualidad la 
obtuviste por medio de? 

padre ( ) madre e ) lifiros e J hermanos C I 

-

revistas e amigos e ) maestros e ) otros ( ) 

6. ¿Consideras que la información que tienes de la sexuali: 
dad es: 

Suficiente ( ) insuficiente e ) nula e 1 
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VI 

1. ¿Cuánta.¡.ho:as duermes diariamente? 

Menos de .6 ( ) 6 e ) 1 e ) 8 C. ) 9 e J 

1 o ( ) más de 1 O C. ) 

2. ¿Consideras· que el número de horas que duermes son su
ficientes para levantarte totalmente descansado? 

A veces ( ) si e l no e ) 

3. ¿Qué enfermedades has padecido en los últimos 3 años? 

1. 

4. 

2. 

s. 
3. 

6. 

4. Las enfermedades que has padecido en los últimos 3 años, 
han interferido en tus estudios? 

si ( ) no ( ) 

S. ¿Acostumbras tomar bebidas alcoh6licas? 

si ( a veces e ) muy poco C. ) nunca C. 1. 
s6lo en fiestas ( ) con cualquier pretexto ( l 

6. ¿A qué edad fue tu primera experiencia con bebidas alco
h6licas? 

7 años ( 

13-15 años 

no lo recuerdo 

ri:encia ( ) 

7-9 años [ l 10-12 afias (_ l 

16-18 años ( 1 19-21 años ( J 

no he tenido ese tipo de expe---
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7. ¿Acostumbras fumar? 

si ( ) a veces· C I nunca e l 

s. ¿Cuántos cigarrillos fwnas al día aproximadamente? 

1 , ( z ( ) 3 (_ l 4 ( ) s e l 6 Cl 
7 ( ) 8 ( l más de 8 ( ) una cajetilla e J 

9. ¿Alguna vez has tomado algún estimulante o tranquili--
zante? 

si ( ) a veces e l nunca (. 1 

1Q. ¿Cuántas comidas haces al día? 

1 e J 2 e ) 3 ( ) 4 e i s ( ) M!is de 5 (_ )_ 

11. ¿Las comidas que haces antes de venir a la escuela son: 

Fuertes ( ) ligeras ( ) muy ligeras ( ) 

1Z. Si tuvieras Z horas de tiempo para que tu lo dediques a 
lo que quieras,¿en qué lo ocuparías? 

VII 

1. ¿C6mo te describes como persona? 

Entusiasta 

alegre 

tímido 

) 

) 

retraído ( 

amable 

enoj6n e ) 
aislado e ) 

agresivo C. 

pesimista 

optimista e ) 
muy amigable e ) 

sociable ( ) 
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2. ¿Consideras que eres una persona que logra lo que se -
propone? 

si ( ) a veces ( ) nunca e ) 

3. ¿Las metas que te has fijado hasta el momento las has -
logrado? 

si ( ) a veces ( ) nunca (_ l 

4. ¿Te consideras que eres una persona con gran porvenir? 

si ( ) no ( ) no se ( ) tal vez (_ ) 

s. ¿Alguna vez has pensado algo de lo que a continuaci6n -
se menciona? 

No vale la pena vivir ( ). soy un fracasado ( ) 

todos me tienen envidia ( ) siempre necesi~o de los 

demlis ( ) nunca podré llegar a ser algo ( ) 

soy lo mejor ( ) deseo llorar aunque no tenga moti-

vo ( ) estoy satisfecho de mis logros ( ) 

me gusta mi vida ( ) 

VIII 

1. ¿Qué es lo que más te agrada de la carrera (Secretaria 
Ejecutiva, Bilingue o Contador)? 

Que es interesante ( ) Tiene mucho campo de acci6n ( ) 

Se gana bien ( ) Me realizo como persona ( ) 

ayudaré al prójimo ( ) no sé ( ) 



2. ¿El deseo de ingresar a esta escuela fue por qu6? 

Me gusta la carrera ( ) me atrajo el ambiente esco-

me obligaron (_ 1 para no estar en mi ca-lar ( ) 

sa ( ) es"requisito para estudiar a nivel superior 

e ) quiero trabajar pronto para ganar dinero ( ) 

cercanía a mi casa ( ) recomendación ( ) 

3. ¿La carrera que estudias o deseas estudiar (para los 
que ingresen)? 

No era lo que tu esperabas ( ) 

hubieras querido estudiar ( ) 

es lo que siempre 

Otros ( ) 

4. Para la elección de la carrera que estudias (o deseas 
estudiar) ¿qui6n te ayuda a decidir? 
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P:::.dre ( ) 

novio(a) e 
madre ( ) hermanos ( ) 

maestros e) nadie ( ) 

amigos ( ) 

folletos e 1 

orientación vocacional ( ) 

S. ¿Cómo te parece la carrera que has elegido en relación a 
lo que esperas? 

Me gusta más ( ) me aburre ( ) me desilusiona ( ) 

6. ¿Obtuviste informes anteriormente sobre la carrera antes 
de ingresar a la escuela? 

si e ) no ( ) 

• 



7. Cuando termines tu carrera consideras: 

Que te estás realizando como persona íntegra e ) 
que es un escalón en el porvenir de la vida ( ) 

es un trampolín para metas futuras e ) 
ahora si vas a poder ganar dinero e ) 
la meta está alcanzada, ahora a descansar ( ) 
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8. ¿En cuanto al sueldo que percibirás al estar trabajan"do 
ya como profesionista técnico, éste te parece? 

Que será lo suficiente para vi'Vir bien e ) 
que será necesario buscar otro t:i,po de t~aoaj o e ) 
no te alcanzará para cubrir todos tus gastos e ) 
no tiene relevancia pensar en el sueldo e ) 
el sueldo de los pro:fesionistas es siempre alto e l 
para empezar es sufici'.ente e ] 
podré comprarme lo que yo quiera e ) 

9. Una vez terminada la carrera~ 

Seguiré estudiando constantemen_te para estar actuali·za:~-

do e ) haré estudios de maestría y doctorado e l 
realizaré investigaciones originales e ) 
coadyuvaré a resolver proó:lemas e ] 
explotaré al máximo mis conocimientos e ) 
ganaré prestigio, renombre y fama e) 
buscaré trabajo del área o de mi especialidad ( ) 

descansaré en mi casa e l me gustaría casarme e 1 

me gustaría seguir tomando cursos ( ) 



ANEXO 3 ISO 

TABULACION CRUZADA DEL ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

VARIABLE 1 l~ = ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

FRECUENCIA 
CATEGORIA DESERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELA<IVO 

CASADO 29 308 337 84.3 

SOLTERO o 0.3 

UNION LIBRE 6 23 29 7.3 

DIVORCIADO 11 12 3.0 

NO SE 2 10 12 3.0 

OTROS o 1.3 

VIUDO 2 4 l. (.."J 

TOTAL 40 360 400 100.0 

"CHI" CUADRADA 12.81772 6 GRADOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE SIGNIFICANCJA .0460 
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TABULACION CRUZADA DE LA OCUPACION DEL PADRE 

VARIABLE 1 42 = OCUPACION DEL PADRE 

FRECUENCIA 
CATEGORIA DESERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

FINADO 7 31 39 9.5 

EMPLEADO 12 154 166· 41.S 

OBRERO B 103 11 l 27.7 

COMERCIANTE 4 39 43 10.B 

PROFESIONISTA 2 7 9 2.3 

JUBILADO 3 7 10 2.S 

e 7 7 l. 7 

C411PESINO 2 e 1 \) 2.5 

-'=" 
FABRICANTE 2 0.5 

PENCIONADO 4 1.0 

TOTAL 40 360 400 1(10.0 

ºCHI" CUADRADA 17.77642 9 GRADOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE BIGNIFICANCIA = .0378 
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TABULAC!ON CRUZADA DEL TRANSPORTE GUE UTILIZA 

VARIABLE 1 52 TRANSPORTE GUE UTILIZA 

FRECUENCIA 
CATEGOR!A OE!:>ERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

CAMION 24 223 247 61. 7 

PESERO 11 66 97 24.3 

METRO 2 34 36 9.0 

AUTO PROPJO 2 12 14 3.5 

BICICLETA o 0.3 

OTROS O s s 1. 3 

TOTAL 40 360 400 100.0 

"CH 1 " CUADRADA 1O.847C•2 ·s GRADOS DE LIBERTAD"" 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = .0545 
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TABULACION CRUZADA DE LAS PERSONAS CON OUIEN PRACTICA ALGUN DEPORTE 

VARIA.BLE 1 55 a PERSONAS CON LAS OUE PRACTICA ALGUN DEPORTE 

FRECUENCIA 
CATEGORIA DESERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

FAMILIA 11 93 9b 24.0 

AMIGOS 11 160 171 42.B 

SOLO e.o 21.0 29.0 7.3 

NO CONTESTO 10.0 94.0 104.0 2b.O 

TOTAL 40 360 400 100.0 

11 CHl" CUADRADA = 12.62727 3 GRP.DOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA - .0033 
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TABULACION CRUZADA DEL DESARROLLO DE ALGUNA ACTIVIDAD ARTISTICA 

VARIABLE 1 73 ~ DESARROLLO DE ALGUNA ACTIVIDAD ARTISTICA 

FRECUENCIA 
CATEGORIA DESERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

SI 16 100 118 

NO 22 262 70.S 

TOTAL 40 360 400 100.0 

"C::HI" CUADRADA 4.33946 1 GRADOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = .0372 



185 

TABULAClON CRUZADA BEBIDAS ALCOHOLICAB 

VARIABLE 1 104 • BEBIDAS ALCOHOLICAS 

FRECUENCIA 
CATEGORIA DESERTOR NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

SI o 5 5 1. 3 

A llECES 10 61 71 17.B 

MUY POCO 7 60 67 16.B 

NUNCA 19 175 194 48.5 

SOLO EN FIESTAS 62 15.5 

CUALQUIER PRETEXTO o o.:s 

TOTAL 40 360 400 100.0 

"CHI" CUADRADA 12.73089 5 GRADOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE SIBNIFICANCIA ~ .0260 
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TABULACION CRUZADA DEL DESEO DE ESTUDIAR LA CARRERA POR SUPERACION 

VARIABLE 1 123 - DESEO DE ESTUDIAR LA CARRERA POR SUPERACION 

FRECUENCIA 
CATEBORIA DESERTOR . NO DESERTOR ABSOLUTO RELATIVO 

SI 22 137 159 39.8 

NO 18 223 241 60.3 

TOTAL 40 360 400 100.0 

11 CHI 11 CUAI;>RADA • 3.63730 1 GRADOS DE LIBERTAD 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = .056~ 
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