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1N1RUDUCC1ON 

El universo sociocultural en que todos estamos inmersos y en el 

cual se desarrollan los acontecimientos más importantes de nuestra 

vida, constituye el ambito de la educación. 

La educación no puede actuar como agente externo a la sociedad 

sino como un participante mas de la situación ; por lo cual podemos 

decir que la educación Pretende responder a las necesidades y 

exigencias de nuestra sociedad para lo cual se crea un sistema 

educativo que se define como "el conjunto deliberado, racional y 

orgánico de medios utilizados por la educación" (1) para alcanzar 

cubrir los objetivos planteados cor éste. 

Constitucionalmente queda establecido que la educación en 

nuestro pais es un servicio que el estado esta obligado a prestar , 

es un derecho social ; son múltiples y variadas las demandas a las 

que el sistema educativo nacional debe responder, muchos y diversos 

niveles, tipos y modalidades educativos requieren su atención y 

esfuerzo. 

El sistema educativo mexicano, no obstante sus avances, 

particularmente en lo que se refiere a cobertura, padece aún 

importantes limitaciones y obstáculos para el cumplimiento de sus 

propios objetivos. 

El rezago educativo es enorme, no obstante que cada dia un•mayor 

número de mexicanos accede a niveles más altos de escolaridad, en el 

año de 1992 se estimaba que habia alrededor de "26 millones de 

adultos mexicanos que no terminaron la educación primaria" (2). 

Cuando un alumno abandona la escuela antes de concluir el nivel 

escolar se Incrementan los costos de los servicios educativos, el 
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fracaso escolar representa un derroche absurdo de recursos y su 

efecto social es determinante ya que afecta conjuntamente a la 

convivencia social y al potencial educativo de la nación. 

En la actualidad existe una preocupante declinación de la 

calidad de la educación mexicana y consideramos que no se trata 

solamente de carencias naturales o heredadas de los alumnos sino de 

deficiencias del sistema escolar. 

El problema del bajo aprovechamiento aunado al de la reprobación 

y deserción escolar, ha repercutido en la estructura y desarrollo del 

sistema educativo nacional, en tanto que ha contribuido a su 

conformación piramidal y ha incidido desfavorablemente en el nivel 

académico de las instituciones educativas y a la vez ha tenido 

consecuencias graves, en la situación laboral y socioeconómica del 

pais en la cual resultan afectados los propios egresado, del sistema 

escolar. 

"El fenómeno de la deserción y la reprobación en nuestro pais 

len el nivel básico) equivale a un tercio de la matricula nacional" 

(a). 

El análisis de estas cifras reflejan una realidad caracterizada 

por la existencia de un proceso reductivo, marcado y continuo que se 

inicia desde el momento en que un grupo de nidos ingresa a la 

primaria y continua hasta la finalización del ciclo de enseñanza 

superior. 

En consecuencia con esta situación, el problema que se pretende 

estudiar estriba en el desconocimiento de los factores tanto 

persr,nales como institucionales y externos a la institución educativa 

czu-, incide o propicia el fenómeno de la deserción escolar. 



El fenómeno de la deserción escolar asi como el del fracaso 

escolar son indicadores de las deficiencias del sistema educativo 

nacional, que no solamente afectan a los alumnos sino a la sociedad 

en su conjunto. 

La deserción escolar esta en gran medida determinada por 

factores internos y externos al sistema educativo, es decir son un 

conjunto de factores que abarcan aspectos socioeconómicos, 

culturales, pedagógicos, psicológicos, etc. 

Consideramos a la deserción escolar un fenómeno cuyas 

consecuencias no se pueden calificar de insignificantes, además de 

que existen otros fenómenos que se relacionan determinantemente con 

el proceso de la deserción como son la reprobación escolar,siendo asi 

necesaria su explicación y su comprensión dentro del fenómeno del 

fracaso escolar. 

La noción de fracaso escolar designa una serie de situaciones 

que se consideran problemáticas y es necesario analizarlas. 

El fracaso y la deserción escolar no son privativos de ningún 

ciclo educativo, se presentan en todos los niveles educativos ; 

asimismo , consideramos el fracaso y la deserción escolar coro 

objetos de estudio significativos en el campo de la investigación 

educativa. 
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NOTAS 

(1) NANTIN NIGARDO,J. •t.a1. Deserción.4•,ryranaai•nto,r•t•nción y  

repiticencia Kapeluz, Buenos Aires, 1983, p.4. 

(2) GUEVARA NIERLA,Gilberto "El •al•itar educativo" •ns NEXOS, 

No.z7U, Feb-1992, p.22. 

(3) tA JORNADA, 25-Abril-1995, p.23. 
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CAPITULO I 

EL FRACASO ESCOLAR 

1.1- ¿QUE ES EL FRIOCASO ESCOLAR? 

El fracaso escolar es un problema que en las ultimas décadas ha 

tenido una creciente importancia, tanto en México como en otros 

paises. Las situaciones de fracaso en las escuelas no obedecen 

únicamente a factores de índole individual, sino también se ha 

manifestado por la estrecha relación que existe con elementos de tipo 

socioeconómico, político y cultural. 

Las instancias de gobierno han impulsado planes de modernización 

del sistema educativo a nivel nacional en todos los ciclos, tipos y 

modalidades con el fin de adecuar la educación a las necesidades 

actuales del pais. 

En este merco adquiere relevancia el problema del fracaso 

escolar, ya que con las estrategias de modernización se busca mejorar 

el desempeño de todas y cada una de las tareas y funciones 

educativas. 

El fracaso escolar debe considerarse como el resultado de un 

conjunto variado de factores que dan como resultado un fracaso 

educativo en general que de alguna manera pueden manifestarse en 

actitudes como son la reprobación, el rezago o la deserción escolar 

(considerados como indicadores del fracaso escolar) y que reflejan 

una baja eficiencia terminal. 

El fracaso escolar no es privativo de ningún ciclo educativo, 

sin embargo es a niveles superiores donde adquiere un mayor 
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significado, a que de estos niveles surgen los profesionales que 

contribuirán al desarrollo del pais. 

Tradicionalmente se interpreta el fracaso escolar haciendo 

referencia a la dificultad que manifiestan algunos alumnos para 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que se enseñan en la 

escuela; el sentido de la afirmación tradicional sobre el fracaso 

escolar es que son los sujetos quiénes con ■u propias actitudes hacia 

la organización educativa se convierten en los causantes de la 

disfuncionalidad del sistema escolar. 

Ahora, si se considera el fracaso escolar como un problema 

sociopedagógico condicionado por múltiples factores de tipo 

socioeconómico, politice, cultural, psicológico, etc. será posible 

tener un planteamiento global del problema y se podrá analizar de 

una forma más amplia, por eso es necesario definir al fracaso escolar 

como un fenómeno socialmente determinado; asi hablaríamos no solo del 

fracaso del escolar, ni del fracaso de la escuela, sino de un fracaso 

educativo en general. 

La ideología, objetivos y métodos de la escuela influyen en la 

definición del fracaso; podría hablarse de éxito o fracaso de la 

escuela como equivalente a la calidad de la educación, entonces 

tomaríamos en cuenta el funcionamiento general 	del sistema 

educativo, la formación de los profesores, número de alumnos por 

grupo, dotaciones presupuestarias, instalaciones físicas, etc. 

"La expresión fracaso escolar deberia aplicarse más a la escuela 

que es la que lo genera, que al escolar que lo sufre" (1) 

Sin embargo, el tema del fracaso escolar planteado en su 

totalidad, puede implicar todas las actividades, medios y personas 
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que actúan en la escuela, asi como todas las instituciones sociales, 

que de alguna manera influyen sobre ella. 

El tema del fracaso escolar es una forma de abordar el complejo 

problema de la educación, incluyendo al sistema educativo, el papel 

de la sociedad, los sujetos sociales, asi como otras circunstancias. 
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1.2- ANALISIS DEL FRACASO ESCOLAR 

En el análisis de los mecanismos, procesos y causas del fracaso 

escolar, se han desarrollado dos enfoques que los tratan de explicar 

de manera distinta. 

Uno se refiere al mérito individual que reduce la explicación 

del fracaso a factores de índole psicológica mientras que el otro 

considera al individuo no aislado de una realidad social, sino 

participando de una estructura socioeconómica. 

El primer enfoque determina el fracaso escolar cuando se mide la 

diferencia entre "lo que se pretendía engranar al alumno y lo que éste 

demuestra poseer al término del proceso educativo" (2) 

Es decir, sino se obtuvo el resultado esperado (aprobación, 

buena calificación, etc.) se considera que el alumno fracasó en la 

escuela y se trata de explicar este fenómeno a través de un solo 

elemento que determina esta situación: la inteligencia. 

Este enfoque diferencia a la inteligencia reflexiva de la 

inventiva. 

La inteligencia- según este enfoque- se maneja en dos planos, en 

uno " la inteligencia consiste en inventar los medios para llegar a 

los fines que se han fijado, es decir la inteligencia práctica; en el 

otro se refiere a los fines y no a los medios, esto es a la 

reflexión" k3). 

En este contexto podriamos afirmar que los individuos "dotados" 

de una inteligencia ( determinada por la herencia ) que les permita 

superar los problemas presentados en las escuelas son los que 

alcanzan el éxito sumándose al esfuerzo y al mérito individual de 



cada uno. considerando que la institución escolar brinde las mismas 

oportunidades a todos sus alumnos, tratando asi de remediar las 

desigualdades sociales de los individuos proporcionando una educación 

igual para todos pero que en esta perspectiva solamente los más 

"inteligentes" alcanzarán el éxito escolar. 

En el segundo enfoque se analiza el resultado de la educación, 

pero cambien el proceso que lo llevó a éste, ya que el resultado no 

es un elemento aislado. 

En este enfoque, la institución escolar desempeña una doble 

función: la transmisión de conocimientos, y fundamentalmente la 

difusión ideológica, al contribuir a la reproducción de las 

relaciones sociales. 

Desde este punto de vista, la escuela reproduce las Jerarquias 

sociales de la estructura de clases, las relaciones escolares 

reproducen los roles sociales del mercado de trabajo, permiten que 

los estudiantes se vayan adaptando a una división social del trabajo. 

En este enfoque el problema del fracaso escolar no es un 

problema que se reduce a la capacidad intelectual del alumno sino es 

producto del sistema politico-económico de la sociedad , sumado a una 

deficiente estructura escolar que no corresponde a las necesidades 

reales de la sociedad. 

En esta perspectiva la institución escolar no brinca igualdad de 

oportunidades a los alumnos por lo cual solamente los individuos que 

presenten condiciones favorables (determinadas por su origen social) 

son los que alcanzarán el exito escolar. 

Por otro lado, es frecuente que el fracaso se atribuya solamente 

reprueba (.› que cesrta, mientras que el 	3 
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transmitir los conocimientos no es cuestionado ni analizado, por lo 

cual consideramos al profesor como un importante agente selector 

dentro de la institución educativa, al respecto Lurcat señala: 

"El papel de los maestros en el fracaso o en el éxito 

escolar es considerable, y por ello han sido califi-

cados como agentes de selectividad... su poder se ma-

nifiesta en la nota, en la calificación, en la eva --

luación que el mismo lleva a cabo... clasificación de 

los niños en buenos y malos alumnos sobre la basa de_ 

adaptación al estilo de trabajo del maestro o a su 

persona" (4) 

De ahí se desprende que el fracaso escolar podría ser una 

manifestación de la función selectiva del sistema educativo. 

Es el maestro en su relación cotidiana con el alumno el que 

determina la carencia de " aptitudes ó capacidades" necesarias para 

un buen desempeño escolar; siendo asi podríamos considerar que la 

escuela a través del profesor es la que genera el fracaso escolar y 

que finalmente no sólo afecta al alumno sino que también involucra y 

afecta a la institución educativa. 

Tradicionalmente se ha concebido y practicado la evaluación 

escolar como una actividad terminal del proceso enseñanza-

aprendizaje: la evaluación ha cumplido un importante papel en la 

tarea administrativa de la■ instituciones educativas, es la 

evaluación un equivalente a una calificación, tal concepción reduce 
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todo lo que se conoce acerca del avance de los estudiante' a un 

simple número. 

Si consideramos que la evaluación educativa es un progreso 

integral de avance académico del educando: informa sobre 

conocimientos, habilidades, intereses, actitudes,etc. La evaluación 

se convierte en la herramienta por la cual el profesor realiza la 

selección antes mencionada. 

Existen diferentes concepciones de evaluación, la más usual en 

nuestro sistema educativo es la que clasifica a los alumnos 

comparando el desempeño con el de cada uno de los demás miembros del 

grupo. no tomando en cuenta el aprovechamiento personal de los 

estudiantes. 

Esta tendencia de la evaluación ha contribuido a que se 

considere a la educación como 	un conjunto de tareas de 

aprendizajes,que se hacen paulatinamente más difíciles a medida que 

se avanza desde el primer grado de la enseñanza elemental hasta el 

último grado de la escolaridad formal" (5) 

El resultado de este proceso de clasificación de individuos, 

trata de demostrar que algunos son capaces y eficientes (solo para 

los requerimientos académicos del sistema educativo) y otros son 

incapaces y deficientes, continuando así con el proceso selectivo 

mencionado. 

" Durante mucho tiempo se ha pensado que la educación es una 

suerte de pirámide: todos, o la mayor parte de los individuos más 

jóvenes asisten a la escuela en la base, y muy pocos alcanzaran la 

cúspide para la cual se han utilizado distintos tipos de exámenes y 
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formas de evaluación que decidirán a quiénes se les permitir& el 

acceso a nivel superior" (6) 

Sin embargo,la evaluación escolar, no es el único factor que 

incide en la selección de los estudiantes, existen otros factores de 

tipo social, económico, psicológico y cultural que influyen 	y 

determinan su promoción o no promoción escolar. 

" La conformación misma del sistema escolar, gradual, Jerárquico 

y piramidal, sus contenidos, métodos y procedimientos marcan y 

delimitan la influencia que pueden tener la■ " variables escolares" 

en función de la cantidad de oportunidades escolares que se ofrecen 

en los distintos niveles del sistema escolar para los diferentes 

estratos sociales de la población. En la medida que se ofrecen 

oportunidades en el siguiente grado ó nivel del sistema escolar, se 

implementaran o no mecanismos de selección más ó menos rígidos 

(incluyendo las pruebas de rendimiento escolar que se califican con 

mayor ó menor rigor) para seleccionar a los alumnos que podrán 

continuar". (7) 
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1.3- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL FRACASO ESCOLAR 

Como hemos mencionado, existen numerosos factores que intervienen 

v determinan el desempeño escolar de los individuos; éstos factores 

se pueden generar en el ámbito extraescolar, aspectos como el nivel 

socioeconómico y cultural de los alumnos, condiciones familiares, 

etc. pueden determinar los resultados del aprendizaje, ya sea debido 

a que éstos factores se caractericen por serias carencias 

situaciones problemáticas que limitan las capacidades de los alumnos, 

o bien por su■ condiciones o recursos pueden aportar una amplia gama 

de posibilidades para desarrollar sus capacidades; ahora hablando del 

ámbito escolar, debemos de considerar las caracteristicas de la 

escuela, del profesor, de los métodos de enseñanza y de los alumnos 

que repercuten en el rendimiento escolar de forma muy importante. 

Existen diversos factores que determinan de alguna u otra forma 

el desempeño escolar de cada individuo; para identificar estos 

factores expondremos las clasificaciones de dos autores que han 

estudiado el fenómeno del fracaso escolar. Analizaremos las 

tipologías presentadas por PALLARES MOLINS (8) y TEDESCO (9). 

PALLARES MOLINS, toma en cuenta aquellos aspectos que pueden 

influir en el rendimiento escolar en general, lo que no quiere decir 

que tpdas influyan de la misma manera. Asimismo, es necesario 

recalcar que loe factores que se consideran están interrelacionados y 

clasifica a los factores que influyen en el rendimiento escolar en 

dos grupos: 
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1- FACTORES NO PERSONALES 

+ La sociedad en general 

- El Estado y su administración 

- Ideología y clase social 

• La sociedad escolar 

- Modelo y concepción de escuela 

- Sistema educativo, ordenación y financiación 

- Métodos y sistemas de enseñanza 

- Comunicación en la escuela 

+ La sociedad familiar 

- Ambiente afectivo 

- Ambiente cultural 

2- FACTORES PERSONALES 

+ Físicos, órganos sensoriales y estado físico general 

+ Psicológicos y pedagógicos 

- Rasgos, ajuste psicológico general 

- Motivación 

- Autoconcepto y autoestima 

- Inteligencia y aptitudes 

- Hábitos y destrezas intelectuales 
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Dentro del primer grupo de factores 	se considera a la 

sociedad en su conjunto, ya que no podríamos considerar al individuo 

al margen de ésta, ya que así sólo lograríamos una abstracción que no 

corresponderia a una realidad determinada por esa razón se considera 

necesario estudiar desde la sociedad los factores que generan el 

fidcaso escolar. 

Para una mayor comprensión de los factores que integran este 

grupo se ha esquematizado a la sociedad de la siguiente manera : 

• Sistema social no institucionalizado 

- Ideología y cultura 

- Valores sociales imperantes 

- Medios de comunicación social 

- Pertenencia a una clase social determinada 

• Sistema social institucionalizado 

Organización política y económica 

- Organización y administración del estado 

- Organización y administración educativa 

- Todas la instituciones y grupos sociales 

Ahora bien el sujeto concreta su sociabilidad en determinados 

grupos más reducidos que la sociedad en su conjunto, en este caso 

estariamos hablando de un nivel microsocial en el cual incluiríamos 

al grupo familiar, grupo de amigos, grupo de clase, otros grupos. 

El segundo grupo que se refiere a factores personales,no se 

pueden excluir en la génesis del fracaso y del bajo aprovechamiento 

escolar. Estos factores fueron los primeros que se consideraron en el 

15 



estudio del fracaso escolar, muchos de los factores considerados 

personales son en el fondo ( o tienen relación ) con los factores 

sociales, y es que la inteligencia, personalidad y motivación del 

sujeto, son resultado de las influencias sociales, ya que como hemos 

mencionado existe la interrelación del sujeto con la sociedad, sin 

que sea fácil separar y distinguir ambos elementos. 

En esta tipología se ha mencionado la importancia que tiene la 

separación (en medida de lo posible) de los factores personales 

respecto a los factores sociales, escolares y familiares y de la 

división que existe entre los factores personales refiriéndose a 

aspectos fisiológicos, intelectuales, motivacionales, rasgos 

personales y psicopatológicos. 

Por otra parte, JUAN CARLOS TEDESCO clasifica al conjunto de 

elementos asociados al desempeño escolar 	(manejados por el autor 

como variables) en dos grandes categorías : 

A) Factores exógenos y endógenos al sistema educativo por un 

lado y, B) las desigualdades naturales y diferencia■ culturales por 

el otro.TEDESCO los clasifica de la siguiente manera: 

A) Variables exógenas materiales: 

- Nutrición 

- Vivienda 

- Condición socioeconómica 

- Composición familiar, etc. 
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Es) Variables exógenas culturales: 

- Nivel educativo paterno 

- Actitudes y valores hacia la 

educación 

- Patrones lingilisticos 

-Contactos con medios de comunicación 

de ■asas 

-Ayuda familiar en el desempeño 

escolar 

C) Variables endógenas materiales, aqui se distinguen dos 

subconjuntos: 

- Variables endógenas materiales de tipo 

fisico,recursos y dotación de las escuelas 

- Variables 	endOgenas 	de 	tipo 

organizativo, sistemas de promoción, expansión de la 

preescolaridad,etc. 

D) Variables endógenas culturales 

- Actitudes, formación y experiencia 

docente 

- Contenidos de enseñanza 

- Métodos de enseñanza 

Este autor divide los factores en diversos tipos según sean 

exógenos 	o endógenos al sistema educativo o se refieren a aspectos 

materiales o culturales. Los factores exógenos materiales aluden en 

especial a las condiciones socioeconómicas y a la composición 

familiar: las exógenas culturales, a las actitudes y valores 
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familiares frente a la educación, los patrones lingüísticos y los 

medios de comunicación de masas. Los endógenos materiales a los 

recursos y dotación de las escuelas y a las pautas organizativas del 

sistema escolar; y finalmente los endógenos culturales, a los 

métodos, contenidos y orientación dé la enseñanza, y a la formación y 

actitudes de los docentes. 

Aunque enunciados de forma diferente, los factores o variables.  

que nos mencionan los autores están estrechamente relacionados y 

finalmente agrupan a todos los factores que interactóan en el 

fenómeno educativo y por ende lo determinan. 

La sociedad ejerce una potente influencia en el rendimiento 

escolar indirectamente a través de la escuela y de la familia, pero 

también directamente sobre el mismo sujeto, "en realidad los factores 

psicológicos son psicosociales" (10), por lo cual la sociedad es la 

que define y delimita lo que es el éxito y el fracaso escolar. 

La pertenencia a un estrato social o a otro parece ser una 

variable importante para• explicar las diferencias que existen en el 

rendimiento escolar. 

La educación en los paises capitalistas seria un medio para 

mantener la estratificación social, en esta situación la escuela 

tiene la finalidad de mantener el lugar privilegiado de la clase 

dominante. 

Es importante señalar que el nivel de cultura, nivel económico, 

etc. de cada estrato social es muy diferente y determinante (en 

ocasiones) para el rendimiento escolar. 
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En las familias de clase sociocultural media y alta, existen un 

mayor número de aspiraciones lo que produce un mayor nivel de 

motivación y unido a una mayor autoestima puede producir finalmente 

mejores resultados escolares. 

En las familias de nivel bajo, se advierte una mayor 

preocupacion por los problemas mas inmediatos y materiales, a lo que 

podrian sumarse problemas como son la mala nutrición, vivienda, 

condiciones física!' del individuo, etc. estos condicionanteg, actúan 

de manera determinante en el rendimiento escolar. 

A este respecto podemos afirmar que los factores 

socioeconómicos son explicativos del fracaso escolar cuando se 

refiere a un pais en su conjunto, pero no se podria generalizar si 

nos referimos a un centro educativo especifico. 

Ahora, analizando lo que debería ser la función de la escuela, 

esta ofrece una "igualdad de oportunidades" en las que deberían 

desaparecer las diferencias existentes por el origen social; el grado 

de escolaridad esta intimamente ligado con los antecedentes 

familiares, y es dificil separar la calidad de la enseñanza de la 

clase social, por las relaciones que existen entre la clase social, 

el área de residencia, elección de escuela, etc. 

El papel de la escuela y los recursos materiales de ésta, son 

muy importantes en el rendimiento escolar, en ocasiones la dotación 

material de las escuelas no permite el desarrollo sistemático de 

estilos y prácticas pedagógicas no verbalistas, con lo cual no se 

pueden instrumentar nuevas modalidades de aprendizaje. 

Ahora bien podemos considerar que el incremento en recursos 

materiales y humanos no garantizan automáticamente una mejor calidad 
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de enseñanza, puesto que dotar a las escuelas de recursos didecticos 

sin modificar los curriculos, o sin brindar una formación pedagógica 

y disciplinaria a los docentes para su utilización, implica 

neutralizar buena parte de sus efectos. 

Ahora hay que considerar que el sistema educativo mejor 

nrvani2adn v con todos los recursos materiales necesarios para su 

ejecución, pueden venirse abajo si los profesores no lo aceptan, por 

lo que la formación docente es importante en el rendimiento escolar. 

El medio de aprendizaje representa relaciones entre factores 

culturales, sociales, institucionales y psicológicos , ademas de que 

el desarrollo intelectual de los alumnos no se puede entender 

aisladamente sino sólo dentro de su entorno escolar particular. 

Otro factor de extrema importancia en el fracaso escolar es la 

familia, ya que la personalidad del estudiante queda conformada por 

su interacción con el ambiente , siendo el familiar el más 

influyente, ya que ea el sitio donde se vive mas tiempo durante los 

años escolares. Es este ambiente donde se forma el sistema de 

actitudes, hábitos y expectativas, es el circulo social ■es intimo, 

fuente de refuerzos y modelos de identificación, por lo cual todo lo 

que pasa en casa repercute en el individuo y en su rendimiento 

escolar. 

Podemos observar que dentro de la misma sociedad, clase social, 

escuela e incluso familia, se observan diferentes niveles de 

rendimiento; entre estos podemos considerar factores como la 

inteligencia, personalidad y motivación del sujeto, además de 

aspectos físicos. 
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Todos los factores que de alguna manera intervienen en el 

desempeño escolar han sido mencionados someramente pero podríamos 

concluir afirmando que el fracaso escolar es un fenómeno social que 

obedece a diferentes causas que a la vez se encuentran 

,-IterrPdacienados. 

Los estudios disponibles sobre "los factores que explican el 

desempeño escolar permiten sostener que en realidad, se trata de una 

multiplicidad de factores que se refuerzan mutuamente" (11). 

El fracaso escolar afecta al rendimiento, eficiencia y calidad 

del sistema educativo; este fracaso se encuentra identificado 

definido por el atraso escolar , entendido como la diferencia entre 

los conocimientos y habilidades adquiridos entre unos y otros 

alumnos. 

Considerando que le deserción escolar forma parte del fracaso 

escolar y que es el fenómeno que constituye nuestro objeto central de 

estudio pasaremos a analizarlo en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO II 

LA DESERCION ESCOLAR 

2.1- CONCEPTUAL1ZACION 

El rezago, la deserción y la eficiencia terminal pueden ser en 

principio concebidas como tres facetas de un mismo fenómeno que suele 

manifestarse en el interior de la escuela y que obedece a una 

compleja dinámica en que se entrelazan factores de orden individual, 

familiar, social e institucional, factores todos referidos, al 

desempeño de la institución en que se encuentra inscrito. 

La naturaleza del rezago, reprobación y deserción escolar nos 

obliga a analizarlos de forma conjunta pero es necesario tomar como 

eje central la deserción escolar que también podemos denominar como 

abandono escolar. 

La deserción escolar es un fenómeno que responde a una 

multiplicidad de factores que se refuerzan mutuamente; la deserción 

afecta la movilidad y las expectativas educativas y laborales de los 

individuos que abandonan la escuela; asi como las expectativas 

institucionales a las que se les ha asignado una función; siendo asi 

podemos considerar que el abandono de los estudios es reflejo tanto 

de estudiantes como de la institución. 

La deserción escolar se genera a partir del ausentismo, malas 

calificaciones, reprobación, desinterés por el estudio, etc. 
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El termino deserción es utilizado en varios campos, 

principalmente en la milicia, pero en términos generales podríamos 

definir a un desertor como aquel que abandona,deia o se separa de una 

causa, de un grupo social, de una comunidad, etc, en el caso de la 

deserción escolar, el individuo rompe sus relaciones con la escuela y 

queda al margen de la educación dedicándose a otras actividades. 

Vincent Tinto utiliza el término "Student departure" que se 

refiere a la partida del alumno y que ofrece un intento por describir 

un fenómeno que tiene múltiples causas de muy diversa indole.E1 

simple acto de abandonar una institución educativa puede tener 

significados múltiples y diferentes para aquellos que están 

implicados o que son afectados por este fenómeno. 

Tinto considera que "la deserción se produce sólo cuando una 

persona abandona y/o interrumpe su vinculación con cualquiera de las 

modalidades dependientes de los sistemas de educación". (1) 

El abandono de los estudios es necesariamente reflejo de las 

acciones tanto de estudiantes como de la institución, reflejo de la 

naturaleza del ambiente institucional en el que se encuentran los 

estudiantes, especialmente de la naturaleza del contexto social y 

academice de la institución, 	es decir, que el abandono de los 

estudios puede ser resultado de la forma en que los individuos, el 

cuerpo docente, autoridades escolares , estudiantes, etc. interactúen 

entre si en cuestiones de tipo académico y social ya que bajo esta 

perspectiva se considera al alumno como miembro de una comunidad en 

la cual el proceso de interacción con los demás elementos que la 

componen es determinante para su permanencia en la institución 

educativa. 
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En México aparecen estudios que se refieren al fenómeno bajo el 

termino de abandono. 

La deserción se concibe como " la no inscripción por parte del 

alumno a las fechas correspondientes al plan de estudios de su 

cohorte, ni reinscripción en periodos ya cursados" (2), ó como "el 

abandono del sistema por voluntad del educando" (3) considerando como 

desertor "al alumno que ha abandonado todo sistema escolar" (4). 

En lo que respecta a la eficiencia terminal ésta se ha definido 

como "la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los 

que egresan de una cohorte" (5). el término se puede definir también 

como el indicador que nos permite conocer y comparar la tasa de 

primer ingreso con la tasa de egresados en ciertos intervalo■ de 

tiempo. 

Para definir la deserción, Tinto nos habla de las formas que 

puede adoptar la deserción estudiantil; la exclusión por razones 

académicas y la deserción voluntaria.La definición de la deserción 

debe referirse a las metas y objetivos que tienen las personas al 

incorporarse a una institución educativa. 

Cualquiera que sean las metas personales, ciertos estudiantes 

pueden modificarlas durante el curso de su estancia en la institución 

educativa, aunque para algunos estudiantes esta modificación puede 

significar una identificación más practica y madura de sus 

necesidades e intereses; para otros puede ser la comprensión de que 

las metas anteriormente adoptadas no correspondian a sus intereses 

reales. 

Es importante señalar que la deserción no sólo depende de las 

in*•-nciones individuales sino también de los procesos sociales e 
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intelectuales a los que los individuos están inmersos; ahora también 

debemos considerar si el abandono de los estudios es 

definitivo,temporal o simplemente un cambio de institución. 

Los sujetos que ingresan a las instituciones de educación 

presentan cualidades personales heterogéneas (sexo,raza,capacidad 

intelectual), distintas experiencias escolares (promedios,logros 

académicos y sociales) y antecedentes familiares diferentes 

(condición social, etc.); cada una de estas características tiene 

efectos directos o indirectos sobre el desempeño institucional. 

Es muy común creer que todos los casos de abandono escolar se 

deben fundamentalmente a la incapacidad de los alumnos para 

satisfacer los requerimientos sociales y académicos de una 

institución, por lo que ea más generalizado como fracaso personal que 

como institucional. 

Las instituciones educativas han denominado deserción a todas 

las formas de abandono y puede ser razonable sostener que todos los 

estudiantes que abandonan las instituciones educativas pueden 

clasificarse como desertores si se ignoran las razones que se tienen. 
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2.2- TEORIAS QUE EXPLICAN LA DESERCION ESCOLAR 

Para complementar este estudio retomaremos de forma muy somera, 

las teorias que Vincent Tinto (6) ha descrito para explicar el 

fenómeno desde diferentes perspectivas. 

Una manera de distinguir unas teorías de la deserción escolar de 

otras, es tomar en cuenta las diferentes fuerzas ambientales e 

individuales que modelan la conducta estudiantil; asi es posible 

categorizarlas en varios tipos: tipo psicológico que comprende 

aquellas teorias que subrayan el papel de los atributos psicológicos 

individuales en el proceso de salida de los estudiantes; tipo social, 

estas teorias plantean que la deserción debe entenderse no como un 

acontecimiento individual aislado, sino como parte de un proceso de 

,2stratificación social más amplio; tipo económico, que indican la 

:r,portancia de las finanzas individuales y de la ayuda econóMica 

respecto a la retención de alumnos; tipo organizacional, estas 

teorias se preocupan por el impacto de fuerzas ambientales sobre la 

conducta estudiantil, pero centran su atención sobre los efectos de 

la organización de las instituciones educativas; y por último el tipo 

interaccionales que consideran a la conducta de los estudiantes como 

el reflejo de atributos tanto individuales como organizacionales. 

2.2.1 -Teorias psicológicas de la deserción 

El tipo psicológico comprende teorias que subrayan el papel de 

los atributos psicológicos individuales como son problemas de 

personalidad, conducta, intereses, etc. en el proceso de salida de 

1.,.)s estudiantes. 
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disponibilidad de los 

obstáculos. 

Las investigaciones de 

frente a éstos 

tipo psicológico han tratado de 

estudiantes para hacer 

Estas teorias sostienen que la conducta de los alumnos es ante 

todo un reflejo de atributos de los mismos estudiantes y 

especificamente de aquellos que describen las características 

psicológicas de cada individuo. 

Se destaca la importancia de los atributos individuales para 

modelar la habilidad de cada individuo al hacer frente a los 

obstáculos académicos de la vida universitaria e institucional y se 

enfatiza el papel que juegan las características motivacionales, 

disposicionales y de personalidad para influenciar la capacidad y/o 

distinguir a los estudiantes que permanecen y terminan sus estudios, 

de los desertores en términos de los atributos de su personalidad que 

ayudan a dar cuenta de su diferente respuesta a circunstancias 

educativas supuestamente similares. 

Estas concepciones plantean que la deserción estudiantil 

constituye el reflejo de acciones individuales y por consiguiente, se 

deben en gran medida a la capacidad ó disponibilidad de los 

individuos para cumplir exitosamente las tareas asociadas con la 

asistencia a la institución educativa.Estas teorias consideran a la 

deserción estudiantil como producto de algún tipo de limitación y/o 

debilidad del individuo.Bajo esta perspectiva la deserción ó el 

abandono de los estudios es asumida como el fracaso personal del 

individuo para estar a la altura de las exigencias de la institución 

educativa, posición asumida por maestros, autoridades y padres de 

familia. 
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2.2.2 -Teorias sociales de la deserción 

La teoria societal está ligada al medio ambiente y es una 

variante de éste. Considera que el éxito ó el fracaso de loe 

estudiantes es moldeado por las mismas fuerzas que moldean el éxito 

social en general.Las teorias societales se han preocupado por 

aquellos atributos de los individuos, de las instituciones y la 

sociedad rpomo son el status social,la raza, el prestigio 

institucional y la estructura de oportunidades, que describen el 

lugar que ocupan las personas y las instituciones en la jerarquía 

social más amplia de la sociedad. 

Estas teorías enfatizan el impacto que tienen sobre la vida de 

los estudiantes, las fuerzas sociales y económicas más amplias, como 

parte de un proceso mucho más amplio de desempeño social. 

Las teorías societales sostienen que las instituciones sociales 

en general,y la educación superior,en particular, están estructuradas 

para servir a los intereses de las élites sociales y educativas 

prevalecientes. 

La deserción estudiantil debe entenderse no como un 

acontecimiento individual aislado, sino como parte de un proceso de  

estratificación social más amplio que opera para preservar los 

patrones existentes de desigualdad social y educativa.La deserción 

debe verse desde la perspectiva de como su ocurrencia, no accidental 

sino pautada entre diferentes personas e instituciones,contribuye a 

reforzar la desigualdad social en general.Asi, se sostiene que el 

status social individual, la raza y el sexo son predictores 

particularmente importantes de éxito estudiantil y que las elevadas 

rasas de deserción reflejan el deseo intencional de las 
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organizaciones educativas de restringir las oportunidades educativas 

y sociales a grupos particulares de la sociedad. 

Dentro de este enfoque, se plantea que la escuela está al 

servicio de la división social del trabajo, por la existencia de dos 

redes de escolarización, determinadas por la separación del trabajo 

manual e intelectual. 

Consideran la función de la escuela como la selección de los 

estudiantes fundada sobre las desigualdades que provoca y así afirmar 

la jerarquía social.En esta perspectiva, el fracaso escolar no 

proviene de un mal funcionamiento de la escuela; más bien es 

necesario para su funcionamiento normal, que implica una selección 

operada sobre todo por el retraso escolar, en una situación en la que 

el profesor, está dedicado a seleccionar una elite en el momento 

mismo en que "educa" a la masa. 

El sistema educativo esta calcado sobre la sociedad 

jerarquizada, Y como está elaborado por una clase privilegiada, que 

detenta la cultura, es decir los utensilios fundamentales 

(saber,saber-hacer y sobre todo saber hablar) tiende a la 

conservación del poder cultural de aquella.E1 sistema de enseñanza 

desempeña su función social de la legitimación de la cultura 

dominante, de conservación y de selección; la escuela en este caso, 

contribuye a la reproducción del orden establecido, disimulando su 

función. 

Los teóricos estructural-funcionalistas conciben los fenómenos 

sociales como estructuras que cumplen una función necesaria para el 

sistema existente.E1 estructural-funcionalismo trabaja con variables 

Irieractuantes, todo influye sobre todo. 
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La escuela y la familia son visualizadas como elementos del 

conjunto sociocultural y referidas a las estructuras de socialización 

que responden a la función de estabilidad normativa. 

La función de las estructuras escolares es la obtención del 

status y la asignación de roles futuros, los resultados de la 

escolarización 	reflejan la disputa ampliamente meritocratica que 

existe entre los individuos por el logro social, ante esta postura 

podemos considerar que el rendimiento escolar es el que determina la 

selección social y la asignación del status del futuro ocupacional de 

los individuos y, por ende el sistema de estratificación. 

Las diferencia. en el logro educativo y, por consiguiente los 

patrones de deserción estudiantil, tienden a reflejar las diferencias 

en herramientas y habilidades individuales más que el status social 

per se.Aunque los orígenes sociales, tal como están definidos tienen 

importancia,tienden a ser menos importantes que aquello■ atributo■ de 

los individuos y las organizaciones que tienen un impacto más directo 

sobre su habilidad para competir en el mercado académico. 

2.2.3 -Teorias económicas de la deserción 

La perspectiva economicista de la deserción estudiantil 

considera a esta como la elección por parte del estudiante de una 

forma alternativa de invertir tiempo, energía y recursos que puedan 

producirle, en futuro beneficios mayores en relación con los costos 

de permanencia en la escuela.Esta visión se sustenta en la teoría del 

capital humano, la cual postula que un individuo invertirá tiempo y 

recursos monetarios en educación solamente si los beneficios 
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descontados que se derivan de esta son suficientes para cubrir los 

costos de la educación. 

La teoría del Capital humano es una extensión de los supuestos 

neoclásicos acerca del comportamiento humano, según los cuales el 

hombre como homo-economicus toma sus decisiones en función de 

cálculos económicos racionales.Esta teoría planteó que la educación 

redundaria en un aumento de la productividad de los individuos; para 

la teoría del capital humano la clave reside en que el contenido de 

la educación, especialmente las habilidades que ésta proporciona 

contribuyen a aumentar la productividad.Asi, la educación no es un 

gasto social, sino una inversión que aumenta la capacidad del 

trabajo. 

Estos enfoques plantean que las decisiones individuales en 

cuanto a la persistencia en los estudios no son sustancialmente 

diferentes de cualquier otra decisión económica que sopese los costos 

y beneficios de caminos alternativos, para invertir los escasos 

recursos económicos del individuo.De esta manera la deserción y la 

retención reflejan fuerzas económicas, las que influyen tanto sobre 

los beneficios económicos, vinculados a una educación como a los 

recursos financieros que los individuos puedan aportar para hacer 

frente a la inversión que supone el continuar asistiendo a una 

institución educativa. 
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2.2.4 -Teorías organizacionales de la deserción 

Las teorias organizacionales destacan los efectos de la 

organización de las instituciones de educación. 

Las instituciones educativas son organizaciones complejas que es 

importante conocer, sobre todo por que así se puede reflexionar en 

torno a la complejidad institucional y esto permite una mayor 

ubicación en el contexto en que se desarrollan las funciones 

sustantivas de investigación, docencia y extensión académica. 

Gran parte de la teoria organizacional ha presentado durante 

muchos años a las organizaciones como sistemas jerárquicos, 

totalmente racionales, ordenados y coherentes, armónicos y 

equilibrados, y relativamente fáciles de entender y transformir. 

Ahora bien hay que reconocer que las instituciones educativas y 

en particular las universidades poseen una complejidad especial, ya 

que debemos de considerar que "están centradas en el conocimiento, 

son organizaciones profesionalizadas, tienen formas especificas de 

división del trabajo, ámbito Valorativo y autoridad, son altamente 

diferenciadas, plurales, con autonomía relativa, con metas abstractas 

y tecnologia problemática" (7). 

Las teorias organizacionales conciben la presencia de la 

deserción como reflejo del impacto que tiene la organización sobre la 

socialización y la satisfacción de los estudiantes. 

Su afirmación central ha sido el que la deserción es tanto o más 

que un reflejo de lo que es la conducta institucional como lo es de 

la conducta de los individuos dentro de un marco institucional. 

En esta corriente se ha centrado la atención sobre el efecto que 

tienen las tasas agregadas de deserción, dimensiones organizacionales 
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como la estructura burocrática, el tamaño de la institución, las 

proporciones alumnos-profesores y los recursos y objetivos 

institucionales, aunque algunas veces se incluyen atributos 

individuales, estos no son de interés teórico fundamental. 

Se subraya el impacto del tamaño y la complejidad 

institucionales sobre la socialización en los roles estudiantiles y 

la retención ó la deserción. 

Se analiza el impacto que tiene algunos atributos 

organizacionales ( como son la participación y la comunicación) ami 

como los estímulos ( grados o calificaciones) sobre la retención a 

través del impacto que tales atributos y estimulos organizacionales 

tienen sobre la satisfacción estudiantil.A1 igual que en 

organizaciones laborales, se sostiene que las tasas institucionales 

de retención-deserción, se verían mejoradas por politices 

institucionales que incrementen la participación estudiantil y 

aumenten los reconocimientos ó estimulos que obtienen por su trabajo 

en la institución. 

El aspecto nodal de la deserción radica en su planteamiento de 

que la organización de las instituciones educativas tienen un impacto 

real sobre la retención estudiantil. 
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-Teorlá5 interácionale§ att lá tie5f.lni% 

Estas teorías tienen sus orígenes en la antropología social y en 

los estudios etnometodológicos de la conducta humana.Se retoma la 

idea de que la deserción refleja la experiencia de los individuos en 

la cultura total de la institución, cultura total que se manifiesta 

tanto en la organización formal como en la informal de la 

institución, subrayando el papel de las organizaciones sociales 

informales así como el papel de las subculturas en la deserción 

estudiantil. 

Estas teoriaa han llegado a sostener que la deserción 

estudiantil necesariamente refleja la interpretación y el sentido 

que los individuos atribuyen a sus experiencias en el seno de la 

institución. 

Para estas teorias lo que importa es la comprensión que tiene 

cada individuo de la situación, una interpretación de los 

acontecimientos que necesariamente es un producto dinámico de como 

interactúa el individuo con otras personas y con el contexto más 

amplio del que forma parte. 

Las variantes menos complejas de la postura interaccional 

utilizan la noción de socialización de roles y de ajuste personal 

para describir la deserción estudiantil.Aqui se considera que en 

tanto más estrechamente alineado se vea asi mismo un individuo como 

habiendo asumido tal rol, en la misma medida es mas probable que 

permanezca en los estudios en lugar de una deserción. 

Con orígenes teóricos en el trabajo de Emilio Durkheim y en 

particular en su estudio de las comunidades sociales y el suicidio 

individual, las posturas más complejas de las teorías interaccionales 
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sostienen que las universidades son muy semejantes a otras 

comunidades humanas y afirma que el proceso de persistencia 

estudiantil es muy semejante al proceso de convertirse en un miembro 

de una comunidad.La persistencia estudiantil depende de la 

integración académica y social de los estudiantes en las comunidades 

académicas y sociales de la universidad, las acciones de todos los 

miembros de las comunidades universitarias, los responsables de la 

instrucción, el cuerpo docente, y las autoridadei, ami como los 

estudiantes, influyen en el abandono de lo■ estudios. 

Durkhei■ pone énfasis en el papel de la integración personal y 

normativa dentro de las comunidades, como una condición para el 

suicidio, y el proceso de la integración social y acadéMica, que 

ocurre dentro de las comunidades de la universidad. 

Si bien es cierto que el abandono escolar no es equivalente a 

cometer un suicidio, el proceso de integración personal que Durkheim 

describió, tienen similitudes importantes. 

Las decisiones estudiantiles de deserción son vistas como 

influenciadas directa ó indirectamente por las experiencias sociales 

(personales) e intelectuales (normativas) de los individuos en las 

diversas comunidades que conforman el mundo de la institución 

educativa.Tales decisiones reflejan el impacto que dichas 

experiencias tienen sobre los objetivos individuales y los 

compromisos de los estudiantes tanto con el mismo objetivo de 

terminar un grado como con la institución.Las decisiones de desertar 

reflejan la interpretación que hace cada individuo de tales 

experiencias v por consiguiente aquellos atributos personales que 
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están asociadas con la cuestión de como interactúan los individuos 

con el mundo que los rodea y como llegan a darle sentido. 

Es necesario mencionar que las teorías expuestas permiten 

explicar el fenómeno de la deserción tanto a niveles de enseñanza 

básica como a los de media y superior, aún cuando consideramos por su 

naturaleza que es posible generalizarlos a todos los ciclos de 

enseñanza del Sistema Educativo Nacional. 
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2.3 ANALISIS DE LA DESERCION ESCOLAR 

El fenómeno de la deserción escolar se puede analizar a partir 

de tres grupos de factores que engloban a las variables que pueden 

considerarse como determinantes causales de la deserción y que 

inciden de manera diferente en el fenómeno de la deserción escolar. 

Este conjunto de elementos está constituido, por un lado, de 

factores internos y externos al sistema educativo y por el otro a las 

caracteristicas individuales de los alumnos. 

Se conciben como variables externas a las que encontrándose al 

margen de la institución educativa, inciden ó propician el fenómeno 

de la deserción. 

En los factores internos podriamos hablar de los diferentes 

procesos educativos que en la institución se instrumentan, los 

procedimientos operativos que se asumen para su concreción y los 

recursos tanto físicos como materiales y financieros con los que se 

cuenta. 

Los factores individuales consideran las características y 

factores personales de los alumnos. 

Para una mayor comprensión de estos factores se han organizado 

en cinco grupos los factores que pueden influir en la deserción 

escolar : 

A) Factores externos materiales, constituidos por factores tales 

como la condición socioeconómica, composición familiar, entre otras. 
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B) Factores externos culturales, como son nivel educativo 

paterno, actitudes y valores hacia la educación, patrones 

lingüísticos, etc. 

C) Factores internos materiales. con dos subconjuntos: 

- Factores internos de tipo físico: infraestructura, 

recursos y dotación de escuelas. 

Factores internos de tipo organizativo: sistemas de 

promoción, evaluación y reglamentación. 

D) Factores internos culturales: formación y experiencia 

docente, contenidos y métodos de enseñanza. 

E) Caracteristicas individuales de los alu•nos: sexo, 

resultados obtenidos en el examen psicométrico, trayectoria 

académica,entre otros. 

Como hemos visto existe una variedad de comportamientos 

vinculados con el abandono estudiantil, y que se originan por causas 

y elementos distintos en cada caso de deserción. 
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La eficiencia terminal es un indicador cuantitativo de los 

logros obtenidos por un establecimiento escolar y se le utiliza como 

pauta de evaluación del funcionamiento y rendimiento de las propias 

escuelas. 

La eficiencia terminal del sistema educativo, permite una serie 

de posibilidades de análisis descriptivo en la evaluación del 

rendimiento. Constituye, asimismo, un referente cuantitativo en el 

análisis del recorrido escolar de los alumnos matriculados en un 

ciclo ó nivel educativo. 

La deserción escolar, por lo general, ocurre después de que se 

han producido diferentes situaciones de atraso escolar por lo que 

observamos que se relacionan diferentes fenómenos escolares; siendo 

asi podemos considerar que estos fenómenos no se presentan como 

hechos aislados sino por lo contrario, dichos fenómenos mantienen una 

estrecha relación con otras problemáticas escolares. 

Podríamos identificar un circuito problemático que actUa en el 

pro,;,eso escolar y en el que se inscribe el rezago: ausentismo, 

reprobación, repetición de cursos, abandonos temporales, 

acreditaciones extemporáneas, deserción, etc. 

El peso especifico de cada una de estas situaciones escolares en 

el proceso educativo es muy distinto, de ahi que no son 

necesariamente homogéneas ni equivalentes. 

El término de la deserción escolar ha llegado a adquirir la 

connotación de una forma de fracaso individual, un fracaso por parte 

del Individuo para superar las exigencias de la vida académica. 

El término desertor nos induce a creer que todos los casos de 

abandono estudiantil se debe fundamentalmente a la incapacidad de los 
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alumnos para satisfacer los requerimientos sociales y académicos de 

las instituciones educativas y por consiguiente, reflejan más bien un 

fracaso personal que institucional, idea que no siempre expresa la 

realidad y que puede originar que las instituciones educativas no 

acepten la parte de la responsabilidad que tienen en la deserción. 

El poder de las instituciones educativas como instancias de 

control y decisión instauran su verdad, misma que le posibilita un 

manejo del poder bajo una forma de organizar el conocimiento que le 

dará la oportunidad de conservar esta postura. 

Ahora bien si consideramos la noción de fracaso escolar (con 

todas las problemáticas que lo conforman como son la reprobación, 

deserción, etc.) ligada a la calidad de la educación, ea de suma 

importancia que las instituciones educativas planteen una 

redefinición de su papel frente a los cambios sociales y 

requerimentos que la sociedad determine. 

Hablar de una redefinición de la institución educativa 

implicaría cambios en lo curricular, lo docente, lo administrativo, 

etc. 

El maestro tiene un papel de importancia considerable dentro de 

la institución educativa, por lo que es necesario que replantee su 

quehacer y postura para poder redefinir su tarea que de forma 

determinante contribuye a la calidad de la educación. 

Las instituciones de educación no son distintas de otras 

comunidades humanas, el proceso de la deserción no es esencialmente 

diferente de otros procesos de abandonos que se producen en otras 

instancias sociales. en ambos casos, la deserción refleja la falta de 
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integración social e intelectual en la corriente predominante de la 

comunidad y de los apoyos sociales que proporciona tal integración. 

La manifestación deserción escolar como problemática educativa 

no solo afecta la movilidad y expectativas educativas y laborales de 

los individuos desertores, también influye significativamente en las 

metas y objetivos trazados por la institución escolar, y en 

particular en su capacidad de retención; un numero importante de 

desertores modifica sustancialmente los niveles de eficiencia 

terminal y por tanto, el rendimiento alcanzado por la misma 

institución. 
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2.4 -REPROHACION ESCOLAR 

La reprobación escolar como uno de los elementos causales de la 

deserción constituye un fenómeno presente y actuante, manifestándose 

su presencia de manera diferencial en las distintas áreas académicas. 

Hemos observado que su incidencia se manifiesta primero en el 

rezago escolar (reprobación de una O más materias, el tránsito hacia 

la presentación de examenes extraordinarios y regularización) hasta 

llegar a la pérdida del derecho a la reinscripción, agotadas las 

diferentes estrategias de supervivencia académica por parte del 

alumno, sobreviene el abandono definitivo. 

Las manifestaciones aprobación-reprobación coso formas de 

expresión de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

tradicionalmente se utilizan como equiparables al rendimiento de los 

alumnos; se les trabaja como expresión del aprovechamiento escolar en 

el proceso enseñanza-aprendizaje que es calificado con determinadas 

notas escolares a partir de las cuales se determina la condición de 

aprobación, son consideradas indicadores por los logros escolares 

obtenidos por los estudiantes. 

Concebimos a la aprobación-reprobación como' un criterio 

establecido por la institución escolar para expresar lo■ resultados 

riel proceso enseñanza-aprendizaje; es una forma operativa o practica 

de representar los logros perceptibles de los alumnos y constituye el 

referente más importante sobre el que se apoyan la acreditación 

escolar y la promoción de alumnos a ciclos o grados superiores, 

además de constituirse en un criterio de evaluación del 

funcionamiento de la institur:ión. 
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La aprobación-reprobación se genera en un proceso escolar 

dinámico en el que confluyen e interactuan un conjunto de relaciones 

pedagógicas y sociales propias de la institución escolar que 

determinan las caracteristicas que dicho proceso adopta en un 

contexto espacial y temporalmente definido. 

El fenómeno de la reprobación no es más que un aspecto 

particular de un fenómeno escolar más amplio como puede ser el del 

aprovechamiento escolar. 

Encontramos entonces que en el fenómeno de la reprobación 

intervienen numerosos factores íntimamente relacionados, los cuales 

hemos analizado ami como su influencia en el desempeño escolar de los 

individuos. 

La ren.tobación escolar puede considerarse como una resultante de 

la haoiiidac de aprendizaje de los alumnos, del cumplimiento de 

trabajos escolares determinados ó de le preparación O habilidad del 

maestro, sin embargo dentro de estas limitaciones es necesario 

determinar normas de promoción que correspondan a cada situación en 

general. 

Podemos decir que este tipo de fracaso escolar este determinado 

con bastante frecuencia por la posición que los estudiantes guardan 

en torno a la serie de situaciones que intervienen directamente en la 

forma de como los alumnos realizan su recorrido escolar y no por la 

capacidad para apropiarse de los aprendizajes esenciales que prevé el 

curso. 
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Por último recalcamos la importancia de reflexionar acerca de 

los alcances e implicaciones de estos fenómenos escolares en el 

desempeño academico y en las perspectivas y proyectos de vida de loe 

estudiantes. 
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CAPITULO III 

3.1 -PROPUESTA PEDAGOGICA PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL REZAGO,LA 

DESERCION Y EL FRACASO ESCOLAR 

La problemática que se desprende del análisis de los fenómenos 

escolares expuestos en este trabajo, nos conduce a formular una 

propuesta pedagógica que analice la caracterización de los elementos 

y relaciones que se presentan en los procesos de enseñanza-

arrndizaje, especialmente sobre el papel de los sujetos protagónicos 

de este proceso: el docente y los alumnos, la concepción de 

aprendizaje, de métodos, de técnicas didácticas y de la evaluación 

del acto educativo, es decir, toda la estrategia pedagógica adoptada. 

Es importante reconocer que el profesor es un agente central, 

aunque no el único, en el proceso didáctico, es por esto que la 

propuesta pedagógica que a grandes rasgos plantearemos se enfoca 

primordialmente, al campo de la formación de profesores, enfatizando 

la necesidad de que el trabajo docente se fundamente en avances y 

aportaciones de investigación educativa, con lo cual se estaría en 

condiciones de desarrollar la tarea docente con rigor profesional e 

interpreta los problemas educativos desde diferentes perspectivas 

teóricas y metodológicas. 

Desde la lógica de la escuela, el profesor es una persona 

capacitada para aplicar y adaptar el plan y el programa de estudios a 

cualquier situación de aprendizaje. La institución educativa tiene la 

misión académica por mandato social, de acreditar y certificar el 

,provechamiento de los estudiantes. 
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La creación de un concepto distinto del ejercicio docente 

significa establecer una consideración diferente acerca de los 

papeles que desempeñan el profesor, los alumnos y la institución 

educativa en su conjunto, de formar actitudes orientadas a la 

construcción del conocimiento, no solo consumidores del mismo y a su 

enseñanza de una manera formativa, critica e interdisciplinaria y, 

sobre todo, desarrollar una mentalidad inclinada al empleo de una 

pedagogia mas participativa,que atienda el carácter cualitativo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tenemos que pensar en que el profesor debe ser un sujeto 

consciente de su tarea, de su quehacer y de la necesidad de 

actualizar, de revisar y modificar en forma continua su práctica 

C:K.ente, al igual que el estudiante tendrá que ser un sujeto 

responsable y consciente de su realidad, de su papel como tal, para 

asi ser sujeto de su propio aprendizaje. 

En este sentido, se tendría que romper con las practicas 

educativas rutinarias, realizadas por inercia para así buscar , 

crear, promover e imaginar estrategias pedagógicas innovadoras 

tendientes a transformar su práctica docente cotidiana. 

Las nuevas prácticas educativas tenderán entonces a propiciar 

una participación más activa, consciente y comprometida del 

estudiante, que le posibilite no sólo el acceso, sino también la 

recreación del conocimiento existente Y la creación del conocimiento 

nuevo.Por tanto estamos concibiendo al alumno como sujeto involucrado 

en su Drópio proceso de aprendizaje, con la gula, asesoramiento y 

estimulo de los profesores, en tanto coordinadores de dicho proceso. 
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La formación de los docentes debe asumir el mismo propósito que 

se persigue en la formación de estudiantes intelectualmente 

productivos; desarrollar modalidades educativas tendientes a la 

problematización de su práctica mediante la reflexión, la 

observacion, la critica y la autocritica de la tarea educativa que 

realizan. 

Asimismo, los servicios de educación continua necesitan ofrecer 

las posibilidades de conocer y manejar elementos teóricos y 

metodológicos sobre el proceso de ensehanza-aprendizaje y, en general 

sobre el quehacer docente. 

De ahi que sea necesario formar a los actuales y futuros 

docentes dentro del ser y hacer de la investigación, es decir, desde 

una perspectiva de la profesionalización de la docencia, entendida 

ésta como el proceso por medio del cual el personal académico de las 

instituciones educativas adquiere una formación teórica-metodológica 

e instrumental para ejercer, estudiar, explicar y transformar su 

práctica educativa. Procura que la actitud del docente sea en todo 

momento, la de hacer que el estudiante actúe siempre por si mismo, 

buscando su autonomia académica. 

Se le entiende también como una formación amplia e integral con 

l'undamentación teórico-metodológica que posibilita respuestas 

coherentes con la dinamica institucional y la realidad social, es 

decir, se tiende a la formación de docentes y de otros agentes 

educativos, con capacidad y solvencia profesional para desempeñar 

sus tareas académicas,sean estas de investigación, docencia 

extensión. 
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Se trata en una palabra, de propiciar la categoria de 

profesionalización de la práctica docente; de que ésta se convierta 

en un quehacer de dedicación exclusiva o prioritaria, con formación 

especializada, con la incorporación de la estrategia del vinculo 

docencia-investigación, con inserción en el contexto institucional y 

finalmente, estableciendo la dimensión social de• la compleja y 

trascendente tarea de la docencia. 

Mientras la docencia no sea concebida como una profesión en si 

misma, no se puede pensar con seriedad ni en programas generales, ni 

en programas especializados de formación de profesores. 

Pensar a la docencia como una profesión implica reconocer sus 

dimensiones de trabajo, esto es reconocer que su ejercicio no solo 

implica preparar e impartir clase y calificar trabajos, sino que 

también es un debate que el profesor, como intelectual, realiza con 

un objeto de conocimiento, es decir, resulta particularmente 

importante el reconocimiento que se otorgue al docente, como 

intelectual, y a la practica docente como actividad profesional. 

La falta de apoyo y reconocimiento a la profesionalización de la 

docencia, además de ser una de las causantes de la baja calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se convierte en una de las 

situaciones más criticas del gremio magisterial: el problema laboral. 

El apoyo a la formación de profesores debe ser singularmente 

firme, incluyendo tiempos pagados y periodos convenidos para la 

recarp,a académica; no puede aceptarse como ha sucedido tantas veces, 

que profesores creativos por falta ce condiciones académicas mínimas 

caigan en una docencia repetitiva, faltos del aliento intelectual y 

labc1J11 que su institución está obligada a proporcionarles. 



Ahora bien, si suponemos una situación salarial decorosa y un 

régimen de profesionalización equitativo y estimulante, tenemos que 

plantearnos también mayores exigencias al trabajo académico y 

modificaciones de fondo a las normas y costumbres laborales. 

Es necesario concebir un programa de formación docente, 

organizado y estructurado conforme a criterios que se adapten a cada 

realidad educativa. A continuación presentaremos los rasgos 

característicos de la Profesionalización de la Docencia: (1) 

-La práctica educativa es una forma de la práctica social. 

En una sociedad determinada se asume diversos modos de concreción y 

expresión, siendo la práctica educativa escolarizada, y con ello la 

práctica docente, una de esas formas. 

-Los docentes, inmersos en una sociedad determinada, no realizan 

una tarea individual, ni aislada. 

Por ello la práctica educativa que se desarrolla en las instituciones 

escolares, no pueden reducirse a la relación cotidiana del docente 

con sus alumnos, es decir, a la actividad intra-aula.E1 aula, la 

clase en si misma es un lugar donde se cruzan distintas intenciones y 

concepciones - de la propia institución, de los estudiantes, de lo■ 

docentes, etc. - que en muchos casos son contradictorias. 

-El reconocimiento de la practica educativa como quehacer 

humano plantea la posibilidad de su conocimiento y de su 

transformación. 

Esto implica que puede ser abordada con una perspectiva totalizadora 

para fines de investigación ó de transformación y no sólo con un 

enfoque que las circunscriba al aula ó escuela y que tienda a 

parclalizar el conocimiento y a reproducir las estructuras soiale. 
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-El conocimiento de la práctica educativa se encuentra en una 

estrecha relación con la posibilidad de su transformación. 

La experiencia cotidiana de los profesores tiene importancia 

primordial como expresión concreta y particular de la práctica 

educativa, por lo cual se constituye en el punto central de reflexión 

y análisis en esta propuesta de formación. 

-La práctica educativa puede ser analizada con diferentes 

enfoques. 

Concebimos la práctica educativa institucionalizada como una 

totalidad concreta, expresión de una multitud de fenómenos de diversa 

naturaleza en relación interdependiente, enfocados desde una 

perspectiva social, psicológica y didáctica que si bien no agotan el 

objeto de estudio, si ofrecen un planteamiento suficientemente amplio 

para abordar el estudio de la práctica educativa. 

-La practica educativa representa un lugar de entrecruzamiento 

de diferentes problemas ó referentes curriculares. 

En La estructura del plan de estudios , se toman como problemas en 

constante análisis y reflexión los siguientes: aprendizaje grupal, 

vinculo 	profesor-alumno 	y 	curriculum, 	construcción 	del 

conocimiento, etc. 

Al reflexionar sobre el quehacer docente, estamos cuestionando a 

la práctica educativa en su conjunto, por lo que consideramos 

necesario hacer un replanteamiento de uno de los temas y problemas de 

suma importancia en el proceso educativo: la evaluación. 



En esta linea pensamos, que la evaluación del aprendizaje y del 

proceso didáctico debe partir de un marco teórico y operativo que 

oriente todas las acciones que tengan que llevarse a cabo. 	Estas 

acciones u orientaciones presentan, los rasgos propios de un proceso: 

A) TOTALIZADOR- Que integra el proceso de aprendizaje en una 

concepción de práctica educativa. 

8) HISTORICO- Que recupere las dimensiones sociales del acontecer 

grupal. 

C) COMPRENSIVO- Que no únicamente describa la situación del 

desarrollo grupal, sino que aporte elementos de interpretación de la 

situación docente de la institución. 

U) TRANSFORMADOR- Que permita no sólo hacer una lectura correcta de 

la realidad imperante, sino que propicie la producción de 

conocimientos, asi como operar con dicha realidad y modificarla. (2) 

No obstante la reflexión anterior, a habido una marcada y seria 

deficiencia en la concepción y aplicación de la evaluación en los 

distintos niveles del sistema educativo. 

Con frecuencia, en los espacios académicos se equipara a la 

evaluación con la calificación. Esta concepción reduce todo lo que se 

conoce acerca del progreso académico de los estudiantes a una simple 

nota ó número. 

Consideramos que la evaluación es un proceso integral del 

progreso académico del educando: Informa sobre conocimientos, 

habilidades, intereses, actitudes, hábitos de estudio, etc. 	Este 

proceso comprende, además de los diversos tipos de exámenes, otras 

evidencias de aprendizaje y enseñanza. 	Asimismo, la evaluación es 

tambien una tarea grupal, en términos de las condiciones en que ,3e 
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desarrolló, los aprendizajes alcanzados, los no alcanzados, asi como 

las causas que posibilitaron o imposibilitaron la consecución de las 

metas propuestas. 

"La evaluación como actividad indispensable en el proceso 

educativo puede proporcionar una visión clara de los errores para 

corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para 

mejorarlos." (3) 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje no se inicia 

cuando termina el curso, o cuando se señalan o comienzan a realizarse 

los exámenes. Antes de comenzar el curso, cuando se especifican sus 

propósitos en terminas de aprendizaje, es cuando en realidad comienza 

el proceso de evaluación, lo cual implica que la evaluación no es una 

etapa fija ni final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Convenimos en que toda situación de docencia mantiene el 

propósito ,_11.a evaluar lo que profesores y alumnos hayan realizado y 

logrado como experiencias de aprendizaje: asi es que el tipo de 

evaluación que se practique no es independiente, sino que está sujeto 

a la estructura del proceso de enseñanza que se instrumente. 

De ahi que una modificación del concepto de evaluación debe 

partir necesariamente de una modificación en la naturaleza de la 

enseñanza. 

Es importante enfatizar en que la evaluación educativa y .Jel 

aprendizaje 	necesitan considerarse como una acción inherente al 

fenómeno educativo, que nos da elementos para comprender y explicar 

el sinificado del proceso educativo. 

Esta situación exige de los docentes una formación teórica Y 

metodológica que poáibilite una mejor calidad en el proceso educativo 
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en su totalidad, y aunque reconocemos la intervención de 

multiplicidad de factores que también determinan el proceso, y que no 

es posible aislar, ni eliminar, consideramos que la estrategia 

pedagógica que proponemos puede coadyuvar a enfrentar, en alguna 

medida, el grave problema que representa el fenómeno de la 

reprobación, deserción y fracaso escolar en todos lo■ niveles del 

Sistema Educativo Nacional. 



NOTAS 

fi) Estas líneas de reflexibn son retomadas del Centro de. 

Investigaciones y Servicios Educativos. 

(2) MORAN OVIE00, Porfirio "Propuesta de evaluaciOn y acreditaciOn en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva grupal" en: 

Perfiles Educativos. No.2i'-28, CISE-UNAMpEne-jun,1985,p.11. 

13) MOR/4N OVIEDO, Porfirio "La evaluación de los aprendizajes y sus 

1Mp7i ,7aCiOneS sociales Y educativas" en: Perfiles E'llicat¡v,25, 

No.13.Jul-Sep.1931,CISE-UNAM.p.23. 
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CAPITULO IV 

4.1 -CONSIDERACIONES FINALES 

Despues de haber analizado la problemática educativa a la que 

nos enfrentamos hoy en dia en todo el sistema educativo nacional, es 

necesario buscar O crear soluciones practicas para actuar en la 

medida que sea posible. 

Ahora que hemos señalado las posibles causas y factores que 

coadyuvan a determinar el fenómeno del rendimiento escolar y que 

sabemos no es un problema que atañe solo al alumno sino también al 

curriculo,a la institución educativa, a la politica educativa, a la 

situación socio-económica de los estudiantes,etc. 

Sin embargo, seria demasiado ingenuo de nuestra parte, pretender 

ofrecer soluciones mágicas e inmediatas a un problema asociado a tan 

numerosas y complejas causas, pero como hemos mencionado es necesario 

q u e en la medida de nuestras capacidades, 	posibilidades y 

compromisos asumidos, se planteen algunas opciones de solución. 

Para que las instituciones educativas puedan desarrollar una 

oolitica educativa de retención, no solo se deben averiguar los 

perfiles académicos de los estudiantes de primer ingreso, sino 

tambien determinar y promover sus propios compromisos y 

r—monsahilidades en el proceso formativo. 

Esta politica de la que hablamos, a nuestro juicio debe de ser 

adecuada a cada tipo de institución educativa, en donde unos factores 

pueklen ser más controlados que otros; ahora bien, lo que si podríamos 

generalizar es que las politicas académicas que la institución 
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educativa desarrolle deberán tener en cuenta que lo que influye en el 

rendimiento escolar de los alumnos son: 

- Factores personales del alumno 

- Factores de la familia 

- Factores en el estrato social 

- Factores en el aula 

- Factores en el sistema escolar 

- Factores en la sociedad 

En esta perspectiva, es necesario plantear una manera distinta 

de concebir y ejercer la docencia que propicie elevar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, proporcionando una atención esmerada a 

los alumnos, y en la medida de lo posible, atender especialmente a 

aquellos que han manifestado alguna forma de rezago escolar. 

En esta linea de análisis consideramos que la acción docente es 

determinante en el proceso educativo, ya que los profesores son los 

que promueven el avance, el estancamiento o el retroceso de los 

educandos.El desempeño profesional del profesorado puede 

contrarrestar en gran parte los efectos de un medio socioeconómico o 

familiar desfavorable. 

For ello, es de suma importancia generar estrategias tendientes 

a desarrollar la profesionalización del ejercicio docente para 

uetectar problemas y proponer soluciones a las tareas académicas 

propias de las instituciones educativas. 

La práctica educativa se entiende como una práctica social que 

va más allá de los niveles del aula y de la institución. El 

" 	ESTA TESIS NO DEBE 
SALI[t DE LA B181101.ECA 



estudiante no transita solo, va dirigido y orientado por el propio 

docente, además de los compañeros de grupo. 

En esta perspectiva pedagógica el profesor y los estudiantes 

necesitan trabajar en forma conjunta para lograr que estos últimos 

cobren conciencia y asuman su responsabilidad como sujetos de su 

propio aprendizaje y que no esperen 	a ser " enseñados" 	y 

"evaluados" por el profesor. 

En este sentido, la investigación de nuevos métodos de enseñanza 

debe orientarse conforme a un criterio que implique una participación 

más significativa de los estudiantes en su proceso educativo,es 

decir, "concebir al grupo no únicamente como objeto de enseñanza, 

sino como sujeto de aprendizaje" (1). 

La idea de incorporar la investigación educativa como sustento 

de profesionalización del ejercicio docente, ha contribuido para que 

los maestros "superen los vicios de la escuela tradicional, 

fundamentar la elaboración de proyectos educativos alternativos, 

resignificar el quehacer y el ser docentes y la participación en las 

innovaciones didácticas..."(2) 

La investigación para la docencia es una propuesta que puede 

entenderse como un tipo de investigación en donde el objeto de 

estudio es la docencia ó los elementos que tienen que ver ó faciliten 

docencid. 

Con esta orientación, se pretende que los resultados de la 

investigación educativa les brinde a los maestros conocimientos de 

aplicación directa a la función docente, ya sea en referencia a los 

metodos y contenido de la enseñanza ó en relación con los saberes 



propios del quehacer docente para resolver los problemas continuos y 

coidianos a los que se enfrentan en su profesión. 

Respecto al problema de la evaluación, lo cierto es que la 

escuela al conferirle autoridad al profesor, avala y legitima su 

papel de dictaminador del desempeño y de las perspectivas de los 

alumnos. 

En realidad la escuela se convierte asi, en un órgano efectivo 

de control social, que en muchas ocasiones actúa en perjuicio de 

grandes sectores de la población que presentan marcadas diferencias 

socio-económicas. 

Ante esta situación la evaluación del aprendizaje adquiere una 

verdadera importancia porque las decisiones que se toman a partir de 

ella rebasan con mucho los limites de la escuela y su impacto afecta 

individual y socialmente a los alumnos, que son orientados a creer 

que ellos son los únicos responsables de su situación social Y 

escolar. La evaluación escolar ha asumido con frecuencia ,una función 

mecánica encargada en aplicar exámenes y asignar calificaciones y con 

ello realizar la función selectiva antes mencionada. 

considerando que la evaluación de los aprendizajes tiene la 

misión de tomar decisiones que algunas veces afectan y perjudican el 

porvenir de los estudiantes, es de suma importancia una redefinición 

para que responda a las exigencias individuales y 

sociales de los educandos. 

De esta manera, en cada momento del proceso enseñanza-

aprendizaje se podrán detectar oportunamente los aciertos y errores 

que se presenten y tomar las medidas oportunas y pertinentes para 

remediarlos. 



Por ello, postular elevar la calidad de la educación implica que 

las instituciones educativas redefinan su papel frente a los cambios 

pedagógicos y 	sociales y encuentren ó establezcan las formas 

correctas para desempeñar de la mejor manera su función como 

instancia promotora del desarrollo personal y social de los 

educandos. 

Para concluir, enfatizamos 	que la problemática que ahora 

analizamos sigue vigente y se han presentado trabajos de diferentes 

orientaciones teórica-metodológicas para conocerla y poder 

enfrentarla, sin embargo, es necesario seguir profundizando en ellas 

para encontrar la forma en que se puedan abatir los altos indices de 

reprobación y deserción en nuestro pais y con ello coadyuvar a elevar 

la calidad y la eficiencia terminal del proceso enseñanza-aprendizaje 

de las instituciones educativas. 

Por nuestra parte, hemos mencionado algunas alternativas a nivel 

institucional que pueden contribuir a prevenir la reprobación, el 

rezago y la deserción escolar , así como ofrecer algunas 

consideraciones de carácter pedagógico que, si se reflexionan y se 

aplican con rigor profesional pueden ayudar a enfrentar el grave 

problema de fracaso escolar, tan arraigado en nuestro Sistema 

Educativo Nacional. 

Finalmente, consideramos este estudio apenas un primer esfuerzo 

de análisis y reflexión al problema del fracaso y la deserción 

escolar, pero si por el contrario el fruto de este trabajo sirve como 

punto de partida para seguir problematizando y profundizando en este 

empeño académico nos consideraremos satisfechos de haber contribuid:,  
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a avivar el entusiasmo por seguir desentrañando este candente 

problema del Sistema Educativo Nacional. 
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moréis 

:1) CFR MORAN OVIEDO,Port:rio 	"La vinculación docencia- 
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