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INTRODUCCION 

La educación es un proceso humano y social cuyos o b j e t i -

\ 
vos, formas, contenidos y métodos cambian de acuerdo con las 

épocas y en razón de di versos factores de índole económica y-

s o c i a Ì . 

José Santos Valdez en su l i b r o de reprobación y deser 

ción escolar r e f i e r e que nuestros antepasados indi ge ñas, cons 

t i t u y e r o n respetables núcleos social es, fueron hombres con ca 

pacidad creadora que en la solución de muchos probiemas que -

la vida les planteó encontraron creaciones verdaderamente ge-

niales como respuesta. 

Cuando los Aztecas llegarón al v a l l e de México, otros --

grupos estaban en posesión de la t i e r r a . E l l o s la necesitaban 

para sembrar su maíz, calabaza y f r i j o l , y no teniéndola, la-

inventaron: llegaron a la creación genial de la chinampa y en 

medio del agua trazarón una maravillosa ciudad, el trazo de -

las c a l l e s , templos, canales, escuelas, p a l a c i o s , b a r r i a d a s , -

etc. maravi 11 ó a los c i v i l i z a d o r e s europeos. Crearon una c u l -

tura-bàrbara la llamaron unos, pero que, en lo moral estaba a 

mil codos del mundo en comparación de sus conquistadores. 

En medicina los médicos indigenas curaban mejor las e n -

fermedades que los español es, hacían los ci rujanos operado--



I 

nes craneanas y habla dentistas que curaban y empastaban dien 

tes y entre los mayas y otros grupos ya se i n i c i a b a el empleo 

e1 ementa 1 de ¡a penici1 i na. 

Contaban con un sistema de educación escolar y sus sa 

bios fuerón capaces de medir el tiempo con mayor exactitud --

que los europeos. De sus manos, pero planeado antes por la in 

te 1 igencia y la s a b i d u r í a , salieron ¡as maravi1 las de T e o t i - -

huacán, Tula, Ha l i n a Ico, el T e j í n , Mi t í a , Monte Albán, Uxmal, 

etc. y en su peregrinar hacia el sur crearon las primemeras -

mu 1 t i f a m i 1 i ares de América, con s e r v i c i o de agua c o r r i e n t e , -

en el s i g l o IX de nuestra era. 

El niño mexicano desciende, pues de pueblos que revelan-

su genio creador de peculiares formas de v i d a , acometiendo y-

rea 1 izando empresas de resonancia universa 1. No tiene por que 

ser un tarado, un incapáz para el a p r e n d i z a j e , un incapáz pa-

ra acometer con é x i t o las tareas de la c u l t u r a . 

El mestizaje nuestro se r e v e l a , también, como capáz de -

creación. Tanto que al igual que a los niños y a los jóvenes-

i n d í g e n a s , que les cerraron las escuelas temerosos los espafío 

les de lo bien y de lo rápido que aprendían, la colonia los -

d i s c r i m i n a y sólo concede v a l i a y les dá oportunidad a Jos --

blancos, c r i o l l o s o españoles, pero blancos. 



EJ mestizo mant i ene al país en inquietud y transforma 

ción incesante. Realiza una de las primeras revoluciones del~ 

s i g l o XIX, dá una lección a Europa en el 67 y en Jos albores-

del s i g l o XX lleva a cabo la primera revolución de la c e n t u -

r i a y se dá una c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a que alarma a conservado 

res y reaccionari os de todo el mundo. 

Con su revolución i n i c i a un cambio en la va 1 oración del-

hombre de México. Se crea el primero más completo y organiza-

do sistema de educadón rural del mundo. (1) 

El mundo de nuestros días se transforma rápida e incon-

teniblemente. Esta c i r c u n s t a n c i a obliga a los responsab1 es de 

Ja educad ón y a ¡os maestros a r e f l e x i o n a r sobre el apremio-

de planear una educac i ón para el cambio. 

En e f e c t o , uno de Jos factores p r i m o r d i a l e s , si no es el 

mayor en el d e s a r r o l l o del p a í s , es la preparación del hombre 

con base en eJ conocí mi ento de nuestra rea 1 i dad social y eco-

nómica; ésto implica que nuestro sistema educativo responda -

con oportunidad y ef i caci a a Ja transformación de las estruc-

turas naciona1 es y tenga en cuenta Jas necesidades socia1 es -

derivadas de la evolución c i e n t í f i c a y del progreso t e ó r i c o , -

a f i n de que las nuevas generadones sean capaces de permanen 

te actitud creadora. 



Las i n s t i t u c i o n e s de educadón superior no están separa-

das de Ja realidad s o c i a l . Si bien la sociedad nutre de hom--

bres, de ideas y de recursos materiales a las i n s t i t u c i o n e s , 

e l l a s a su vez corresponden con hombres, ideas y elementos --

product i vos a la soci edad. Se t r a t a en el fondo, de un proce-

so de inf1uencia reciproca entre dos sectores de una misma es 

t r u c t u r a . En consecuenci a, las metas que per s i gue una socie--

dad, y las de sus i n s t i t u c i o n e s de educación s u p e r i o r , son --

las mismas y tienen como f i n superar los obstácu1 os a su evo 

1uci ón. 

La educación deberá ser constantemente actualizada. Las-

i n s t i t u c i o n e s de educad ón superior deberán renovar sus pla--

nes, programas y métodos de enseñanza, de acuerdo con las 

transformadones en el medio inmediato y mediato en la cien-

cia y el saber, en la sociedad y los estudiantes. Sin esta --

adecuad ón constante de la educad ón super i or al tiempo que--

transcurre y se v e r i f i c a , será imposible cumplir con las d i - -

rectr i ees que deberá imponer se a si mismo la educad ón. 

Destaca dentro del sistema educativo, Ja importancia de-

la formación de ¡os maestros en condidones de garantizar Ja-

e f i c a c i a del propio sistema como factor del d e s a r r o l l o nacio-

na 1. 

Es menester, asi mismo, que se advierta la importancia -

que r e v i s t e el problema de la orientación vocacional por cuan 



to que de su correcta so 1ución depende en gran medida el apro 

vechamiento cabal de la fuerza de t r a b a j o , de ¡a capacidad --

creadora y del esfuerzo product i vo del p a í s ; de esa so 1uciin-

depende también lo que es urgente, la elevación de los i n d i - -

ces de aprovechamiento escolar y el abatimiento de Jas deser-

ciones estudiant i 1 es. 

Atendiendo a dicha neces i dad el Jng. Gregorio Farias 

Longori a, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios propuso a 

¡a Facultad de Trabajo Social el proyecto de Deserción Esco-

lar a NiveJ de ¡as Preparatorias de 1 Area Me tropo 1 i tana de --

Monterrey. En su amplio interés por profundizar en la proble-

mática u n i v e r s i t a r i a , ya que existe un considerable nümero de 

alumnos que abandonan sus estudios antes de terminar su bachi 

l l e r a t o , en detrimento de la economía u n i v e r s i t a r i a y del be-

n e f i c i o social que pudiera a 1canzarse con la conclusión de --

sus estudios. 

Presentándose en este caso Jos resultados correspondien-

tes al mismo. 
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1. ALUSION A DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA DESERCION ESCOLAR. 

Existen diferentes teorías en relación al fenómeno de la 

deserción escolar, una de ellas es la de Raymond Boudon en el 

que sostiene que el sistema de valores en el que esta inmerso 

el individuo depende de ¡a clase social a la que pertenece y 

que, desceña iendo en la j e r a r q u í a s o c i a l , se encuentran s i s - -

temas de valores asociados a las posibilidades de éxito o f r a 

caso en el sistema escolar. 

Ciertos autores como Kahl (1953, 1957) o Hyman (1953) sos 

tienen la tesis que Jas desigualdades que se observan con res 

pecto al éxito o al nivel escolar, etc. se deben en gran par-

te a que Jas actitudes con respecto al é x i t o , el valor acor-

dado a Ja enseñanza, etc. varían según las clases sociales. -

La hipótesis es en resumen que el sistema de valores en eJ -

que esta inmerso el individuo dependen de la clase social a -

la cual pertenece y que descendiendo en la j e r a r q u í a s o c i a l , -

se encuentran s i s temas de valores precisamente asociados a -

¡as posibilidades decrecí entes de pertenencia y de éxito en -

el sistema escolar. (2) 

Para v e r i f i c a r la h i p ó t e s i s , Hyman (1953) ha u t i l i z a d o -

un conjunto de sondeos que ha somet i do a un a n á l i s i s secunda-

r i o . Este aná1 i sis muestra efectivamente que, a medida que --

uno se d i r i g e a personas cuyo status socio-profesiona1 es más 

bajo : 



1.- "La ligazón entre é x i t o y nivel de i n s t r u c c i ó n es-
menos f i r m e ; ¡a i n s t r u c c i ó n es, en otros términos, per 
c i b i d a en menor grado como un medio e f i c a z de ascenso. 

2.- El é x i t o es más bien percibido en términos de segu 
r i dad m a t e r i a l , de mejoramiento de confort y no, como-
en las clases s u p e r i o r e s , en términos de desarro 11 o y-
de r e a l i z a c i ó n personal. 

3.- El é x i t o es más percibido como el efecto de f a c t o -
res que escapan al control de uno y no como producto -
de un plan de acción conceb i do y dominado por el s u j e -
to'». (3) 

En otro extremo se encuentra Ja t e o r í a de P. Bourdieu y 

J.C. Passeron que explican el fenómeno de la deserción esco-

lar a través del origen social y el sexo. 

El a n á l i s i s de Bourdieu se centra en la i n s t r u c c i ó n Uni 

v e r s i t a r i a , puesto que e l l a representa el f i n de los estudios 

exceptuando ¡os técnieos, y por consiguíente es ahi donde pue 

de p e r e i b i r s e con mayor c1ari dad la re 1aci ón buscada entre la 

c u l t u r a y el sistema de enseñanza. 

De acuerdo a Jas tendencias del sistema a d e f i n i r , Bour-

dieu y Passeron d i st inguen dos tipos de funciones: funci ones-

i n t e r n a s , por ¡as cuales el sistema agrupa su propio f u n c i ó - -

namiento y su propia perpetuación, y las funciones externas,-

por las cuales responde nValens Nolens", y siempre como por -

exceso, a las demandas de la soci edad. 



Todo sistema social asume hasta un c i e r t o punto una fun-

ción conservadora puesto que transmite Ja cuJtura del pasado 

de una sociedad Jo cuaJ supone que éJ Ja consagra, Ja r u t i n i -

za y asegura Ja continuidad de esta transmisión por Ja auto--

perpetuación. 

Las funciones ex ternas que se oponen, aunque en d i feren-

te grado, a Jas anteriores son aquellas por las que la escue-

la asegura la socia 1 ización de Jas nuevas generaciones, y Jas 

funciones por Jas que prepara a Jos individuos a obtener una 

plaza en ¡a d i v i s i ó n tècnica y social del t r a b a j o , dotándolo-

de conocimientos e s p e c i f i c o s . Todo sistema de enseñanza con-

creto r e a l i z a una ponderación d i f e r e n t e entre sus diversas --

fune iones pos ib 1 es. 

A p a r t i r de una serie de encuestas realizadas bajo el --

auspicio del centro de sociologia Europeo, asi como de otras-

fuentes e s t a d í s t i c a s , Bourdieu y Passeron e 1aboraron una se--

r i e de conclusiones que dieron origen al l i b r o Les H é r i t i e r s , 

pub 1 i cado en 1964. 

Según estos datos, hay una desigua1 dad mani f i esta éntre-

los estudiantes u n i v e r s i t a r i o s francesés motivada por el ae--

dio c u l t u r a l . Esta ha sido según la profesión del padre, y en 

tanto que un cálculo apróximativo dà a los h i j o s de asa J a r i a -

dos agr ico 1 as menos de una pos i bi1 i dad por ciento de acceder-

a la uni versi dad, los h i j o s de i ndustria1 es reciben el 70% y-



los h i j o s de quienes ejercen profesiones l i b r e s reciben más -

deJ 80%. Esta e s t a d í s t i c a demuestra con evidencia que en el -

sistema escolar opera, objetivamente, una eliminación que es-

más total en tanto que se va hacia ¡as clases más desfavorecí 

das. 

Es a lo largo de toda esco1ar i dad, y parti cuJármente 

cuando llegan las grandes a l t e r n a t i v a s de la carrera escolar, 

donde se ejerce la i n f l u e n c i a del origen s o c i a l : la concien-

cia de que 1os estudios cuestan caros y que hay profesiones 

en las que uno no se puede comprometer sin un patr i moni o, las 

desigualdades de la información sobre el estudio y sus s a l i -

das al mercado de t r a b a j o , los modelos c u l t u r a l e s que asocian 

ciertas profesiones y c i e r t a s selecciones esco 1 ares a un me-

dio s o c i a l ; finalmente, la p r e d i s p o s i c i ó n , socialmente condi-

cionada, a adaptar se a los modelos, a ¡as reglas y a los valo 

res que rigen la escuela; todo ese conjunto de factores hacen 

al alumno sentirse en su lugar o desplazado en la escuela y -

ser percibido como t a l . Todo esto determina, permaneciendo --

las actitudes iguales por otra parte, que la tasa de é x i t o es 

coJar sea desigual según Jas ciases socia1 es, y parti cu 1 armen 

te en Jas d i s c i p J i ñas que suponen un Jenguaje, ya se t r a t e de 

instrumentos i n t e l e c t u a l e s , de hábitos c u l t u r a l e s o de i n g r e -

sos. 

"Respecto al acceso a Ja Un i vers i dad el factor sexo no 
tiene importancia s i g n i f i c a t i v a , pero en cuanto a la 
e1ección de ¡as carreras se nota una marcada tendencia 
de re 1egación a los estudios de l e t r a s y de enseñanza 



a las mujeres de las clases medias, aunque no asi a -
las de las clases superi ores. Aquí se dá pues el efec-
to de las clases en la elección de carrera por sexo, 
con una clara di ferencia de porcentajes. Los padres de 
¡os estudiantes y e l l a s mismas continúan adheriéndose 
a una imagen de las cualidades o de los dones especí-
ficamente femeninos que permanece dom i nada por un mode^ 
¡o t r a d i c i o n a l de la d i v i s i ó n de t r a b a j o entre sexod'. 
( 4 ) 

La "mortabiJi dad escolarn es otra forma en que se mani--

f i e s t a ¡a i n f l u e n c i a de la cultura en el sistema de enseñan--

za. Aunque el primer efecto citado de ¡as desigualdades c u l -

turales no se produjera en el sistema de enseñanza, y por lo-

tanto todas las clases de la soc i edad tuv i eran el mismo por--

centaje de probabilidad en el acceso a la universidad, es un-

hecho que ¡a deserción corresponde en mayor porcentaje a ¡as-

clases menos favorecidas de la sociedad. Si los dos efectos -

se dan, el resultado será ¡a acentuación pronunciada de ¡a de 

sigua1 dad. La d i f e r e n c i a entre ¡a deserción de acuerdo a ¡as-

ciases se debe a causas c u l t u r a l e s , además del factor económi 

co, Jas cuales serían entre otras la capacidad para u t i l i z a r -

el ¡enguaje del medio académico, Ja adaptadón a los va 1 ores-

de ¡a escuela, las orientaciones i n i c i a l e s del medio f a m i l i a r , 

Jas costumbres c u l t u r a l e s y las disposiciones heredadas del -

medio de origen. 

Para analizar cómo el medio c u l t u r a l ejerce una i n f l u e n -

cia en el sistema de enseñanza de una manera continua, Bour--

dieu y Passeron señalan un mecanismo que comprenderá una teo-



r í a completa, se señalan puntos básicos o ejes de acción cul-

t u r a l . Estos se pueden reducir a cuatro: la común icación peda 

gógica, la t r a d i c i ó n i l u s t r a d a , el modo parti cu 1an^ de elimina 

ción y se 1ección y finalmente la dependencia por la indepen--

dencia a t r i b u i d a a Ja universidad. 

»» 

a ) . - La comunicación pedagógica. 
EJ rendimiento informativo de la comunicación -
pedagógica constituye uno de los Indices más se-
guros de la product i v i dad especi f i ca del t r a b a j o 
educativo. El a n á l i s i s de las variaciones de la-
e f i c i e n c i a de la acción de incu1cación que se --
lleva a cabo por la relación de comunicación con 
duce al primer p r i n c i p i o de Jas desigualdades a 
cerca deJ é x i t o escolar de los niños surgidos de 
d i f e r e n t e s clases socia1 es. 

Conforme a la opinión aceptada por la mayoría de 
los psicólogos que tratan de los prob1emas sobre 
las s i g n i f i caciones 1ingui sti cas, Bourd i eu y Pa-
sseron afirman que la lengua no es sólo un i n s - -
trumento de común i cac i ón sino que aporta consigo 
todo un sistema de categorías más o menos com-
p l e j o que se traduce en una forma peculiar de --
pensamiento, de suerte que la manipu1ación de es 
tructuras complejas, ya sean lógicas o estáticas 
e s t é r i l e s , dependen en gran parte de la comple-
jidad de la lengua transmitida por la f a m i l i a . 

b ) . - La t r a d i c i ó n i l u s t r a d a . 
Las condiciones que vuelven el malentendido l i n -
g u i s t i c o posible y tolerable son inherentes a la 
misma i n s t i t u c i ó n . El lenguaje magisterial tiene 
su s i g n i f i c a c i ó n compleja en todo el sistema de-
coacciones v i s i b l e s o i n v i s i b l e s , que c o n s t i t u - -
yen la acción pedagógica como acción de imposi-
ción de inculcación de una cultura 1egitima. 

El solo hecho de transmi t i r un mensaje en una re 
1 ación de común icación pedagógica implica e impo 
ne una d e f i n i c i ó n social de aquello que merece -
ser transmi t i d o , de aquellos que deben transmi--



t i r i o , de aquellos que son dignos de r e c i b í r 1 os, 
y del modo de i mpos i c i ón y de incu1caci6n del --
mensaje que confiere su 1egiti mi dad y por ese me 
dio su sentido compl eto a la información transmi^ 
ti da. 

c ) . - La eliminación y selección. 
Un estudio sistemático de los mecanismos señala-
el examen como un lugar pri vi 1egiado de Ja apre-
hensión de Jas relaciones entre el funcionamien-
to del sistema de enseñanza y Ja perpetuación de 
la estructura de ¡as reJaciones de cJase. No hay 
mejor cosa que el examen para i n s p i r a r a todos -
el reconocí mi ento de la l e g i t i m i d a d de los vere-
dictos escolares y de ¡as j e r a r q u í a s socia1 es --
que éstos ¡egitiman desde e¡ momento en que el -
examen conduce a asimilar a aquél Jos que e l i m i - -
nan con quienes fracasan, permitiendo a quienes-
son elegidos entre un pequeño número de e l e g í - -
bles a ver en su elección eJ testimonio de un mé 
r i t o o de un don que Jes ha hecho los p r e f e r i d o s 
en todas Jas hipótesis entre todos Jos demás. 

d ) . - La dependencia por Ja independencia. 
Brevemente, consiste en u t i l i z a r la autonomía --
propia de la universidad para mantener y r e f o r -
zar la misma estructura social de la sociedad. -
He aquí un pasaje de "1a Reproducciónn que resu-
me e¡ pensamiento de los autores en este aspec--

to: "Si bien no es f á c i l p e r c i b i r simultánea 
mente la autonomía r e l a t i v a del sistema de ense-
ñanza y su dependencia en lo que concierne a la-
estructura de las relaciones de clase, esto se -
debe, entre otras razones, a que la percepción -
de funciones de clase de¡ sistema de enseñanza -
está asociado en Ja t r a d i c i ó n t e ó r i c a , a una re-
presentación instrumentaJ i s t a de ¡as relaciones-
entre la escuela y las clases dominantes, mien--
tras que en el a n á l i s i s de las c a r a c t e r í s t i c a s -
de la estructura y del funcionamiento que el sis 
tema de enseñanza debe a su función propia, ha -
tenido casi siempre por contrapartida la cegue--
dad f r e n t e a las reJaciones entre la escuela y -
las clases sociales, como si la constatación de-
la autonomía supusiera la i l u s i ó n de la neutral i 
dad del sistema de enseñanza" (Bourdieu y Passe-
ron 1970:231)... "En una sociedad en que la ob--
tención de p r i v i 1egios dependen cada vez más de-
la obtención de t í t u l o s escolares, Ja escuela no 
tiene so 1 ámente como función la de asegurar Ja -



sucesión d i r e c t a a ios derechos de burguesía que 
no podría ser transmitidos más que de una manera 
d i r e c t a y declarada. 1nstrumento p r i v i 1egiado de 
una sociedad burguesa que confiere a los p r i v i l e 
giados el p r i v i 1egio supremo de no aparecer como 
p r i v i l e g i a d o s , la escuela ¡lega más fàci1 mente a 
convencer a los desheredados de que el¡os deben-
su destino escolar y socia 1 a sus carencias de -
dones y de méritos, que en materia cui turaJ de -
desposeción absoluta excluye a la conciencia de-
la desposee!ón". (5) 

En las pos ibi 1idades de acceso a ¡a enseñanza superior -

vemos ¡os resu1tados de una elección que se ejerce a Jo largo 

del recorr i do escolar con r i g o r muy des i gua1, según el origen 

social de Jos i n d i v i d u o s . 

La v i v i e n d a del f u t u r o no puede ser ¡a misma para el hi 

jo de un alto d i r e c t i v o , quien gozando de más de una posibi1 i 

dad entre dos de i r a ¡a facultad se encuentra con que en su-

entorno social e incluso en su f a m i l i a , los estudios superio-

res son una meta normal y obligada, que para el h i j o de un o-

brero, el que con menos de dos p o s i b i l i d a d e s entre ciento de-

llegar a la universidad, no conoce los estudios ni a ¡os estu 

diantes sino a través de otras personas y por medios di rectos. 

Las r e s t r i c c i o n e s de e1ección se imponen con más fuerza en --

las clases bajas que en ¡as p r i v i l e g i a d a s , y más entre ¡as mu 

chachas que entre los muchachos, siendo para aquellos más 

grande Ja desventaja cuanto más sea su categoría s o c i a l . 



Un segundo aspecto de las desigualdades ante la escuela, 

es el que se manifiesta en el retraso y el estancamiento de -

los estudiantes de clases i n f e r i o r e s , puede observarse en to-

dos los niveles del curso. En efecto, el volúmen de estudian-

tes cuya edad corresponde al nivel de ¡os estudios que r e a l i -

zan, desminuye a medida que nos aproximamos a las clases más-

desfavorecidas mientras que el número de estudiantes de cla--

ses bajas tiende a aumentar en los grupos de edad superior --

a las correspondientes de esco1arizaci&n . 

El origen social define las pos ibi 1 idades de esco1ar i za-

ción, determina modos de vida y de t r a b a j o completamente d i - -

ferentes y es, entre los factores que intervienen en la con--

f i g u r a c i ó n de la vida escolar, el único cuya inf1uencia se --

i r r a d i a en todas direcciones y alcanza todos los aspectos dé-

la vida e s t u d i a n t i l comenzando por el de las condiciones de -

ex i stencia. Del origen social dependen el habitat y la forma-

de vida correspondiente; la cuantía de los recursos y la d i s -

t r i b u c i ó n de los presupuestos; y la manera en que se siente -

la dependencia de la fami1ia-variab1e como las experiencias -

que adquieren según el medio por el que se obtienen los re 

cursos y los valores asociados a su obtención, factores todos 

que, a su vez, refuerzan la e f i c a c i a de aquél.(6) 

"En cualquier dominio c u l t u r a l - t e a t r o , música, pintu-
ra, jazz o cine- los conocimientos estudianti1 es son -
tanto más r i c o s y extensos cuanto más elevada es la --
categorla social del estudiante. De esto debe conclu--
i r s e que las desigualdades c u l t u r a l e s son precisamente 



más notables en aquellos sectores donde, a f a l t a de -
una enseñanza organizada, los comportamientos cultura 
les obedecen condicionamientos sociales más que a una 
razón e i n c l i n a c i ó n persona1".(7) 

La cultura de la é l i t e está tan cerca de la cultura de -

la escuela que el alumno que procede de un medio, pequeño-bur 

gués no puede a d q u i r i r l a sino a base de un esfuerzo continua-

do mientras que un alumno de clase culta el e s t i l o , el gusto, 

el refinamiento, en una palabra, esas pautas de conducta y de 

vida que son propias a una clase determinada porque constitu-

yen Ja cultura de tal clase, le vienen dados por su posición-

s o c i a l . De modo que para unos, el aprendizaje de la cultura -

de Ja é l i t e es una verdadera conquista que se paga a un pre--

cio muy alto mientras que, para otros constituye una herencia 

que comporta, al mismo tiempo la faci1 i dad y las tentaciones-

de la faci1 i dad. (8) 

Otro punto de v i s t a es el presentado por Sorokin en el -

cual se analiza los factores ligados con la estructura fami--

¡ i a r , para éJ toda sociedad tiene tendencia a reproducirse y-

comporta en consecuencia, necesariamente, mecanismos de selec 

ción y de reproduce ión cuyo efecto es mantener las e s t r u c t u - -

ras sociales más a l l á del f l u j o continuo de ¡os i n d i v i d u o s . -

Esta perspectiva funciona 1 i sta es aplicada por Sorokin, no so 

lamente al sistema social en su conjunto, sino a los subsis-

temas sociales. Para eso el primer mecanismo de control de ¡a 

movilidad se ejerce al nivel de ¡a instancia de orientación -
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que es la f a m i l i a : para asegurar su continuidad en el tiempo, 

la f a m i l i a tiene tendencia a frenar la movilidad de los i n d i -

viduos, hacia a r r i b a o hacia abajo, porque una movilidad exce 

si va en una u otra dirección tiende a debi1 i tar la c o n t i n u i - -

dad f a m i l i a r . Por esta razón la f a m i l i a tiende a imponer al -

niño un nivel de ambición escolar determinado por su propio -

sta tus. 

La intensidad del control f a m i l i a r depende del sistema -

s o c i a l . En las sociedades tradiciona1 es, caracterizadas por -

un fuerte grado de intersección entre roles económicos, este-

control es máximo. En Jas soci edades modernas es más atenuado. 

Esta atenuación es mucho más marcada si ¡a f a m i l i a tiende ha 

cia el modelo nuc1ear. 

La escuela es la otra instancia de orientación mayor en-

las soci edades i n d u s t r i a l e s . Siendo su función de reprodución, 

segtin Sorokin, tan esencial como su función de formación, - -

e l l a selecciona los individuos en función de los valores que-

caracterizan el sistema social en su conjunto. (9) 

Para Parsons como para Sorokin, el subsistema f a m i l i a r -

juega un rol esencial en el proceso de generación de desigual 

dades. La f a m i l i a constituye un sistema de s o l i d a r i d a d cada -

miembro de una f a m i l i a comparte un status social que es el --

mismo para todos y que caracteriza a la f a m i l i a en tanto que-



t a l . La f a m i l i a tiene, pues, una inf1uencia reguladora sobre 

las ambiciones esco1 ares de los h i j o s . 

Sin embargo, la tendencia c a r t a c t e r l s t i c a de las socie--

dades i n d u s t r i a l e s a la reducción de la f a m i l i a al tipo nu 

clear l i m i t a la inf1uencia de este sistema de sociedad sobre-

las ambiciones de los i n d i v i d u o s . 

En lo que concierne a la escuela, la implantación de los 

estab1ecimientos y la organización del sistema escolar han si 

do, en una primera fase del d e s a r r o l l o de las sociedades i n - -

dustria1 es, ampliamente s o l i d a r i a s del sistema de e s t r a t i f i c a 

ción s o c i a l . El sistema escolar es más denso en la ciudad que 

en el campo; pero igualmente más denso en los barrios pudien-

tes de las ciudades que en los otros. Los estudios eran am 

pliamente concebidos en función de ¡as é l i t e s . A pesar de que 

las huellas de esta h i s t o r i a no sean totalmente ef i caces en -

el sistema presente, se tiende sin embargo hacia una sitúa 

ción donde la ligazón entre escuelas y sistema de e s t r a t i f i c a 

ción social debe volverse cada vez más d é b i l . También, los 

can ismos generadores de des i gua1dades ante ¡a enseñanza, es--

tán cada vez menos situados ai nivel del tema sociaJ en su --

conjunto y cada vez más del medio inmediato del i n d i v i d u o . 

E¡ a n á l i s i s macrosoc i o I ó g i co de Parsons conduce, en res 

men, a la proposición según Ja cual Jos mecanismos generado--
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res de las des i gua1dades sociales, ante la enseñanza están e-

sencia1 mente situados a un nivel microsocio 1ógico. (10) 

Girard y Clerc (1964) en su estudio muestran que, sobre-

todo a corta edad, el é x i t o escolar v a r i a , a igual nivel de -

ingreso, con el nivel c u l t u r a l de los padres, medido por el -

diploma más elevado obtenido por uno u otro de Jos padres. Es 

te resultado indica c1aramente•Ia i n f l u e n c i a de la herencia -

c u l t u r a l sobre el é x i t o escolar del niño. Más exactamente 

muestra que el nivel c u l t u r a l de ¡a f a m i l i a debe ser conside-

rado como una dimensión esencial del status social de Ja fam¿ 

l i a cuando se trata de explicar Ja relación (a corta edad) -

entre éxito escolar del niño y status social de la f a m i l i a . 

Sin embargo importa hacer notar que, a medida que se con 

sideran niños o ado1escentes de edades más elevadas se consta 

ta, según Girard y Clerc, una inversión de esta re 1 aci ón: asi 

en el caso de Jos adolescentes que han llegado a los óltimos-

años de Ja enseñanza secundaria, ¡a relación entre ingresos -

de los padres y é x i t o escolar de los h i j o s , a igual nivel de-

diploma de los padres, aparece como importante. Por el contra 

r i o , la relación entre diploma de ¡os padres y é x i t o escolar-

de los h i j o s , a iguai ingreso de ¡os padres es d é b i l . 

La estructura de éste último aparece como afectada por -

el medio f a m i l i a r . Ciertos estudios muestran que los niños --

creados fuera de su f a m i l i a manifestán un retardo tanto a ni 



ve 1 del vocabu1ari o y de la s í n t e s i s como en el manejo de Ja-

abstracción. 

Girard (1962) ha mostrado que en condiciones i g u a l e s , la 

pos i bi 1 i dad para un ni fío de alcanzar un punto del sistema de-

enseñanza más deseable que o t r o , baja con el número de h i j o s -

en la f a m i l i a . Se ve por ejemplo que la proporción de h i j o s -

de obreros que ingresan al Liceo pasa del orden del 20% a un-

orden del 10% según que pertenezcan a f a m i l i a s poco numerosas 

(1 a 3 h i j o s ) o numerosas. La baja de porcentajes en función-

del número de niños es r e g u l a r . El mismo fenómeno se observa-

a propósito de las d i f e r e n t e s categorlas sociales, pero su íq 

tensidad es más limitada a nivel de ¡as categorías sociales -

superi ores. 

Estos resultados muestran que una categorla completa de-

las des i gua1dades ante ¡a enseñanza deberla tener en cuenta -

Jas variaciones de Ja fecundi dad en función de las clases so-

ciales y su incidencia sobre los comportamientos y expectati-

vas escolares. 

Un estudio retrospectivo e intencional hecho sobre redu-

cidas muestras de adultos observados en cinco países. Con ayu 

da de preguntas simples, el autor ha intentado r e c o n s t r u í r el 

ambiente f a m i l i a r ( a u t o r i t a r i o - ! i b e r a l ) en el cual los adul-

tos interrogados han sido educados. Observa que en condicio--



nes i g u a l e s , el nivel escolar (medido simplemente por el he--

cho de tener o no tener el nivel de enseñanza secundaria) va-

r i a con el tipo de ambiente f a m i l i a r que ha podido ser recons 

t r u i d o : cua1 quiera que sea la edad, el sexo, el contexto ( u r -

bano-rura1), el nivel social p r o f e s i o n a l , un ambiente l i b e r a l 

está asociado en la casi tota 1 i dad de los casos a un nivel es 

c o l a r , como medida, más elevado. El mismo resultado es obser-

vado con claridad en los otros países considerados (México, -

l t a l i a ) . (11) 

Kraus (1959) ha mostrado, a p a r t i r de una muestra de a l -

rededor de 700 alumnos de ¡a enseñanza secundar i a , que el ni-

vel de aspiración escolar (deseo de ingresar en la U n i v e r s i - -

dad, en Ja enseñanza técnica, de abandonar sus estudios) es, 

como más de una vez se ha observado, variable con el status -

social de la f a m i l i a . El nivel aspiración es más bajo cuando-

el status social es más bajo. Pero llega también a resultados 

que, sobre todo el primero, aparece menos frecuentemente en -

la b i b l i o g r a f í a . 

a ) . - Bajo condiciones i g u a l e s , en p a r t i c u l a r , a sta--
tus igual de la f a m i l i a , el nivel de aspiración-
varia con la h i s t o r i a de la f a m i l i a . 

Asi el hecho de que uno de los abuelos haya ejer 
cido una pro fes i ón no manual está ligada a un n¿ 
vel de aspiración escolar, como media, más eleva 
do que el de los ado1escentes de origen obrero. 



b ) . - Bajo condiciones i g u a l e s , el hecho de que uno de 
los miembros de la f a m i l i a posea un nivel esco--
lar más o menos elevado está ligado al nivel de 
aspiración escolar medio". (12) 

Estos d i f e r e n t e s resultados sugieren que el nivel de as-

piración escolar del niño depende de la imagen social que la-

f a m i l i a tiene de si misma. Esta imagen es el producto comple-

j o , no so 1 amen te del status socio-profesional del padre, sino 

igualmente de ¡a h i s t o r i a de la f a m i l i a y de la h i s t o r i a esco 

¡ar de los miembros de la f a m i l i a . 

Es necesar i o reconocer que Jas teorías dominantes en ma-

t e r i a de desigualdad de oportunidades ante Ja enseñanza son -

generalmente un i factor i a 1 es, pues dan ¡a explicación del fenó< 

meno por un factor único, que es Ja herencia cu!turaJ o d i f e -

renciación de ¡os sistemas de valores según ¡as ciases. 

La ventaja p r i n c i p a l de las teorías un i factor i a 1 es es --

evidentemente, ¡a s i m p l i c i d a d . Y la ventaja p r i n c i p a l de la -

simpJicidad, de la de poder pretender una amplia audiencia. 

Esto explica quizá que se encuentren textos que tratan de de-

fender tal o cual t e o r í a un i factor i aJ, resultados que sin ser 

verdaderamente c o n t r a d i c t o r i o s con Ja t e o r í a , son d i f í c i l m e n -

te j u s t i f i c a b l e s . Es el caso, p a r t i c u l a r de los trabajos de -

Kahl (1953-1957). Como se recordará, la tesis p r i n c i p a l de --

Kahl es que, si e¡ "Individuo" tiene además débiles oportuni-

dades de t r i u n f a r y de sobrevivir en el sistema escolar, la -



causa p r i n c i p a l debe buscarse en el sistema de valores carac-

t e r í s t i c o s de las clases i n f e r i o r e s . En otro estudio de Kahl-

rea1 izado en Estados Unidos con alumnos de enseñanza secunda-

r i a que tienen intención de proseguir estudios en el nivel --

u n i v e r s i t a r i o , en función de Ja profesión del padre y del co-

e f i c i e n t e intelectual muestra que a i gua J nivel de capad dad, 

el nivel de aspiración crece con el status social de ¡a fami-

l i a . A igual status social de la f a m i l i a , eJ nivel de aspira-

ción crece con la capaci dad. Se observa también un fenómeno -

de interacción importante. 

La s e n s i b i l i d a d del nivel de aspiración en relación al -

nivel de capacidad es relativamente débil cuando el status so 

cial de la f a m i l i a es elevado; tiene tendencia a crecer a me-

dida que el status es más bajo.(13) 

Boudon y Bourricaud (1968) en su estudio realizado con-

una muestra de alumnos de tercero de 1a región Borde 1 esa. La-

var iao1e dependiente que mide el nivel de aspiración ha sido-

construido, en este caso, a p a r t i r de respuestas a una pregan 

ta sobre la pro fes i ón que ¡os alumnos desearían e j e r c e r ; las-

dos variables independientes cor responden, la primera a una -

medida del nivel c u l t u r a l de los padres (evidentemente en es-

trecha cor re 1aci ón con el status social de ¡a vida f a m i l i a r ) , 

la segunda a un Indice de é x i t o escolar de ¡os adolescentes. 



Se constata primero que habiendo e j e r c i d o sus efectos ¡a 

se 1ección, Ja di s t r i buci ón de Jos alumnos en relación al é x i -

to escolar no d i f i e r e en función del nivel culturad de los pa 

dres. 

A é x i t o escolar, el prest i gi o de la profesi ón elegida --

crece como medida, con el nivel c u l t u r a l de los padres. A 

igual cultura de Jos padres, eJ p r e s t i g i o de la profesión eJe_ 

gida crece, como media, con el é x i t o escolar. En cuanto al --

efecto de interacción entre las dos variables independientes, 

es muy marcado; cuando el nivel c u l t u r a l de los padres es el£ 

vado, las api raciones pro fes i ona1 es son débilmente afectadas-

por el nivel escolar; cuando es medio, la i n f l u e n c i a del é x i -

to escolar es mucho más marcada, y e l l a es todavía mucho más-

sensible cuando el nivel de los padres es bajo. (14) 

Otras son las teorías como las de C h r i s t i a n Baudelot y -

Roger Establet que analizan algunos aspectos fundamentales --

del funcionamiento actual de la escuela c a p i t a l i s t a en Fran--

cia y centran su atención en los efectos que Ja organización-

de las i nst i tuc i ones de educación pueden ejercer para deter--

minar que un estudiante siga o deserte en sus estudios. 

Segón C h r i s t i a n Baudelot y Roger EstabIet la unidad de -

la escuela s i g n i f i c a a pesar de la d i vers i dad y des i gua1 dad -

de sus orígenes ( I n s t i t u c i o n a l e s establecimientos de diversas 



especialidades y diversos grados). Que la escuela está orga--

nizada de acuerdo con un plan de conjunto único. Todas sus --

piezas concurren a un objet i vo único (objet i vo que se denomi-

na a si mismo: "formas", "educas", i m p a r t i r la "cu 1 tura" y el 

"saber " , etc. ) . 

En consecuencia s i g n i f i c a , además que a pesar de la d i - -

versidad y la desigualdad de las formadones que la escuela -

imparte en Jugares y a individuos d i f e r e n t e s , dichas formad o 

nes constituyen un todo, están concebidas las unas para Jas -

otras y no es ta 1 1 an en direcciones divergentes. Esas formad£ 

nes son compJetamentari as porque corresponden a las grandes -

especia 1 izaciones inevitables de la d i v i s i ó n técnica de traba 

j o . 

Esto es válido ya para la formación más elemental: la de 

la escuela p r i m a r i a , que imparte ¡as "bases" comunes de ¡a --

l e c t u r a , ¡a e s c r i t u r a y eJ cálcuJo antes de que se operen las 

divisiones del t r a b a j o "manual" y del trabajo " i n t e l e c t u a l " . -

Esto es válido también para la formación media, a la que se -

otorga de manera sistemática el nombre de enseñanza "de cultu 

ra general" (procede y hace posibles las especificaciones 

" c i e n t í f i c a " y " l i t e r a r i a s " , y se presenta como un todo enci-

clopédico lo más equilibrado p o s i b l e ) . Esto es válido incluso 

para las formaciones "especia 1 i z a d a s " , ya sea que se despren-

den de la enseñanza técnica o de la enseñanza s u p e r i o r , y que 



reproduzcan a su nivel y su manera el esquema de la unidad ar 

ménica: las secciones de un establecimiento de enseñanza son-

el esbozo de un cuadro de los o f i c i o s o de las ramas de la in 

d u s t r i a ; las secciones de una facultad son el esbozo de un -

cuadro de Jas ramas c i ent i f i cas y de una c 1 as i f i caci ¿>n de las 

ci encías. 

También se considera como una evidencia que todas las --

formad ones escolares se encuentren reun i das por una profunda 

continuidad. Es a través de un movimiento continuo, como se -

pasa de una clase a la o t r a , de un "grado" de enseñanza al -

otro. 

Con todo esto aparece aiin más claramente hasta qué punto 

la unidad, constantemente r e i n s c r i t a en las i n s t i t u c i o n e s y -

programas a nivel de ¡as palabras, es el gran ideal del s i s t e 

ma de enseñanza. 

Justamente porque esta representad6n de ¡a escuela es -

un i d e a l , es por ¡o que tiene necesidad de encarnarse, de pro 

yectarse en una serie de i ma genes que son tanto más e f i caces-

cuanto más simples. Las dos principa1 es son las de la línea -

en grados y la de la pirámide escolar. 

Qué implica la imagen de la línea graduada sucesivamen--

te?. Se habla con frecuencia del carácter monolítico y centra 



¡izado de¡ sistema escolar francés. Todo consti tul do en un so 

¡o bloque, igual para todos, se elevará i nsens i b1 emente por -

grados desde la base hasta la cumbre, es d e c i r , desde la ma--

ternal y i a primaria hasta la s u p e r i o r , pasando por un deter-

minado nùmero de intermediarios dispuestos en un orden j e r à r -

quico. 

El sistema de ¡os grados sucesivos de enseñanza (del cài 

culo a ¡a a r i t m é t i c a , ensegui da a¡ àlgebra y al a n á l i s i s ) y -

de su creciente d i v e r s i f i c a c i ó n . 

De esta manera aparece reuniendo todo en una sola imagen 

que la escuela esta un i f i cada construí da de acuerdo con un or 

den continuo. Pero este orden no se mantiene inmóvil: por el-

contrar i o, presenta con su razón de ser movimiento, el movi--

miento de todos aquellos que recorren de abajo hacia a r r i b a -

al mismo tiempo que recorren de abajo hacia a r r i b a los grados 

de su propio perfeccionamiento i n d i v i d u a l . La escuela, en tan 

to que linea en grados, es progresiva por d e f i n i c i ó n . Y, en -

su representación específicamente francesa es al mismo tiempo 

profundamente progres i sta por naturaleza. Porque la progre- -

sión que i nsti tuye es la progresión del conocimiento, que es-

proclamada por la ideología burguesa y pequeño burguesa como-

un bien en s i . 



De acuerdo con la lógica de esta imagen, la formación --

completa, r e a l i z a c i ó n de la f i n a l i d a d de la escuela, serla --

aquella que s u b i r í a todos los escalones. Aquel que se detuvie 

se en el transcurso de los es tud i os r e c i b í r l a una enseñanza -

za incompleta, aunque hubiese d i s f r u t a d o hasta ese momento de 

la misma enseñanza que aquellos que " c o n t i n ú a n " p r o 1ongan"-

y nterminan sus estudios 

No obstante, si se quiere abarcar cada vez más esta rea-

lidad del funcionamiento de la escuela (no todo el mundo l l e -

ga hasta el f i n a l de la linea de los grados de enseñanza), se 

encuentra otra imagen, que sin emabar go, sigue desti nada a --

i l u s t r a r el ideal de la escuela: la imagen de la pirámide es-

c o l a r . En apariencia menos atrapada en la mentira del i g u a l i -

tarismo, en las ilusiones j u r í d i c a s ( l a escuela es " l a misma-

para t o d o s " ) , parece provocar la aparición de lo que oculta -

la imagen de los grados. En efecto, vemos en e l l a una repre--

sentación del lugar que ocupan las masas esco1arizadas en el 

sistema escolar: en Ja base, const i tui da esencialmente por la 

enseñanza p r i m a r i a , se encuentra necesariamente Ja t o t a l i d a d -

i n d i f e r e n c i ada de los niños esco1ar i zab1 es; ensegui da sobre -

esta base, se elevan pisos cada vez menos poblados, hasta l i e 

gar a la punta afinada de la é l i t e que alcanza el f i n a l de --

los estudios super i ores y las grandes escue1 as. La pirámide -

no muestra simplemente que se r e a l i z a una se 1ección: Hay n i - -

ños que abandonan en el transcurso del camino o que son n e l i — 



minadosn. Pero si se representa la escuela como una unidad, -

esos abandonos con de inmediato explicados, sino es que just¿' 

f i c a d o s . Dependen de la desigualdad de ¡as aptitudes i n d i v i -

duales por una parte, y de ¡a desigualdad de ¡os recursos de-

las f a m i l i a s por la o t r a ; es d e c i r , en ambos casos, a pesar -

de la d i f e r e n c i a entre e l l o s , los abandonos dependen de cau--

sas e x t e r i o r e s a la escuela, causas que no tienen nada que --

ver con sus pri nei pi os de fundamento, que por ¡o tanto no em-

patia la unidad de la escuela. Causa cuya desaparición o ate--

nuación suponen simplemente el mejoramiento de las técnicas -

pedagógicas ( l o que constituye la razón de ser misma de la es 

cuela), y de las medidas de democratización de Ja enseñanza -

(becas, maestros y locales, e t c ) . 

Puesto que la escuela debe r e c i b i r , al menos durante un-

perlodo a todos los niños, y puesto que debe rea 1 i zar necesa-

riamente una unidad de funcionamiento, tiene también necesa--

riamente como efecto unificador en el seno de una cultura co-

mún a aquellos que la frecuentan. Pero, se d i r à , por qué es -

preciso que todos los niños vayan a la escuela? si no se con-

tenta con reconocer que es un hecho, o con r e p e t i r pura y sim 

plemente lo que dicen del derecho y el Estado ( l a escolaridad 

es "ob1 i g a t o r i a " ) , la ideología de la escuela tiene una res--

puesta preparada: i n v i e r t e el razonamiento precedente; dice -

que todos van a la escuela porque la escuela es uni f i cadora -

en consecuencia, por que r e a l i z a un ideal de progreso humano-



y s o c i a l , porque todos aspiran al progreso y terminan por im-

ponerlo, etc. 

Pero esta es la coronación de Ja representad ón i deo1 ó--

gica de la escuela que toda la t r a d i c i ó n francesa pone r e l i e -

lieve en forma s i n g u l a r . La escuela representa el lugar p r i v i _ 

legiado en el que ante la o b j e t i v i d a d del saber y de la cultu 

ra, las d i f e r e n c i a s debidas al origen f a m i l i a r , p r o f e s i o n a l , -

es d e c i r , al origen de clase, desaparecen o deberían desapare 

cer. Para Ja escuela, para el "maestron en funciones, todos -

los niños son necesariamente semejantes: escolares, alumnos,-

estudiantes, tienen un derecho igual a r e c i b i r su enseñanza -

y a aprovechar 1 a; a! d i r i g i r a todos un mismo discurso que re 

ciben en común, se lo transmite necesariamente de la misma ma 

ñera. 

Si se presentan entonces d i f e r e n c i a s , no pueden ser más-

que ai ferencias i n d i v i d u a l e s , reveladoras de dones y a p t i t u - -

des i n d i v i d u a l e s desiguales, que se expresan en relación con-

el funcionamiento de la escuela misma: en relación con los --

e j e r c i c i o s impuestos, con el saber que hay que a d q u i r i r . 

Hay que terminar con Jas ideologías de la escue1 a, es de 

c i r , dejar de someternos a la representación u n i l a t e r a l de la 

escuela que esas ideologías nos imponen, porque no represen--

tan la función y el funcionamiento de la escuela más que en--

mascarándolas. 



Terminar con esas representaciones ideológicas de la es-

cuela no signi f i ca que se consi deren como meras supervi ven 

cias del pasado, o como un conjunto de obstáculos reacciona--

r i o s todos los rasgos que, en la rea 1 i dad de la escuela, con-

tradicen su representad ón y que en una coyuntura de c r i s i s -

aparecen derrepente a la l u z . 

Terminar con la ideo!ogia de ¡a escuela supone que se re 

conoce a Ja vez el carácter i l u s o r i o , m i s t i f i c a d o y m i s t i f i c a 

dor de las representaci ones procedentes de la escuela y su ne 

cesidad h i s t ó r i c a . Ya lo hab i amos dicho: aunque existe "con--

t r a d i c c i ó n " entre Jas realidades de Ja escuela y su represen-

tación i deo1ógica, esta "contrad i cci ón" no conduce de ninguna 

manera a un verdadero c o n f l i c t o : esto es asi entonces porque-

no se t r a t a de una verdadera contradi cci ón. Las representad o 

nes i deo1ógi cas de la escuela tienen como función ¡a de repre. 

sentar, enmascarándolas, las realidades de la escuela: tienen 

esas mismas realidades como contenido y no pueden e x i s t i r más 

que sobre esta base. 

De la misma manera, la ideología j u r í d i c a burguesa, que-

proclama la " l i b e r t a d " y la "igualdad" de todas las clases, -

el monopolio de los medios de producción y la explotación dé-

los trabajadores " l i b r e s " . 



Terminar con la ideo 1ogla de la escuela s i g n i f i c a , por-

lo tanto, que las rea 1 idades c o n t r a d i c t o r i a s , y en ocasiones-

sórdidas, de la escuela, dejan de examinarse a la luz de lo -

que deberían ser para que rea 1 izace su ideal de democratiza--

ción, la 1 acidad, de unidad, de c u l t u r a , de progreso, etc. 

Terminar con la ideo1ogla de la escuela supone que no se 

considera su realidad c o n t r a d i c t o r i a con imperfección, sobre-

vivencia o reacción, sino como un conjunto de contradicciones 

necesar i as, que por si mismas tienen una s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó -

ricamente determinadas, y que se explican por sus condiciones 

mater ia1 es de ex istencia en el seno de un modo de producción-

determi nado. 

Si cons i deramos las cosas bajo este ángulo, podemos ob--

servar enseguida en qué sentido las realidades de la escuela-

contradicen las representad ones i deo 1 ó g i cas precedentes. 

No puede hab1arse de la unidad de la escuela más que des 

de un punto de vista bien determinado, que nuestra propia des 

c r i p c i ó n precedente denuncia: para e l l o hay que colocarse en-

el punto de v i s t a del f i n de la escuela. El f i n que se asigna 

es: "siempre más a r r i b a hacia la cultura y el saber". Y ense-

guida el f i n del "curso de estudios mismos": a enseñanza supe^ 

r i o r . Efectivamente, no hay unidad de la escuela más que para 

aquellos, y solamente para aquellos, que han alcanzado la cu¿ 

tura que dá el c i c l o s u p e r i o r . Estos son los que redactan los 



decretos, pronuncian Jos di scursos y escriben Jos l i b r o s . Son 

éstos mismos Jos que enseñan en una parte del sistema escolar 

(Ja secundaria). Es para e l l o s , y sólo para e l l o s , que ios --

grados de la primaria y Ja secundaria aparecen como grados --

que conducen al c i c l o s u p e r i o r , justamente porque no se queda 

ron a mitad del camino y no tuvieron que abandonar. 

La escuela no es continua y un i f i cadora más que para 

aquellos que la recorren por entero: una fracción determinada 

de la pob1 ación, pinci pal mente or i ginar ia de la bur gues1 a y -

de las capas inteIectua1 es de la pequeña burguesía. La escue-

la de tres grados, la escuela ci enti f i cada, nunca es más que-

ja escuela de ¡a burgues1 a. Para la inmensa mayoría de la po-

blación esco1arizada, la escuela no aparece ni existe en esta 

forma. 

Vayamos más l e j o s : para todos aquellos que "abandonan" -

después de Ja primaria (o ¡a enseñanza profesional "corta" >,-

no existe una escuela: existen escuelas d i s t i n t a s , sin ningu-

na relación entre s i . No existen "grados" (y por lo tanto una 

c o n t i n u i d a d ) , sino descontinuidades r a d i c a l e s . No existe ni -

siquiera escuelas, sino redes de esco1ar i zaci ón d i s t i n t a s y -

prácticamente sin comunicación entre s i . La bella continuidad 

de la línea en grados o la pirámide escolar es un mito. 

En esta forma, la primaria y Ja enseñanza "profesionaJ -



corta" no "desembocan" de ninguna manera en la secundar i a y -

el c i c l o superior sino en el mercado de t r a b a j o , en el mundo-

de la producción material ( y de1 desempleo y la descaí i f i c a -

c i ó n ) , son f i n a l e s de camino interrumpidos, y que no se trata 

de continuar a pesar de todas ¡as pasare I as del mundo, hacia-

el saber y la cultura impart idos por el c i c l o s u p e r i o r . Son -

caminos interrumpidos desde el punto de vista del mito de la-

unidad y la continuidad de la escuela. Pero no son de manera-

ai guna caminos i nterrumpi dos desde el punto de vista de Ja --

producci&n y el mercado de t r a b a j o , y en consecuencia no son-

caminos interrumpi dos desde el punto de vista de la rea 1 i dad-

de la escuela. Desde el punto de v i s t a de la producción y del 

mercado de t r a b a j o , por el contrari o, son caminos que llegan-

a su destino sin i n t e r r u p c i ó n . Pero ese• destino no es la cul-

tura y el saber de la enseñanza secundar i a y super i o r , sino -

simple y llanamente la producción: es el t r a b a j o manual de --

los obreros agrico 1 as y de ¡os obreros espee i a 1 izados, ya sea 

que encuentren o no un empleo; el t r a b a j o manual de ¡os peque 

ños campesinos; y son los puestos asalariados e x t e r i o r e s a la 

producci ón ( i m p l i c a d o s , e t c ) , que están sometidos a ¡as ¡eyes 

del mismo mercado de traba j o . 

Examinaremos el aparato escolar desde el punto de v i s t a -

de aquellos para ¡os que la Universidad no es sino un d e s t i - -

no, ni un f i n , sino que simplemente no e x i s t e , desde el punto 

de v i s t a de aquellos para ¡os que ¡a escolaridad tiene como -



l í m i t e la escolaridad ob1 i g a t o r i a o sus pro 1ongaciones trunu-

cas; desde el punto de v i s t a de aquellos para los que la es--

cuela no es un lugar de c u l t u r a , sino un estrecho p a s i l l o que 

termina inexorablemente en las realidades de la producción y-

el desempleo. O sea, la inmensa mayoría de los i n d i v i dúos es-

colar izados y principalmente, ¡os niños que provienen de la -

clase obrera, del campes i no y de las capas p r o l e t a r i a s de la-

pequeña burguesía (pequeños comerciantes, artesanos, emplea--

dos), son, de acuerdo con Jos datos del censo de 1968, más --

del 70% de Ja población activa. 

Los resultados del censo de 1968 revelan que el 86.6% de 

¡a pob1ación con 15 años de edad y más poseen cuando menos el 

c e r t i f i c a d o de estudios primarios (el 47.5% declaran no pose-

er ningún diplorna), mientras que sólo el 6% tiene un diplorna-

igual o superior al b a c h i l l e r a t o . 

Como prueba, Jos resultados de dos recientes encuestas: 

básandose en un estudio sobre jóvenes de 15 a 24 años de edad 

en 1963, el informe Mi s o f f e , individualmente o f i c i a l revela -

que: el 76% de los individuos que componen esas clases de 

edad tienen cuando mucho el c e r t i f i c a d o de estudios prima 

r i o s . (15) 

Ahora constatamos que la función dominante p r i n c i p a l , en 

la práctica de esta sucesión, es la de servir a un mecanisao-

de d i v i s i ó n fundado en el retraso escolar. Hay que sacar to-



I 

das Jas consecuencias de este trastorno al menos en forma de-

h i p ó t e s i s : Ja organización de Ja escoJaridad en ciases de e--

dad sucesivas, que es un hecho h i s t ó r i c o reciente, ignorado -

antes del d e s a r r o l l o del c a p i t a l i s m o , no es más que una forma 

social p a r t i c u l a r , que se explica por los efectos reales que-

produce (y no por las j u s t i f i c a c i o n e s pesudobi o 1ógicas, pseu-

dopsicológicas y pseudoci en t i f i cas de que se rodea). Es un --

rasgo de Ja forma burguesa de Ja esco1 a r i z a c i ó n . Aún mejor: 

un rasgo de la forma escolar desarro 11ada por el capitalismo-

para producir precisamente el efecto que observamos. 

Si Ja "edad" no es una condición de clase, el retraso es 

colar es un efecto de Ja cond i c i ón de cJase, y es, precisamen 

te por e l l o , por lo que permite reconocer el reparto de clase 

que tiene lugar en la escuela. (16) 

2. ESTUDIOS PREVIOS DE LA DESERCION ESCOLAR. 

Existen numerosos estudios a nivel i n t e r n a c i o n a l , nacio-

nal y regional con respecto al problema de deserción escolar. 

Pero Ja caracterIs t i ca común a dichos es tud i os es que, en su 

gran mayoría hacen referencia a Ja esco1ari dad primaria y en 

orden decreciente a ia educad ón super i or. 

En Jo que respecta a investígaciones hechas sobre deser-

ción escolar a niveJ de facultades son muy escasos los traba-



jos que ofrecen información respecto a factores especlf i eos -

en relación al problema, a excepción de un proyecto de la Uni 

vers i dad Autónoma de Nuevo León y otro de la Universidad Autó 

noma de Baja C a l i f o r n i a Sur donde se hace referencia a Jas --

causas principaJes de Ja deserción escoJar, entre otros resuJ 

tados obtenidos en dichos es tud i os se mencionan Jos más signi 

f i cati vos: 

LA DESERCION ESCOLAR EN LA U.A.N.L. 

El 59% de los estudiantes desertó por propia d e c i s i ó n , -

el 25.7% causó baja automática por i r s e a "N" Oportunidad y -

el 15% cambió de residencia a otro Estado. 

El 59% de los estudiantes desertó por propia decisión en 

tre las razones que man i f e s taron, el 16% señaló que ¡a causa-

d i r e c t a era por cuestiones económi cas, el 31% porque tenia ne 

cesidad de t r a b a j a r , el 25% por prob1emas académieos tempo-

rales y el 24% restante por diversos factores de Índole fami-

l i a r . 

Del 25.7% que causó baja automática por i r s e a "N" Opor-

tunidad, el 57% atribuyó su fracaso a la demasiada exi gencia-

académica, el 39% no dedicaba el tiempo sufi cíente a los es tu 

dios y el 4% restante por no haber a s i s t i d o a clases, por pro^ 

blemas fami1iares y porque no les gustaban las materias. 



Se encontró que el 58. 7% de ¡os entrevistados desertó --

cuando cursaban ¡os pri mer os semestres de ¡a carrera. 

Ei 64% declaró haber recibido nula o i n s u f i c i e n t e i n f o r -

mación vocaciona¡ en los niveles anteriores acerca de Ja ca--

rrera que cursaban a nivel p r o f e s i o n a l . 

El 19% de los entrevistados s u f r í a n entorpecimiento por-

sus horarios de trabajo y el 17.4% había contraído compromiso 

marital cuando estudiaba. 

De acuerdo con los resultados las posibles causas prima-

rias de la deserción en la U.A.N.L. son las relacionadas con-

d e f i c i e n c i a s en los sistemas de orientación vocaciona1 y con-

los pocos conocimientos y habi1 idades de Jos alumnos de re- -

cíente ingreso a Jas Licenciaturas. Las causas secundarias --

son las re 1ac i onadas con factores económi eos, ex igencias la--

boraies y sociales (compromiso mar i ta 1). (1 7) 

DESERCION ESCOLAR EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFOR-

NIA SUR. 

Motivos de deserción: 

1.- Laborales: hechos o circunstancias relacionados con la -

situación de t r a b a j o ; horario de trabajo que se superpo-

ne con los horarios de clases, traslado a zonas alejadas 



das, etc. 

Económicas: hechos o circunstancias relacionadas con la-

situación económica; ingresos i n s u f i c i e n t e s , necesidad -

de ayuda a f a m i l i a r e s y demás. 

Personales: hechos o circunstancias re 1acionados con la-

conducta personal; f a l t a de interés en el estudio, d i f i -

cultad para el a p r e n d i z a j e , etc. 

Carrera no deseada: escogí eron una carrera que no desea-

ban a f a l t a de otras opiniones más interesantes. 

Salud: hechos o circunstanci as re 1acionadas con el esta-

do de salud del estudiante; accidentes con incapacidad -

parcial y otros. 

F a m i l i a r e s : hechos o situaciones relacionadas con situa-

ción f a m i l i a r ; l e j a n í a del hogar, traslado de la fami 

l i a , etc. 

D e f i c i e n c i a s admini s r t a t i vas: hechos o ci rcunstanci as re 

1acionacas con trámites esco1 ares; documentación incom--

p l e t a , r e q u i s i t o s para rendir exámenes y demás. 

Def i ci encías docentes: hechos o circunstancias re 1aciona 

das con el p r o f e s o r ; f a l t a de interés del profesor en la 

materia que imparte, f a l t a de preparación de sus clases, 



9. - Huelga del 78: circunstancia relacionada con el movimien 

to u n i v e r s i t a r i o del año de 1978 que ocasionó el receso 

de las activi da des en Ja Univesidad. 

10.- Programas r í g i d o s : hechos o circunstancias relacionadas-

con la estructura de la c u r r i c u l a de las carreras; mate-

r i a s seriadas que impiden avanzar en la carrera. 

11.- Sin e s p e c i f i c a r : cuando no se ha conseguido motivo algu-

no. 

Dentro de ¡os motivos p r i n c i p a i es de deserción destacan-

los laborales con un 24%, los persona 1 es con un 18%, y carre-

ra no deseada con un 11%. Le siguen los motivos de d e f i c i e n - -

cias a d m i n i s t r a t i v a s con un 7%, f a m i l i a r e s , huelga del 78 y -

d e f i c i e n c i a s docentes con un 6% cada uno, salud 3%, programas 

r í g i d o s y sin especi f i car 1% cada uno. 

Otras variables consideradas en este estudio fueron la -

edad en ¡a que los mayores Índices de deserción se dieron en-

tre ¡os 19, 20 y 21 años. En ¡o r e f e r e n t e al sexo, el 8% fue-

ron varones y el 22% mujeres. Acerca del estado c i v i l predomi 

naron los solteros con un 76%. Mientras que el 73% abandonó -

su carrera entre el primero y segundo semes t r e . En esta época 

de ¡a deserci ón se encontraba laborando el 62%, de Jos cuales 

el 34% era sostén de f a m i l i a y el 66% no Jo era. 



De ¡os estudiantes que desertaron el 60% no continúa es-

tudiando, el 40% restante si continúa en otros sistemas educa 

ti vos ajenos a esta Universidad. (18) 

Cabe hacer referencia a otra investígación realizada en-

la Universidad Autónoma de Puebla a nivel Superior, Medio Su-

perior y Sub-profesionaJ con respecto al tema en cuestión. 

El a n á l i s i s se r e a l i z ó para ¡os tres niveles educativos-

que imparte la Un i vers i dad, en donde es importante señalar --

los altos Indices de deserción escolar presentados por ¡a ma-

y o r í a de las escuelas p r o f e s i o n a l e s , ¡as cuales rebasan el --

40% de alumnos desertores. A nivel medio superior se tomaron-

en consideración cuatro escuelas preparatorias que a r r o j a r o n -

un 52%, un 37% y un 20% dos de e l l a s . 

Por lo que toca a¡ niveJ sub-profesional una de las es--

cueías alcanzó el 79.50% y el resto rebasó el 30%. 

Este fenómeno es producto de diversas razones entre ¡as-

cua 1 es encontraron: económicas, de salud, cambios de residen-

c i a , i r r e g u l a r i d a d e s académicas, f a l t a de cupo y f a l t a de o--

rientación vocacional. 

De los cuales tres se r e f i r i e r o n a aspectos fuera de la-

Universidad, es decir casos que la Universidad no puede e v i - -



tar y otros que se r e f i e r e n a e l l o s . 

Sin embargo las que a r r o j a n mayores procentajes fueron: 

causas económicas, enfermedad e i r r e g u l a r i d a d académica. (19) 

3. MODELO RECTOR DE LA INVESTIGACION. 

De las teorías re 1acionadas con el problema de la deser-

ción escolar los investigadores han rea 1 izado sus trabajos --

partiendo de d i f e r e n t e s enfoques, entre los que se pueden men 

cionar: mecanismos de selección en ¡as escuelas, herencia cul 

turaJ, campo decísiona¡ del muchacho y fina¡mente e¡ proceso-

de deserción, a través de ¡os cuajes han tratado de i d e n t i f i -

car los factores que en un momento dado pueden i n f l u i r en la-

deserción. 

En v i r t u d de lo anterior se tomaron en cuenta algunas de 

las variables manejadas en cada uno de éstos enfoques y estu-

dios previos que parecen más s i g n f i c a c t i vos para el presente-

trabajo y en base a e l l a s se elaboró un modelo. 
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DESCRIPCION DEL MODELO 

ÙESaiPClOH DEL ItOÙELO 

• i » i 

TU 

ie etàlaciit. 
i ée las era Ilaciones 

trio ie reprobaci bn 

de apoyo peóagb 

- Ocupación del padre. 
- Ocupación de la la-

dre. 
Barrio de residen-
cia. 

Escolaridad del Padre. 

Escolaridad de la Ha-
dre. 
Extracción social. 

Itflueocia de los pa-
dres. 
Ápoyo recibido por -

te de los padres, 
'.iba de los padres. 

Edad al ingreso. 
Exito escolar en 
secundaria. 
Lugar me ocupa 
en la faMilia. 

NI*ero de aiea-
bros en la faailia. 
Seto. 
Estado Civil al in-
gresar al bachille-
rato. 
Estado civil actual 

• Ocupación actual. 
• Deseo de retornar 

al bachillerato. 
- Tipo de bachi - - -

Il erato. 

- Hoaeùto de la deserción. 
- Causa Di ¡eia I: H., k., 

U.t H.E. 
- Proaedio de calif¡ca-

cio del òltiao setes 
tre cursado. 

• Haterias con aayor diii-
cultad. 

• Tipo de relación con • 
Haestros y èirectivos. 

• Caosas declaradas por 
el aliano. 

• Horas dedicate al estu-
dio. 

• Frecueocia eoa me estu-
diaba. 
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• Hlaero de Preparatori. 
• Mimerò de aa tri cui a. 

Descripción de los mecani smos componentes del modelo: 

MECANICA DE LA SELECCION. 

Es sumamente d i f í c i l enumerar los factores específicos -

que provocan la deserción. No cabe duda que los factores ex--

ternos i n f l u y e n notabi emente en Ja vida escolar, i gua1 mente -

d i f í c i l es la del imitación t e ó r i c a , metódica y empírica res--

pecto al grado de inf1uencia de la organización escolar sobre 

el estado de los alumnos. 



Son muy escasos Jos t r a b a j o s de investí gación que o f r e -

cen materiaJes sólidos y precisos relacionados con unidades -

escolares y clases demasiado grandes, organización e s c o l a r , -

d i d á c t i c a excesivamente complejos, planes de enseñanza recar-

gados y poco transparentes, ex igencias muy altas de rendimien 

to, evaluaciones muy rigurosas y poca habilidad por parte dé-

los pedagogos que pueden considerarse causantes de Ja d e s e r -

ción. 

La relación que se establece respecto a determ i nadas ca-

rácter i s t i cas de la escuela, clases, planes de enseñanza, per 

sonaJidad del docente, por un lado y formas de comportamiento 

escolar por el o t r o , revelan en cada uno un matiz d i f e r e n t e . -

Las tendencias reconocí das son: 

HTamaño de la escue1 a; supone en si un factor imporan-
te en todos los estudios decisivos para el bienestar -
de los escolares parece ser, la forma de organización-
interna de la escuela y de la enseñanza. 

El tamaño de las clases no es, hasta ahora, un f a c t o r -
decisivamente negativo, algunos ponen de r e l i e v e las -
ventajas que ofrecen las clases grandes en el proceso-
de rendimiento, también en este caso la importancia de 
las estructuras organizativas de la enseñanza, como --
también de las re 1 aciones entre maestros y alumnos. 

El comportamiento del docente y los rasgos de su perso 
nalidad se destacan por el a l t o grado de d i f e r e n c i a 
ción, var i edad de facetas y carácter c o n t r a d i c t o r i o " . 
( 2 0 ) 



i 

Las relaciones del individuo con las personas que susten 

tan al sistema educativo también son un factor determinante 

en la continuación o deserción de los estudios. 

Abundan las causas no escolares que provocan la deser-

ción pero, al mismo tiempo, conviene precisar que cuando una-

escuela no está bien organizada y los maestros de grupo r e a l ¿ 

zan un t r a b a j o no bueno, sino simp!emente mediano, la deser--

ción disminuye. Al revés, cuando una escuela no esta bien or-

ganizada y cuando los maestros de grupo hacen un mal t r a b a j o , 

la deserción aumenta. Una escuela bien organizada y maestros-

aptos i n f l u y e n de manera eficáz en ¡os hogares de sus alumnos 

y consiguen erradicar ¡as incomprensiones f a m i l i a r e s respecto 

de la escuela, y por lo tanto logran eliminar circunstancias-

que provocan deserción. Un magisterio f a t a l i s t a , impuntual, -

desorganizado, que no prepara sus t r a b a j o s , sin i n i c i a t i v a , 

e t c . , es un factor generador de ¡a deserción. (21) 

Considerando ¡o anterior parece conveniente retomar en -

¡a presente investigación ¡a variable »tipo de evaluación» pa 

ra i d e n t i f i c a r los modelos de exámenes que son aplicados en -

cada una de ¡as preparatorias y además para detectar si en t o 

das o sólo en algunas se aplican exámenes i n d i v i d u a l e s o por-

equipo, y si éstos son d i r i g i d o s a la comprensión o a la memo 

r i z a c i ó n ; otra de Jas variables i n c l u i d a s es el -uso de las -

evaluaciones" con Ja f i n a l i d a d de determinar si se r e a l i z a --



únicamente a través de los exámenes o se complementa con t r a -

bajos e s c r i t o s y / o laboratorios y de esta manera puntual i z a r -

los " c r i t e r i o s de reprobación". Para indagar si el alumno que 

reprueba recibe alguna capacitación especial como por ejemplo 

formación de grupos especiales, asesorías i n d i v i d u a l e s por --

parte de ios maestros u otro t i p o de apoyo, se añade la varia 

ble nformas de apoyo pedagógicon. 

HERENCIA CULTURAL 

En una sociedad caracterizada por el rápido cambio tecno 

l ó g i c o , y una creciente automatización cada vez mayor, el de-

sertor escolar se encuentra en una grave desventaja. Aunque -

Ja sociedad en su conjunto puede ser r i c a , aunque los Indices 

de desempleo puedan ser bajos y aunque pueda e x i s t i r escasez-

de mano de obra para el desempeño de trabajos que requieran -

poseer destrezas especializadas o una educación avanzada, las 

oportunidades para los que carecen de i n s t r u c c i ó n superior o-

de buenas destrezas vocacionales siguen disminuyendo. 

Lo t r á g i c o del desertor escolar es que suele provenir de 

sectores que se encuentran en deseventaja económica y a 1 os -

cuales se d i s c r i m i n a socia1 mente. 

Se dice y se ha comprobado en investigaciones que del --

grupo desertor saldrán los numerosos delincuentes, ¡os droga-

dictos y padres irresponsables del mañana. Sin embargo no se-
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puede general izar ya que no hay que olvidar que muchos alum-

nos que provienen de tales sectores sociales logran terminar 

bien su educad ón. 

Los individuos definen sus ambiciones, adoptan sus act± 

tudes, no en el absoluto, sino a p a r t i r del medio social que 

los rodea y por referencia a grupos a los cuales pertenece o 

a los cuales se siente suficientemente próximos. Girard y --

Clerc sostienen que: 

" . . . e l é x i t o escolar v a r i a , a igual nivel de ingreso,-
con el nivel c u l t u r a l de ios padres, medido por el d i -
ploma más elevado obtenido por uno de los padres. Este 
resultado indica claramente la inf1uencia de la heren-
cia c u l t u r a l sobre el é x i t o esco1arn. (22) 

En un estudio realizado por la Dirección de PJaneación-

U n i v e r s i t a r i a se menciona que el acceso a ios estudios poste 

r i o r e s a la secundaria ha s u f r i d o tendencia a la disminución 

r e l a t i v a a p a r t i r de 1975 en nuestro Estado. Encontrando que 

el 80.5% de ¡os alumnos que no piensan continuar estudiando-

provienen de f a m i l i a s cuyos padres tienen como nivel máximo-

de estudios ¡a primaria o no han estudiado por lo que su n i -

vel de escolaridad es considerado como bajo. El 56.9% de Ja-

población que no seguirá estudiando, sus padres tienen una--

ocupación de niveJ bajo donde se consideran ubicados a Jos -

peones r u r a l e s , al bañiles, vendedores ambulantes, artesanos, 

obreros, operadores de vehículos y técnicos. (23) 
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Por otr* parte la Dra. Marcela Lambert opina que la ma-

yor!» de los padres de los desertores tienen un nivel educa--

tivo muy bajo que hace que no perciban la importancia de la 

educación y, por lo mismo, no ejercen un apoyo a sus h i j o s s± 

m i l i a r al que existe en las f a m i l i a s de la clase media a l t a . 

(24) 

Para muchos jóvenes de la clase i n f e r i o r la escuela es 

una experiencia i n s a t i s f a c t o r i a, tanto social como académica-

mente. No p a r t i c i p a n en grado igual que ¡os demás jóvenes en-

¡a vida social y las actividades de la escuela, no comparten-

¡os valores de los que provienen de otras clases, se sienten-

incómodos y resentidos cuando se enfrentan con exigencias in-

telectuales y sociales. 

Dentro de este proceso se considera importante i n c l u i r 

las variables de "ocupación" y "escoJari dad" de ¡os padres oa 

ra ver si existe alguna relación antre ambas, además para - -

constatar si realmente la herencia c u l t u r a l ejerce i n f l u e n c i a 

sobre el éxito escolar. Se agrega también ¡a variable "domici 

l i o " para poder agrupar a ¡os desertores por e s t r a t o s , otra -

de las variables a manejar es ¡a de "extracción socia¡" con -

el objeto de establecer el lugar de origen de los desertores-

para indagar en donde se dan mayores porcentajes de deserción 

si en los del área urbana o r u r a ¡ . Para percatarnos de que si 

los padres i n f l u y e r o n para que el alumno abandonara la prepa-



r a t o r i a o bien para p e r c i b i r si consideran más importante el-

trabajar o el r e a l i z a r alguna otra a c t i v i d a d , se agrega la va 

r i a b l e n i n f l u e n c i a de los padres"; la siguiente v a r i a b l e , ---

"apoyo que r e c i b i ó de los padres" servirá para saber si hubo-

estimulos por parte de los padres y de qué t i p o . Otra forma 

de obtener información acerca del interés o motivación por 

parte de ¡os padres hacia sus h i j o s se pretende obtener a tra 

vés de la variable "reacción de los padres al enterarse de ¡a 

deserción de su h i j o " . 

CAMPO DECISIONAL DEL MUCHACHO. ti 
Dentro de este proceso se consideraron como importantes-

más no determinantes las variables " é x i t o escolar" y "edad" -

para explicar la deserción escolar, ya que ésto ocurre des- -

pués de que se han presentado diversas situaciones de atraso-

escolar r e l a t i v o , éstas se manifiestan principalmente de dos-

maneras: en primer lugar las d i f e r e n c i a s entre los conocimien 

ios y habilidades adquiridos por el sujeto y los que ha alean 

zade en promedio el grupo escolar del cual forma parte y, por 

otro ¡ado, el grado escolar que cursa el sujeto y el que esta 

r í a cursando en la hipótesis de que se hubiera i n s c r i t o en la 

educación primaria a los seis años de edad, sin haber r e p e t í - 1 

do o abandonado ningún curso hasta el momento. (25) 

'W 



De acuerdo con P. Bourdieu y J. C. Passeron "el volúmen-

de estudiantes cuya edad corresponde al nivel de los estudios 

que r e a l i z a n , disminuye a medida que nos aproximamos a las 

clases más desfavorecidas. El número de estudiantes de clases 

bajas tiende a aumentar en los grupos de edad superior a las-

correspondientes de e s c o l a r i z a c i ó n " . (26) 

El atraso pedagógico genera en el s u j e t o sentimientos de 

los cuales se deriva la percepción de que el t r a b a j o escolar-

es i n ú t i l , cuando aquél a repetido cursos. El retraso y Jas 

repeticiones de cursos son fenómenos que se producen más de 

una vez. Alumnos que aprueban un grado escolar en forma s a t i s 

f a c t o r í a son quienes no han repetido otros cursos. 

Después de la reprobación el problema más importante que 

confronta la escuela es el de la deserción. (27) 

En relación a las variables de "número de miembros en la 

f a m i l i a ' 1 y nlugar que ocupa" en Ja misma el desertor: 

"Girard ha mostrado que en condiciones i g u a l e s , la proba 
b i l i d a d para un niño de alcanzar un punto del sistema de 
enseñanza más deseable que o t r o , baja con el número de 
h i j o s en Ja f a m i l i a . Se ve por ejemplo que ¡a proporción 
de h i j o s de obreros que Ingresan al Liceo pasa del orden 
de 20% a un orden del 10% según pertenezcan a f a m i l i a s -
poco numerosas (de 1 a 3 h i j o s ) o numerosas".(26) 

Por otro lado un aspecto no menos importante surge cuan-

do los jóvenes son obligados a cuidar de sus hermanos menores 
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ya que sus padres tienen que s a l i r a traba jar o bien ¡os h i - -

jos mayores tienen que trabajar para ayudar al sustento de la 

f a m i l i a . 

La variable "sexo" no tiene importancia s i g n i f i c a t i v a --

respecto al acceso a Ja Universidad. 

"...pero en cuanto a Ja elección de Jas carreras se no 
ta una marcada tendencia de re J egaci ón a Jos estudios-
de Jetras y de enseñanza a Jas mujeres de Ja clase me-
d i a , aunque no asi a las de las clase s u p e r i o r . Aquí -
se dá pues el efecto de las clases en la elección de -
carreras por sexo, con una clara d i f e r e n c i a de porcen-
t a j e s . Los padres de las estudiantes y ellas mismas --
continúan adhi riéndose a una imagen de las cua1 i da des-
o de Jos dones especificamente femeninos que parece do 
minada por un modelo t r a d i c i o n a l de la d i v i s i ó n de i --
t r a b a j o entre los sexos". (29) 

También se optó por la variable "estado c i v i l " como un -

factor más de deserción, ya que los estudiantes casados o 

quienes pudieran haberse casado durante su estancia en la pre 

para tor i a no podrían disponer del mismo tiempo para sus estu-

dios que los que se encontraban solteros por tener mayor res-

ponsabilidad y ob1 i gaci ones fami1 i ares o de t r a b a j o . 

Fi'TJRO ESCOLAR Y PROFESIONAL 

Es de importancia anexar la variable de "ocupad ón ac 

tuaJ del desertor" para conseguir respuesta a uno de ¡os obje 

tivos planteados en el presente estudio que es el de determi-

nar a qué se dedican actúa 1 mente los desertores. 



Otra de las variables contempiadas es el ndeseo de retor 

nar al bachi 11 erato" y el " t i p o de bachi 11 erato" al cual le -

gustaría r e t o r n a r , éstas son de u t i l i d a d para poder a c e r c a r -

nos un poco y puntualizar si hay interés o motivación para 

continuar con sus estudios, y en caso de que hubiera r e a l i z a -

do algún tràmite para r e i n g r e s a r , i d e n t i f i c a r en qué tipo de-

b a c h i l l e r a t o ha hecho el tràmite. 

PROCESO DE DESERCION 

Con respecto a la variable de "momento de la deserción"-

se tomará en cuenta para señalar en qué semestres se dan mayo 

res porcentajes de deserción. En cuanto a la variable " s i t u a -

ción o f i c i a l de deserción", la f i n a l i d a d es c u a n t i f i c a r Jos -

abandonos, bajas con derecho, mala escolaridad y "N" Oportun¿ 

dad, en base a Ja información de cada uno de Jos archivos de-

las preparatorias contempladas en este estudio. 

Otra variable por Ja que se optó es el "promedio de ca-

l i f i c a c i ó n del ùltimo semestre cursado" con la f i n a l i d a d de -

obtener el porcentaje de alumnos con promedios reprobatorios. 

Considerando que una de Jas causas de Ja deserción pudiera -

ser eJ problema académico se agrega la variable "materias con 

mayor d i f i c u l t a d " que servirà para detectar cuáles de e l l a s -

presentan una mayor d i f i c u l t a d para el alumno. Asi mismo se -

añade la variable " t i p o de relación con maestros y d i r e c t i - -



vos" como otra posible causa de deserci ón, en caso de que se-

hubieran presentado prob1emas de t i p o a d m i n i s t r a t i v o , p o l í t i -

co y / o persona1 es. 

Con la f i n a l i d a d de confrontar la información recabada -

en los archivos de cada una de las preparatori as con respecto 

a Ja causa o f i c i a l de deserción se agrega al instrumento a --

través del cual se recabará la información directamente del -

alumno, la variable "causas de deserción" declaradas por e l -

mismo. Otro Factor importante en ¡a deserción escolar es el -

»tiempo dedicado a los estudios" y la " f r e c u e n c i a v a r i a b l e s 

que ayudarán en la cuanti f icación del número de horas y dlas-

dedicados a los estudios. 

VARIABLES DE IDENTIFICACION 

En este punto se se Ieccionaron únicamente dos v a r i a b l e s -

consideradas como de i d e n t i f i c a c i ó n para el control de los ca 

sos las cuales son: "número de p r e p a r a t o r i a » y "número de ma-

t r i c u l a ' q u e a la vez servirán para determinar porcentajes -

e i d e n t i f i c a r causas de la deserción por p r e p a r a t o r i a . 
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SEGUNDA PARTE 

/ / . Metodología. 



METODOLOGIA. 

1. OBJETIVOS GENERALES: 

- Detectar el índice de deserción escolar en los 

estudiantes de ¡as Preparatorias Generales de 

la U.A.N.L. ubicadas en el Area Metropolitana 

de Monterrey. N.L. 

- Identificar las causas de Deserción Escolar . 

- Conocer la ocupación actual de los Desertores. 
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2. INVESTIGACION DOCUMENTAL. 

Para el logro del primer o b j e t i v o se s o l i c i t ó al Depar 

tamento de Escolar y Archivo de la U.A.N.L., un l i s t a d o de -

alumnos que ingresaron en Agosto de 1984 a cada una de las 

Preparatorias con la f i n a l i d a d de determinar cuanti tativamen 

te el nivel de ingreso. 

Enseguida se procedió a v i s i t a r a cada una de las Prepa 

r a t o r i a s para recabar la i n formad ón requer i da. Terminada es 

ta etapa de invest i gación documenta 1, se procedió a la e1 abo 

ración de listados de alumnos con el objeto de determinar el 

universo de desertores. 

3. DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

Primeramente se seleccionó el instrumento a u t l i z a r en 

la recopi1 ación de ¡a información, para este caso se conside 

ró más apropiado la entrevista estructurada y p r e c o d i f i cada, 

ya que mediante ésta se podía a g i l i z a r el levantamiento de I 

información, debido a que el universo de t r a b a j o está confor 

mado por alumnos desertores de 10 Preparatorias dispersas en 

d i f e r e n t e s Municipios (Monterrey, Escobedo, V i l l a de Juárez, 

Ciénega de F l o r e s , Garza Garda, e t c . ) . Y por otro lado, el 

tamaño de la muestra es de 1,280 alumnos desertores. Otra de 

161523 
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las ventajas es que ¡a información se obtendría con un costo 

menor y ¡a seguridad de obtenerla directamente de la persona 

indicada. 

Una vez que eJ instrumento estuvo terminado, se procedió 

a hacer ¡a prueba p i l o t o , la cual fue aplicada a 100 casos --

d i s t i n t o s de la población a encuestar pero que reunía las 

mismas c a r a c t e r í s t i c a s . Posteriormente se h i c i e r o n las corre-

cciones pertinentes en base a los resultados obtenidos en d i -

cha prueba (cambiar palabras, cerrar preguntas, cancelar pre-

guntas, e t c . ) . El tiempo promedio de la e n t r e v i s t a d e f i n i t i v a 

fue de 15 minutos. 

4. SELECCION DE LA MUESTRA. 

La muestra quedó representada por 128 alumnos de cada --

una de las Preparatorias Generales de la U.A.N.L. del Area --

Metropolitana de Monterrey, dando un total de 1280 alumnos a 

encuestar. Cabe aclarar que una de las Preparatorias no pro-

porcionó la información requerida por lo cual el universo de-

t r a b a j o fue de 1,152 casos. De este universo sólo fue posible 

,a a p l i c a c i ó n de 811 e n t r e v i s t a s , y el resto 341 no se r e a l i -

zaron por los siguientes motivos: 

168 Fueron cambios de d o m i c i l i o y no fue posible su l o c a l i z a -

ción. 

68 No se encontró el Kirde* en los archivos de las Prepara-

t o r i a s . 



48 Casos resultaron no ser desertores. 

48 Casos fueron foráneos y ¡os domici¡ios registrados eran 

de casas de as i stenc i a. 

4 Se negaron a proporcionar i n formad ón 

3 No se encontró r e g i s t r o de datos a excepción del nombre. 

2 Casos f a J l e c i e r o n . 

Los resultados hacen referencia a la muestra y no a 1 a -

población. Pero los datos de la muestra pueden ser apiicados-

a la pob1ac i ón deser tora. 

5. SELECCION Y CAPACITACION A ENCUESTADORES Y SUPERVISORES. 

Posterior a la apiicación de la prueba p i l o t o , se r e a l i -

zó ¡a promoción a través del Departamento de Bolsa de Trabajo 

de esta Facultad para Ja captación de las posibles encuesta--

doias. Se real izaron entrevistas a 40 candidatas, de las cua-

les se seleccionaron 20. Mismas que se Jes programó e impar--

t i ó un curso de capacitación. 

Al mismo tiempo se capacitó a 6 Supervisoras 

responsables del control del levantamiento de los 

ver i f i cación en campo de los mismos. 

que serian 

datos y de 



Entre Jos aspectos tratados en ¡a capacitación podemos--

mencionar los siguientes: 

a ) . - Que fuera entrevistado únicamente e¡ desertor. 

b).~ Si el d o m i c i l i o ya no era eJ mismo, t r a t a r de obtener --

informad ón del nuevo d o m i c i l i o a través de ¡os vecinos. 

c ) . - Si no se encontraba el desertor establecer c i t a para e¡-

dia y hora en que el desertor dispusiera de tiempo. 

d).~ Que no se i n t r o d u j e r a n cambios en ¡a redacción, conteni-

do u orden de Jas preguntas. 

6. LEVANTAMIENTO DE DATOS. 

Para f a c i l i t a r el control de la información se elabora-

ron diversas formas tanto para encuestadores como para super-

visores. 

Se procedió a ubicar a las encuestadoras por zona de acuer-

do a los d o m i c i l i o s de ¡os desertores, cada encuestador se --

llevaba un paquete de 10 encuestas, una vez aplicadas eran --

entregadas al supervisor quien era el encargado de revisar --

que la entrevista estuviera completa, que no tuviera errores-

y de recoger las observaciones que hubiera al respecto como:-

cambios de d o m i c i l i o , que no se l o c a l i z a r o n en el momento dé-

la e n t r e v i s t a , e t c . , y posteriormente el supervisor hizo Ja -

v e r i f i c a c i ó n en campo que aJ mismo tiempo s e r v i r l a para detec 



tar posibi1idades de fraude en el levantamiento de la infoi 

ma ci&n. 

7. CODIFICACION, CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

Se elaborò un i n s t r u c t i v o de c o d i f i c a c i ó n para f a c i l i t a r 

el trabajo de las personas que se encargarían del mismo ya --

que Jas encuestadoras anotarían textua 1 mente Ja respuesta del 

entrevistado y para algunas preguntas se e 1aboraron catego 

r í a s o ínter va 1 os, además se incluyeron Jas indicaciones para 

Jos casos de "no respuesta" o "no se aplica 

Para la captura de los datos se contrató a una persona-

con experiencia quien se encargó de pasar toda la información 

a la computadora. 

Concluida la etapa anterior se i n i c i ó el procesamiento -

de los datos 



IP 
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Actividades necesarias para la realización de una encuesta de Deserción Escolar de los 
estudiantes de las Preparatorias Generales de La Universidad Auto'noma de Nuevo León» 
del area Metropolitana de Monterrey. 

Muestreo 

i 

Elaboración del cuestionario Obtención de Datos 

< 7 

V 

Determinar el Re-
mano de la mués -
tra- número y dis-
tribución geogra'-
fica de la pobia -

fcion- * 

Planear los proce-| 
dimientos para es-' 
tablecer la muestra. 

Prueba piloto del 
cuestionario 

i 

¡Modificar el cuestionario la 
lobtencion de datos> los pla-
jnes de muestreo según sea 
¡necesario. 

¡Integrar el cuestionario verifi-
cando el orden y tamaño de las 
'preguntas e incluyendo la co-
¡ d i f i c a c i o n de las respuestas 
jpa>va el manejo de los datos en 

omputadora. 

V 

[Diseñar el formato de los da-
¡tos seleccionados para la rea-
lización de la encuesta. 

Planear entrenamien-
to de supervisores. 

<7 

Elaborar instrumentosi 
para el control gene-
ral en la obtención de 
datos. 

t> 
n ' o d o listo para la encuesta de 
|il52 alumnos desertores. 4 



Diagnostico genera l y publi 
cae ion do roeul tadoc. 

Recepción de cuestionarios 
aplicados y supervisados 

Organización y control 
de cuestionarios 

Supervision y (control) 
de entrevistadores 

Verificación en campo 
de aplicación de cues-
tionarios a la muestra 
seleccionada. 

Aplicación del 
cuestionario 

Anál is is e i n t e r p r e t a c i ó n 
de da los . 

Preparación de progra-
ma de computadora con 
el paquete SPSS/PC+ pa-
ra descripción varia— 
bles. 

Elaboración de informe 
Parcial 

l 

Codificación 

Supervision 

Elaborarc ión del informe 
Parcia l 

Capacitación a encuestadores 

L i 
À 

a supervisores 
sobre revision y control de 

I Acooio de datos i 

i 



TERCERA PARTE 

Presentación General de Los 

Resultados de la Encuesta. 



1. DESERCION ESCOLAR POR PREPARATORIA. 

Cuadro No. 1. 

DEPENDENCIA % 

Prepara t o r i a 1 45. 04 

Prepara t o r i a 2 - 37. 59 

Prepara t o r i a 3 59. 79 

Prepara t o r i a 7 35. 31 

Preparator ia 8 24. 17 

Preparator ia 9 42. 64 

Preparatoria 16 61. 82 

Preparator i a 22 54. 75 

Preparatoria 23 48. 56 

Total 100.00% 

Fuente: / nvest i gac i ón Directa 

De ¡as Preparatorias estudiadas las que a r r o j a r o n el 

yor índice de deserción escolar son la No. 16 y No. 3 con 

61.32% y el 59.79% respectivamente. 



2. ESTRATO SOCIAL Y SEXO. 

Cuadro No. 2. 

ESTRATO SOCIAL % 

- Me di o Alto 5.0 

- Medio Bajo 61. 0 

- Bajo 29. 0 

- Margi nado 5. 0 

Tota ¡ 100. 0% 

Fuente: 1 nvesti gaci ón D i r e c t a . 

Con respecto ai estrato social de ¡os entrevistados se 

encontró que el porcentaje más alto 61.0% se concentra en e¡ 

estrato medio bajo, siguiéndole el estrato bajo con un 29.0% 

y en menor porcentaje el estrato medio alto y marginado con 

un 5.0% respectivamente. 

Tomando como base ¡a muestra seleccionada el 63.7% de -

ios casos correspondió al sexo masculino y el 36.3% al sexo 

femeni no. 



3. ESTADO CIVIL. 

Refiriéndonos al estado c i v i l de los individuos r e s u l t ó -

que al ingresar a la preparatoria el 96.0% era soltero y el -

20% casado; en el momento de ¡a aplicación de la entrevista -

el 86.6% de los entrevistados era s o l t e r o , y el 13.1% casa-

do, el .1% divorciado, el .1% separado y el . 1% v i v i a en u 

nión l i b r e . 

4 . LUGAR DE ORIGEN. 

En relación al lugar de origen, el 83.3% correspondí ó a-

nativo ( o r i g i n a r i o del área metropolitana de Monterrey), el-

2.6% a migrante urbano de Nuevo León, el 9.2% a migrante urba 

no de otros Estados, el 1.0% migrante rural de Nuevo León, y-

eí 3.8% migrante rural de otros Estados y el .1% e x t r a n j e r o . 

5. NUMERO DE MIEMBROS EN LA FAMILIA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al nùme-

ro de hermanos en la f a m i l i a , el 1.5% correspondió a sólo un-

miembro, el 4.1% a dos, el 7.4% a t r e s , el 17.8% a cuatro, el 

19.7% a cinco, el 14.1% a s e i s , el 11.2% a s i e t e , el 6.1% a 

ocho, el 6.5% a nueve, el 9.6% a más de diez miembros en la -

fami l i a . 



De los entrevistados, el lugar que ocupa entre sus herma 

nos se di 6 de la siguiente manera: el 24.8% es h i j o mayor, el 

62.5% h i j o intermedio y el 12.7% es h i j o menor. 

6. POBLACION QUE TRABAJABA Y ESTUDIABA SIMULTANEAMENTE. 

Los datos de la encuesta, en referencia a si trabajaba-

cuando estudiaba nos muestra que el 25. 7% trabajaba y el 

74.3% no lo hacia. 

Considerando Jas horas que trabajaba cuando estudiaba se 

detectó que el 6.6% trabajaba de una a diez horas, el 9.2% de 

once a veinte horas, el 17.4% de veintiuna a t r e i n t a horas, -

el 27.1% de t r e i n t a y una a cuarenta horas, el 30.4% de cua-

renta y una a cincuenta horas, el 7.2% de cincuenta y una a -

sesenta horas y el 1.9% de sesenta y una en adelante. 



i » 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑABA. 

Cuadro No. 3. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑABA % 

Técnico 17.8 

Maestro •$ 

Trabajador del Arte 

O f i c i n i s t a ^5.9 

Obrero 13.1 

Trabajador de Ja construcción 3. 7 

Vendedor Dependiente 14.5 

Vendedor Ambulante 

Comerciante 

Operador de transporte 6- 1 

Empleado doméstico • 4 

Protección y V i g i l a n c i a • 5 

p o 
Supervisor 

Jefe de Departamento ' 5 

2 3 Artesano 

Empleado en servicios 11.2 

Otros • 9 

Total 1 0 0 ' 0 0 % 



De los desertores que t r a b a j a n , el 17.8% se encuentra en 

el renglón de técnicos, seguido de un 15.9% correspondiente a 

o f i c i n i s t a , el 13.1% obreros, el 14.5% vendedor dependí ente y 

el 11.2% empleado en s e r v i c i o . 

Tomando en cuenta el i nd i cador de ocupad ón actual del -

entrevistado, la si tuación es ¡a siguiente según su propia -

declaración: el 51.91% se dedica a t r a b a j a r , el 22.07% estu-

dia. el 10.85% estudia y trabaja y el resto que corresponde a 

un 15.17% no estudia ni t r a b a j a . 



8. ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA. 

Cuadro No. 4 

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA 

Técnico 17.6 

Maestro . 8 

Trabajador de! Arte . 2 

Of i cini sta 16.2 

Obrero 20. 7 

Traba jador de ¡a cons trucci ón 3. 1 

Vendedor Dependiente 11.1 

Vendedor Ambulante 1.2 

Comerci ante 4. 7 

Operador de transporte 6. 6 

Artesano 3. 1 

Empleado en servicios 6.6 

Gerente Privado . 4 

Pro tecci ón y Vi gi Ianda . 4 

Supervi sor 3. 3 

Jefe de Departamento . 4 

Otros 3. 6 

Tota 1 100. 00% 

Í | l 
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De ios desertores que trabajaban a¡ momento de la entre-

vista e¡ mayor porcentaje 20.7X concierne a obreros, el 17.6X 

a técnico, el 16.2% a o f i c i n i s t a y el 11.IX a Vendedor Depen-

diente. 

9. LUGAR EN DONDE ESTUDIA ACTUALMENTE. 

Cuadro No. 5 

LUGAR EN DONDE ESTUDIA 
ACTUALMENTE % 

Escuela Técnica Parti cu 1ar 51. 1 

Otra Preparatoria de la 
U.A. N. L. 

11. 6 

En Facultad de la U.A.N. L. 9. 7 

Escuela Técnica O f i c i a l 7. 5 

Facultad de Universidad 
Parti cu 1ar. 

6. 0 

Preparatoria Técnica de 
U.A.N. L. 

la 1. 9 

Preparatori a P a r t i c u l a r 6. 3 

Normal Básica 1. 1 

Otros 4. 8 

Tota 1 100. OX 

Fuente: /nvestigación D i r e c t a . 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 5, las caracte--

r l s t i c a s más sobresa1 i entes se encuentran en Jos si guientes -

renglones: el 51.1% estudiaba en escuelas técnicas p a r t i c u l a -

res y el 11.6% en otras preparatorias de la U.A.N.L. 



Del 15.17% de los desertores que no estudian ni traba 

jan, el 9.45% contestó que se dedica al hogar y el 5.72% con-

testó que se dedica a diversas actividades tales como: buscar 

t r a b a j o , practicar deportes, reunirse con sus amigos y ayudar 

en ¡o que se necesita en la casa. 

10. OCUPACION DE LOS PADRES. 

Cuadro No. 6 

OCUPACION DE LOS PADRES PADRE 
% 

MADRE 
% 

1ncapac i ta do . 1 -

Jubi1ado/Pensi onado 11.7 — 

Ama de Casa - 86. 3 

Pro fes i oni sta 1. 1 . 1 

Té en ico 1 4.4 . 7 

Maestros 1. 1 1. 1 

Trabajador del Arte . 3 

Funcionar i o Público . 4 — 

O f i c i n i s t a 4. 5 1. 7 

Obrero 11.0 . 2 

Traba jador de la Construcci ón 5. 8 -

Vendedor Dependiente 4. 5 . 9 

Vendedor Ambulante 1. 0 

Comercian te 12. 2 3.2 

Operador de Transporte 7. 1 

Artesano 2. 9 . 4 

Empleado en Servicios 3. 0 2. 3 

Gerente Privado 1. 6 . 1 

Protección y Vigi1ancia 5. 3 

Desempleado 2. 4 

joma 1 ero/Agr i cu 1 tor 2. 0 

Supervi sor 6. 3 

Jefe de Departamento . 7 

Otros . 6 3. 0 

Total 100. 0% 100. 0% 



En lo que cor responde a la ocupación de los padres los -

más altos porcentajes corresponden a técnico, comerciante, ju 

bi1ado/pensionado y obreros. En relación a las madres el ma--

yor porcentaje se dedica al hogar. 

Al cuestionar a ¡os desertores sobre si abn viven sus pa 

dres el 92.1% contesto que aún vive el Padre y el 7.9% que fa 

l l e c i ó . El 97.8% que aún vive la madre y el 2.2% que f a l l e c i ó . 

11. ESCOLARIDAD DEL PADRE Y DE LA MADRE. 

De las respuestas obtenidas acerca de si sus padres s a -

ben o sabían leer y e s c r i b i r , los porcentajes fueron: el 

98.3% contestó que el Padre sí sabía leer y el 1.7% que no. --

En cuanto a la madre el 96.5% respondió que sí y el 3.5% que-

no. En relación a si éstos sabían e s c r i b i r el 98.0% de los en 

cuestados argumentó que el padre sí sabía e s c r i b i r y el 2% — 

que no. El 96.2% de las madres sí sabia e s c r i b i r y el 3.8% no 

í 
J 



Cuadro No. 7. 

ESCOLARIDAD DEL PADRE % 

Ana 1 fabeta 3. 7 

Primaria Incompleta 32.0 

Primaria Completa 30.6 

Secundaria 1ncompleta 3. 7 

Secundaria Completa 11.3 

Técnica Incompleta .5 

Técnica Completa 8.5 

Normal Básica Incompleta .1 

Normal Básica Completa -5 

Preparatoria Incompleta 1-1 

Preparatoria Completa 3.1 

Profesional Incompleta 1>2 

Profesional Completa 3.4 

Post-Grado • 1 

No sabe •^ 

Total 100.0% 

Fuente: 1nvest i gac i dn Directa 



Cuadro No. 8. 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE % 

Ana 1 i abe ta 6.2 

Pri mar i a Incomp1eta 33. 7 

Primaria Completa 32. 8 

Secundar i a 1 ncompleta 1.6 

Secundar i a Completa 10. 7 

Técnica Incomp1eta . 6 

Técnica Completa 11.0 

Normal Básica Incompleta . 4 

Normal Básica Completa 1.0 

Preparatoria Incompleta . 1 

Preparatori a Completa 1.0 

Profesional Incompleta . 1 

Profesional Completa . 6 

Post-Grado . 1 

No sabe . 1 

Tota1 1 0 0 ' 0 % 

Fuente: 1nvesti gaci&n D i r e c t a . 

De acuerdo a ¡os datos presentados en los cuadros 7 y 8, 

se aprecia que los mayores porcentajes de escolaridad se dan 

en primaria incompleta y primaria completa. 



12. HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO. 

Cuadro No. 9. 

HORAS DEDICADAS AL ESTUDIO 
DURANTE SU ESTANCIA EN LA 
PREPARATORIA % 

Ni nguna 69. 38 

Menos de 1 a 1 10. 05 

Menos de 2 a 2 14. 83 

Menos de 3 a 3 3. 83 

3 y más 1.91 

Tota 1 100. 0% 

Fuente: 1nvestigaci6n D i r e c t a . 

Otra pregunta consi derada como importante en la entrevis 

ta fue 1as horas ded i cadas al estudio durante su estancia en-

¡a p r e p a r a t o r i a , esto con la f i na 1 i dad de constatar d i r e c t a -

mente con el desertor si dedicaba el tiempo necesario a e l l o . 

Los datos obtenidos nos muestran que el 69.38% no dedicaba --

hora alguna a e s t u d i a r ; las razones argumentadas fueron: no -

les gustaba e s t u d i a r , le dedicaban mayor tiempo a sus amigos, 

por motivos de trabajo y otros. 



13. PRINCIPAL RAZON DE ABANDONO. 

Cuadro No. 10. 

PRINCIPAL RAZON DE ABANDONO % 

No estudiaba 6.8 

Materias d i f í c i l e s 20.3 

Inasistencia 2.3 

Problema administrativo 1-2 

Estudia otra carrera 2.8 

No cambio de turno 2.2 

Reprobad dn 29. 4 

Problemas de salud 2.5 

Problemas económico/trabajo 21.7 

Se casó 2.2 

Estudiaba en dos escuelas 1.1 

Otros 7 , 5 

Tota 1 1 0 0 . O% 

Fuente: Invest igaciôn Directa 

•i» 
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Co/no se puede apreciar las tres p r i n c i p a l e s razones de -

abandono declaradas por el desertor son: en primer lugar r e -

probación, en s.gundo problemas económicos y en tercero 1a di 

f i c u l t a d en las materias. 



14. INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA DECISION DE ABANDONAR LOS 

ESTUDIOS. 

En Jo que atañe a si ¡os padres i n f l u y e r o n en Ja deci-

sión de abandonar ¡os estudios, el 3.1% contestó que si y e 1-

96. 9% que no. 

Del 3.1% que contestó que s i , la manera de cómo ¡os pa-

dres i n f l u y e r o n para eJ abandono de ¡os estudios se presenta 

de la siguiente forma: e¡ .69% dándoles permiso de cambiarse-

a otra escuela, el .46% a sus padres no les gustaba esa escue 

la, el 1.95% corresponde al renglón de otros en Jos que se in 

cluyen: por no r e c i b i r apoyo de sus padres y porque sus pa---

dres Jes d i j e r o n que mejor se pusieran a t r a b a j a r que los es-

, tudios no servían para nada. 

15. APOYO Y REACCION DE LOS PADRES. 

Por lo que toca a Ja atención y / o apoyo recibido por par 

te de sus padres para continuar sus estudios, el 94.4% si re-

cibió apoyo y el 5.6% no. 



Cuadro No. 11. 

TIPO DE APOYO QUE RECIBIO 

Moral 31.0 

Económico 51.4 

Académico 13.6 

MoraI y económico -5 

Moral y académico 

Moral, económico y académico 2.1 

Total 100. 0% 

Fuente: 1nvestigación Directa 

Cuadro No. 12. 

REACCION DE LOS PADRES AL 
ENTERARSE QUE SU HIJO DESERTO 

Ninguna 15. 2 

Tr i s t e z a / d e s i 1ución 11. 5 

Di s gusto ^ regaño 49. 0 

Regularizara su situación 2. 6 

Aceptad ón 13. 8 

Que continura est ud i ando 2. 1 

Comprendieron ya que estu-

diaba en dos escuelas a! -
mismo tiempo. • 9 

Otros 3. 5 

No se aplica 1. ,5 

Total 

i 

i 

j 
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Observando los cuadros 11 y 12 el apoyo económico apa-

rece con mayor porcentaje, el moral y académico en menor gra-

do y en re 1aci¿n a la reacci ón de los padres al enterarse que 

su h i j o desertó, el mayor porcentaje se r e f i e r e a indi feren--

cia de los padres. 

En referencia a 1a decisión que tomaron sus padres, el -

12.5% contestó que éstos no tomaron ninguna decisión, el 

23.6% dejaron a él que d e c i d i e r a , el 8.2% que se pusiera a es 

tudiar o t r a b a j a r , el 13.8% que cambiara de escuela, el 7.4%-

respetaron su decisión, el 20.9% que se pusiera a t r a b a j a r , -

el 13.6% que r e g u l a r i z a r á su s i t u a c i ó n . 

16. PROBLEMAS CON MAESTROS Y DIRECTIVOS. 

Al r e f e r i r n o s a la variable de si tuvo prob1emas con ma-

estros el 7.3% contestó que s í , y el 92.7% no. 

Por lo que toca al tipo de problemas que tuvo, el 2.09*_ 

argumentó que por a u t o r i t a r i s m o , el 1.43% Jo reprobaron por -

problemas personales, el .39% por inasistencia y r e t a r d o s , el 

1.70% r i g o r al c a l i f i c a r , el .13% por problemas p o l í t i c o s y -

el 1.56% argumentó otras causas. 



Tomando en consideración si tuvo problemas con di r e c t i - -

vos el 1.5% mencionó que si y el 98.5% no. De los que mencio-

naron que s i , los problemas fueron por maltrato y administra-

t i v o s . 

Otro resultado es el relacionado con el t i p o de exámenes 

que Jes aplicaban, el 37.5% contestó que iban d i r i g i d o s a Ja, 

comprensión, el 20.1% a la memorización, el 41.1% a la com 

prensión y memorización y el 1.3% no sabe. Asi mismo se cues-

tionó sobre las respuestas que se pedían, el 42. 7% exigián ex 

plicación del tema, el 19.2% t e x t u a l , el 36.6% explicación y-

textual y el 1.5% no sabe. 

17. FORMA Y TIPO DE EXAMEN. 

Se sondeó sobre Ja forma de aplicar los exámenes, el 

91.6% contestó que eran aplicados individualmente, el .5% por 

equipo, el 6.3% i n d i v i d u a l y por equipo, y el 1.6% no sabe. 

Según versión de ¡os alumnos el 15.2% declaró que les a p l i c a -

ban sólo exámenes p a r c i a l e s , el 2.6% sólo exámenes f i n a l e s , -

el 79.9% exámenes parciales y f i n a l e s , y el 2.3% no sabe. 



J i , ' APOYO RECIBIDO POR LA INSTITUCION. 

Los datos de Ja encuesta nos muestran que el 56.9% con--

testó que si r e c i b í a apoyo por parte de ¡a preparatoria cuan-

do eJ alumno reprobaba, el 41.4% contestó que no, y el 1.7% -

no sabe. EJ apoyo recibido se r e f i e r e a lo siguiente: eJ 1.7% 

recibió asesoría i n d i v i d u a l de ¡a i n s t i t u c i ó n , el 4.0% r e c i - -

bía asesoría del maestro, el 18.6% asesorías grupales de la -

i n s t i tuci ón, el 26.5% asesorías grupales por parte del maes-

t r o , el 1.4% formación de grupos o cursos especia 1 es, el 3.2% 

íes daban oportunidad de volver a presentar y el 1.5% r e c i b i ó 

otro tipo de apoyo. 

19. REINGRESO A LA PREPARATORIA. 

Otro aspecto considerado fue el reingreso a la preparato 

r i a , el 16.03% constestó que si ha realizado trámites para re 

i n g r e s a r , y el 83.97% no. De ¡os que lo r e a l i z a r o n eJ 15.17%. 

fue en bachi 1 i erato general y el .86% en tècnico. 

20. MATERIAS DE MAYOR DIFICULTAD. 

Acerca de ¡as materias con ¡as cuales se tuvo mayor d i f i 

cuitad aparece en primer ¡ugar matemáticas, le sigue f í s i c a y 

1aborartorio, y química y l a b o r a t o r i o . 



21. MOMENTO DE LA DESERCION. 

E! 4.3% abandonó sus estudios a! incio del primer se 

mestre. el 59.2% al término del primer semestre, el 20.8% en-

e¡ segundo semestre, el 11.8% en tercer semestre y el 3.9% an 

tes de concluir e¡ cuarto semestre. 

Tocante a ¡as oportunidades para obtener el pase de las-

materias el 4.4% no presentó, el 3.0% pasó en primera oportu-

nidao, el 29% pasó en segunda, el 6.9% en tercera, el 16.7% -

en cuarta y el 40% en "N" Oportuni dad. 

22. EDAD AL INGRESO A LA PREPARATORIA. 

Se detecta que la edad al ingreso a la preparator ia el -

5.0% entra a los catorce años, el 52.0% a los quince, el 38.0% 

de d i e c i s e i s a veinte y el 5.0% de veintiuno y más años. 

23. PROMEDIO DE CALIFICACION DEL ULTIMO SEMESTRE CURSADO. 

El promedio de c a l i f i c a c i ó n del óltimo semestre cursado 

el 95.7% correspondió a ca1 i f i caciones reprobatorias y el --

4.3% fueron aprobatorias. 



/ 

24. OFICIAL DE DESERCION. 

Según información regi strada en los archivos de ¡as pre-

paratorias el 33.7% causó abandono, el 11.2% baja voluntaria y e¡ 

55.1% por nN" oportunidad. 

De acuerdo con Jos datos contenidos en el Departamento -

de Escolar y Archivo de la U. A. N. L. , e1 39.2% de ¡os deserto-

res obtuvo un promedio menor de ochenta cuando cursó ¡a secun 

d a r i a , el 59.6% mayor de ochenta y del 1.2% no se encontró in 

formación al respecto. 



CUARTA PARTE 

IV. Presentación de los 

resultados por sub 

grupos 
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Observando e¡ cuadro No. 13 se deduce que las p r i n c i p a - -

les causas de abandono mani festadas por ¡os desertores de ¡as 

diferentes preparatorias coinciden entre s i , siendo éstas: --

reprobad ón, prob ¡ emas económi eos (neces i dad de t r a b a j a r ) y -

materias d i f í c i l e s . 

2. RAZON DE ABANDONO DE ESTUDIOS POR SEXO. 

Cuadro No. 14 

RAZON DE ABANDONO DE ESTUDIOS SEXO 

F M % 

No estudi aba 

Materias d i f í c i l e s 

I ñasistene i a 

Problemas económicos 

Problemas administrativos 

Estudiba otra carrera 

Nc consigui ó cambio de turno 

Reprobación 

Problemas de salud 

Se casó 

Estudiaba en dos escuelas 

Otros 

— 7 — 100.0% 
J ota 1 

2. 10 

9. 37 

O. 12 

5. 16 

0. 49 

1. 73 

0. 99 

10. 36 

1.36 

1. 48 

O. 74 

2.47 

4. 68 

10. 85 

2. 22 

16. 64 

O. 74 

1.11 

1.23 

19. 11 

O. 99 

O. 74 

O. 37 

5. 05 

6. 78 

20. 22 

2. 34 

21. 80 

1.23 

2. 84 

2.22 

29. 47 

2. 35 

2. 22 

1. 11 

7. 52 
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Como se muestra en el Cuadro No. 15, la actividad princ¿ 

pal desempeñada se d i s t r i b u y e de la siguiente manera: el 

51.91% t r a b a j a , de los cuales el 38.96% corresponde al sexo -

masculino y el 12.95% al femenino; el 22.07% estudia, de é s -

tos el 10.60% corresponden al masculino y el 11.47% al femeni 

no; el 10.85% estudia y t r a b a j a , cor respondiéndo1e al sexo --

masculino 3.26% y al femenino 2.59%. 

Cabe destacar que i a deserción escolar se dé con mayor -

porcentaje en el primer semestre en ambos sexos. 

4. ESCOLARIDAD DEL PADRE DE LOS DESERTORES QUE ESTUDIAN AC-

TUALMENTE. 

Cuadro No. 16. 

ESCOLARIDAD SEXO 
F M % 

Menos de 6 años 3. 35 2. 1 7 5. 52 

Primaria completa 5. 31 4.93 10. 24 

7 a 9 años 3. 75 4. 34 8. 09 

10 a 12 años 3. 75 2. 1 7 5. 92 

13 y más años 1.18 1. 97 3. 15 

TOTAL 1 7. 34 15. 58 32. 92 

Fuen te : Investígación d i r e c t a . 



En relación a 1a esco1ari dad del padre de los desertores 

que "actúa 1 mente estudianH, de acuerdo con el Cuadro No. 16 -

se puede señalar que el mayor porcentaje 10.24% tiene prima--

r i a completa, el 8.09% cursó de siete a nueve años y el 5.92% 

estudió de diez a doce años, siendo éstos ¡os porcentajes más 

5 i g n i f i cat i vos. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s más sobresalientes en referencia al-

apoyo y decisión que tomaron ¡os padres, ¡os alumnos del sexo 

masculino indicaron: en cuanto al apoyo económico un 32.62%,-

mora¡ 16.50% y académico 9.42% en tanto que el sexo femenino-

un 19.10% r e c i b i ó apoyo económico, el 11.67% mora! y el 3.97% 

académi co. En lo que corresponde a ¡as decisiones tomadas por 

los padres, en e¡ sexo mascuJino se encontró que un 15.51% --

opinó que t r a b a j a r a n , e¡ 12.33% que él tomara ¡a decisión y -

un 8.69% que se cambiara de escuela; en el sexo femenino ¡a -

información obtenida fue: que e l l a decidiera un 12.60%, que -

continuara estudiando el 5.58% y que se cambiara de escuela -

el 5 . 4 4 % . 



5. EDAD Y ESTADO CIVIL AL INGRESO A LA PREPARATORIA, ESTADO 

CIVIL ACTUAL Y ESTRATO SOCIAL AL QUE PERTENECE. 

dimito. 17 

tstado Civil al • Sexo 
inpesar» ¿a 
Preparatoria. ! 

Edad al ingresar a la 
Preparatoria 

Estado Civil 
Actual 

Estrato Social 

F ñ 14 
años 

1S 
años 

16a20 
años 

21 y ais 
años 

F H Hito 

.37 

ñedio 
alto 

Hedió 
tajo 

Bajo ñarginal 

SUMÍS : 36.37 62.02 6.16 50.68 37.61 3 . 9 4 30.83 55.73 

Hito 

.37 5 . 0 6 52.04 24.54 4.56 

C Á S Á K S 1.60 .12 .37 1.11 5.55 7.65 . 1 2 . 1 2 7 . 6 4 4 . 0 7 1 . 2 3 

¡ I W I / M O S .12 

. 1 2 

.12 

IPkMCS .12 . 1 2 

M A L 9 9 . 9 9 9 9 . 9 9 9 9 . 9 9 9 9 . 9 9 

Fuente: Investigadbn Directa. 

Según datos del Cuadro No. 17, en cuanto al estado c i v i l 

ai ingreso a la preparatoria el 98.39% correspondió a Jos soj 

teres, de Jos cuaies el 62.02% son del sexo masculino y el --

36.37% del femenino. El 1.60% restante son casados siendo es-

tos dei sexo masculino. 
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En lo que respecta al estado c i v i l al momento de la e n - -

t r e v i s t a el 36.56X correspondió a los s o l t e r o s , de los cuales 

el 55.73X fueron del sexo masculino y el 30.83X del femenino, 

el 13.20% se ubican en el renglón de casados de los cuales el 

7.65% son del sexo masculino y el 5.55X del femenino. En r e í a 

ción con el estrato social el mayor porcentaje corresponde al 

estrato medio bajo. 



QUINTA PARTE 

V. Presentación Analítica 

de los datos. 
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PRESENTACION ANALITICA DE LOS DATOS. 

j . ANALISIS GENERAL DE LOS DATOS. 

Los c r i t e r i o s de evaluación en general según versión de-

Ios alumnos se basan principalmente en exámenes, prevalecien-

do el i n d i v i d u a I con un 91.6% y en reducido porcentaje 6.3% -

se combina con el de equipo. En relación al contenido de és-

tos predomina la explicación de los temas o d e s a r r o l l o de Jos 

mismos sobre las respuetas t e x t u a l e s . 

Asi mismo los exámenes parciales son complementados con 

el f i n a l y de esta manera se obtiene Ja evaluación semestral. 

Un porcentaje considerable 41.4% mencionó que no r e c i b í -

an apoyo pedagógico después de reprobar, el 1.7% no sabe si -

existe algún t i p o de apoyo y el 56.9% si lo r e c i b i a , el cuaJ-

consiste en formación de grupos especiales, asesorías i n d i v i -

duales por parte del maestro entre o t r a s , esto debe conside-

rarse ya que puede ser determinante para que en las preparato 

r i a s en las cuales no reciben apoyo, se den más casos de d e -

serción por reprobación que en las que si lo reciben. 

De acuerdo a la t e o r í a de P. Bourdieu y J.C. Passeron: -

- . . . e l retraso y las repeticiones de cursos son fenómenos que 



se producen más de una v e z . . . . Alumnos que aprueban un grado-

escolar en forma s a t i s f a c t o r i a son genera J mente, quienes no -

han repetido otros c u r s o s " . ( 3 0 ) 

Después de la reprobad ón el problema m¿s importante que 

confronta la escuela es el de la deserción. 

Una vez que han surgido los problemas propiamente acadé-

micos pueden ejercer i n f l u e n c i a formidable por si so Ja. El 

alumno que no puede guardar el paso de la enseñanza, o para 

el cual gran parte del programa de estudios es desconcertante 

o nada tiene que ver con sus necesidades, puede encontrar que 

su experiencia escolar es f r u s t r a d o r a . 

Otros factores importantes relacionados directamente con 

¡a deserción escolar son la ocupación y escolaridad de ¡os pa 

dres. De acuerdo a los datos recabados se detectó que los por 

centajes més s i g n i f i c a t i v o s con respecto a 1a ocupación del -

padre del entrevistado corresponden a técnicos, comeroiantes-

y obreros, en tanto que la ocupación p r i n c i p a l de la madre, -

en su mayoría se dedica al hogar. 

Observando estos datos se puede suponer que hay una gran 

d i f e r e n c i a entre el comportamiento laboral masculino y femeni 

no. La mayoría de los hombres en edad activa permanecen en el 



mercado l a b o r a l , en cambio las mujeres en mayor porcentaje se 

dedican al hogar. Girard y Clerc, en su estudio ..muestran-

que el nivel c u l t u r a l de la f a m i l i a debe ser considerado como 

una dimensión esencial del status social de la f a m i l i a cuando 

se trata de explicar la relación entre éxito escolar... y sta 

tus de la fami 1 i a " . (31) 

Krauss (1959) sostiene que el nivel de aspiración 

del individuo "...depende de la imagen social que la familia-

tiene de si misma. Esta imagen es el producto complejo, no so 

lamente del status socioprofesiona1 del padre, sino igualmen-

te de la h i s t o r i a de la f a m i l i a y de la h i s t o r i a escolar de -

los miembros de ¡a f ami 1 i a , . . ' . ( 3 2 ) 

Según Boudon cuando el nivel cultura! de los padres es -

elevado, las aspiraciones profesionales de los hijos son dé-

bilmente afectadas cuando es medio, 7a i n f / u e n c i a d e 7 / r a o a s o 

escolar es mucho más marcada y e l l a es todavía más sensible -

cuando el nivel de los padres es bajo.(33) 

Con los datos recabados a través de la encuesta se puede 

observar que el promedio de escolaridad de los padres de Ios-

desertores es la primaria completa, 7o cua 7 7>ac* supone «u.-
« í . t . relación con lo que se postula en las teorías antes -

menciona das. 



Considerando la escolaridad del padre de Jos desertores-

que estudian actúa 1 mente, se encontró que en mayor porcentaje 

tienen primaria completa, seguido por los que tienen de 7 a 9 

años de escolaridad. 

Con respecto al estrato social de los entrevistados se -

encontró que el mayor porcentaje se concentra en el estrato 

medio bajo. 

Existen d i f e r e n t e s puntos de v i s t a sobre el é x i t o ó f r a -

caso escolar tomando en cuenta el estrato social al que per te 

nece el i n d i v i d u o , uno de e l l o s es el de Kahl (1953-1957) en-

el cual sostiene que el sistema de valores en que se encuen-

tra inmerso el individuo depende de la clase social a ¡a que-

pertenece y que, descendiendo en la j e r a r q u í a social se e n -

cuentran sistemas de valores asociados a las p o s i b i l i d a d e s de 

éxito ó fracaso en el sistema escolar (34). Otro punto de vis 

ta lo presenta Hyman al sostener que " . . . l o s individuos de -

las clases i n f e r i o r e s dan menos importancia a la i n s t r u c c i ó n -

como instrumento de é x i t o » ( 3 5 ) . En nuestro caso consideramos-

que otro de los factores que intervienen es la carencia de re 

cursos económicos. Es un becbo que la deserción escolar c o -

rresponde en mayor procentaje a las clases menos favorecidas-

de la soci edad. 



Ana 1 i zando la información obtenida de las variables i n -

fluencia de los padres , apoyo que r e c i b i ó y reacción de -

los padres al enterarse que su h i j o desertó se puede suponer 

que el alumno no r e c i b í a apoyo o motivación por parte de sus-

padres en el momento de sus estudios. Como se puede apreciar-

en los cuadros No. 11 y 12 el apoyo económico aparece con ma-

yor porcentaje, el moral y académico en menor grado, y en re-

lación a la reacción de los padres al enterase que su h i j o de 

sertó el mayor porcentaje se puede considerar como i n d i f e r e n -

cia de los padres con respecto al estudio de sus h i j o s , ya --

que en algunos no hubo ninguna reacción, en otros sólo mostra 

ron t r i s t e z a y desilución o simplemente se disgustaron sin mo 

t i v a r l o a que r e g u l a r i z a r a su situación y continuara estudian 

do. 

Segón Par son y Sorokin la f a m i l i a tiene tendencia a f r e -

nar la movilidad de los i n d i v i d u o s , hacia a r r i b a o hacia aba-

j o , tiende a imponer un nivel de ambición escolar determinado 

por su propio status y tiene una i n f l u e n c i a reguladora sobre-

las ambiciones escolares de ios h i j o s . (36) 

En relación al é x i t o en secundaria se detectó que el ma-

yor porcentaje obtuvo un promedio general mayor de 80, pero -

es importante considerar que el 39.2* obtuvo un promedio me-

nor de 80, en donde posiblemente pudier&n ubicarse aquellos -

alumnos que tuvieron d i f i c u l t a d con alguna(s) materia(s) ya -



que no es posible ubicar 1 os más objetivamente debido a que es 

te promedio se recabó de su c e r t i f i c a d o de secundaria en el -

cual no aparecen cal i f i c a c i o n e s r e p r o b a t o r i a s , porque éste se 

extiende en el momento en el que se logra aprobar todas las -

materias. 

Relacionando el é x i t o en secundaria con la edad de ingre 

so a la prepara tor ia encontramos que el mayor porcentaje i n -

gresa a los 15 años, el 38% de los 16 a ¡os 20 años y el 5% -

de 21 y más años, que baria suponer que son Jos que o b t u v i e -

ron los promedios menores de 80 y que pudierán haber presenta 

do situaciones de atraso escolar, por lo cuaJ la edad queda -

por a r r i b a del promedio de la edad de ingreso a Ja preparato-

r i a . 

Examinando la información obtenida en las variables nóme 

ro de miembros en ¡a f a m i l i a y lugar que ocupa en e l l a se-

establece que el mayor porcentaje pertenece a f a m i l i a s numero 

sas (más de tres h i j o s ) y además el 24.8% es h i j o mayor. 

Revisando ¡a t e o r í a que postula "Girard ha mostrado que, 

en condiciones iguales Ja probabilidad para un niño de alcan-

zar un punto del sistema de enseñanza más deseable que o t r o , -

baja con el número de miembros en Ja fami1ia". (37) 



Otro aspecto no menos importante surge cuando ios jóve--

venes son obligados a cuidar de sus hermanos menores, ya que-

sus padres tienen que s a l i r a t r a b a j a r . 

En lo que respecta al sexo, la mayor deserción correspon 

dió al masculi no, esto consi derando el ingreso a preparatoria 

en 1984, el cual fue de 59.53% para el mascul i no y el 40.47%-

para el femenino. 

Refiriéndonos al estado c i v i l se puede advertir que de -

Ja fecha de ingreso a la p r e p a r a t o r i a , a la de la e n t r e v i s t a -

un 11% contrajo compromiso matrimonia1, factor que puede ser-

determinante para Ja deserción escoJar. 

De los estudiantes que desertaron el 51.91% se encuentra 

trabajando, por lo que deben ser considerados como desertores 

reales, ocupando puestos principalmente de obreros, técnicos-

y o f i c i n i s t a s , el 32.92% deben ser considerados como deserto-

res r e l a t i v o s , dado que si bien dejan las preparatorias de la 

U.A.N.L., ingresan a otros sistemas educativos, y el 15.17% -

restante no estudia ni t r a b a j a , quienes requieren espacios de 

empleo, estudio y recreación que les permitan un d e s a r r o l l o -

integra 1. 

Tocante a la r e a l i z a c i ó n de trámites para r e i n g r e s a r , la 

mayor parte de Ios desertores no lo ha hecho por lo que se su 



pone que existe una faJta de interés o motivación para c o n t i -

nuar con sus estudios. 

La deserci&n escolar se dé en mayor porcentaje en e1 pr£ 

ner semestre para ambos sexos. 

De acuerdo a información recabada en cada uno de los ar-

chivos de las p r e p a r a t o r i a s , la causa o f i c i a l r e g i s t r a d a en -

éstas aparece con mayor porcentaje: por haber quedado en "N"-

Oportunidad, le siguen los abandonos y en tercer lugar las ba 

jas v o l u n t a r i a s . Considerando el dato de nNn Oportunidad coin 

cide con la causa p r i n c i p a l (reprobación) declarada por Jos 

entrevistados. 

El promedio de c a l i f i c a c i ó n general de los desertores en 

su último semestre cursado fue de 43, siendo el 95.7% reproba 

dos y el resto aprobados. 

Las materias con Jas cuales se tuvo mayor d i f i c u l t a d — 

coinciden en cada uno de Jos semestres, siendo estas: matemá-

t i c a s , f í s i c a y l a b o r a t o r i o , química y l a b o r a t o r i o , y en a 1gu 

ñas preparatorias además de las anteriores se suman inglés y-

1ógica. 

Referente a Jas oportunidades para obtener el pase -

de Jas materias el mayor porcentaje mencionó que se fue a HNn 



Oportunidad, le siguen las que presentaron en cuarta oportuni 

dad y sólo el 3.0% contestó haber aprobado todas ¡as materias 

en primera oportuni dad. 

Al revisar la v a r i a b l e , tuvo prob1emas con maestros y di 

rectivos un porcentaje mínimo 7.3X mencionó que si los tuvo-

y estos fueron re 1acionados con prob1emas personales, r i g o r -

al otorgar c a l i f i c a c i o n e s , por problemas p o l í t i c o s y adminis-

tra ti vos. 

Las causas p r i n c i p a l e s de deserción declaradas por el --

alumno tanto del sexo mascu1 i no como del femenino son: repro-

bación, no le gusta la preparatoria porque las materias 1e pa 

recen d i f í c i l e s y prob1emas económicos. Al analizar la i n f o r -

mación por separado de cada una de ¡as p r e p a r a t o r i a s , ¡as cau 

sas de deserción coinciden entre s i , únicamente varia el por-

centaje arrojado en cada una de e l l a s . 

Considerando el problema económico este se dá en mayor -

porcentaje en las preparatorias 3,16,23 y 9, se puede admitir 

que son las preparatorias que comprenden la mayor parte de --

las comunidades que se encuentran ubicadas entre el estrato -

medio bajo y marginado a excepción de la preparatoria No. 3,-

que en este caso, puede estar d i v e r s i f i c a d o el estrato al que 

pertenece la población por su ubicación, además de ser la ón¿ 

ca preparatoria de la U.A.N.L. con horario nocturno para ¡a -

la clase trabajadora. 
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Por reprobación sobresa1 en Jas preparatori as 8,22 y 9, y 

porque no les gustaba ¡a preparator i a y Jas materias les pare 

cían d i f í c i l e s , aparece en primer Jugar ¡a preparatoria No. 7 

y Je sigue la 23 y 22. 

Las preparator i as que r e g i s t r a r o n el mayor Indice de de-

serción fueron la No. 16 y la No. 3. Esto a pesar de que t i e -

nen una menor población. Otras c i f r a s s i g n i f i c a t i v a s son las-

resultantes de las preparatorias No. 22,23,1 y 9 que rebasan-

el 40% y el resto de las preparatorias superan el 20%. 

En general el Índice de deserción escolar a nivel de las 

preparatorias generales de la U.A.N.L. del área metropolitana 

de Monterrey es del 43.66%. 

Si observamos este porcentaje y lo relacionamos con el -

costo que para la Universidad representa la estancia de cada-

alumno, encontramos, que en " . . . 1984 se i n v i r t i ó en la ense-

ñanza por alumno un total de $50,110.00 (pesos c o r r i e n t e s ) y-

$6,364.00 (pesos reales) y para 1985 esta c i f r a se incrementó 

a $85.535.00 <pesos c o r r i e n t e s ) y $7,008.00 (pesos reales)" -

(38) por lo cual se considera importante señalar que los gas-

tos que genera la Universidad para la educación de cada uno -

de los estudiantes no repercute en un beneficio social y si -

en un detrimento económico para Ja i n s t i t u c i ó n y para Ja mis-

ma sociedad, ya que existe un cuantioso número de aJumnos con 



una si tuación i n d e f i n i d a que sin embargo emplean los recursos 

humanos y materiales un i v e r s i t a r i os de una manera i r r e ¿ u l a r . 

En necesar i o destacar que de! total de desertores - - --

(43.66%) el 14.44% continúa estudiando actualmente en i n s t i t u 

ciones ajenas a la Universidad, motivo poi el cual se conside 

rb importante ident i f icar aquellas variables que pudieran te-

ner relación con la cont inuación ó no cont i nuación de estu- -

dios después de la deserción, para lo cual se juzgó convenien 

te ¡a u t i 1 i z a c i ó n de la X2 , para determinar si se dá algún — 

tipo de relación y con qué v a r i a b l e s . Enseguida se presentan-

los datos: 

Crosstabulation: «5 
Con X ESTRATO 

X-> 
Partida 

V15 1 SI COKriNUñSQN 

MED. ALT BAJO V M 
o v m ABONADO 
I j f i . 1 2 

194 72 

326 285 

528 277 

Tota l 
Hilera 

268 33.4 
531 

66.6 

797 

2 NO COWINUAJSDN 

W 6572 34Í8 me 

Chi-Cuadrada G.L. Nivel de confianza Ü^Jlí: 
13.48582 1 .0913 (Con la corrección de Vates) 

Con una XV de 10.40562 con una probabi1idad de .0013 se-

acepta que e x i s t e relación entre el Estrato Social con la con 

zinuación y no continuación de los estudios después de ¡a de-

serción. En ¡os estratos medio a l t o y medio bajo hay un retor 

no a los estudios s i g n i f i c a t i v a m e n t e mayor. 



c s s u u . u t i » ; C o b m 
SEXD 

Partida 
V6-> 

FDONINO 

i 

MSCULIN 
0 

2 
Total 
Hilera 

V15 ^ 

SI COHriMüAfflH 
114 153 267 

33.3 

2 
NO CONTINUA JGN 

178 357 535 
66.7 

Coluw» 
Total 

232 
36.4 

510 
63.6 

882 
100.0 

Qú-Cuadrada G.L. Nivel de conf lanza N 

6.83446 0069 (Can la corrección de Vates) 

En cuanto a! sexo se encontró una relación s i g n i f i c a t i va 

de acuerdo a los valores de Ja Xx de 6.83446 y la p r o b a b i l i - -

dad de .0089. En el sexo masculino hay un reingreso s i g n i f i c a 

tivamente mayor. 

Crosstabulation: U15 
Cun Vi ESTADO CIVIL ACTUAL 

Part ida V?-> SOLTEIS) 

1 
OftSADO 

2 
Total 
tolera 

s i continuaron 
260 7 267 

33.3 

i 

NO continuaron' 
433 102 535 

66.7 

Total CoiiWtó 
693 

86,4 
109 13,6 

802 
188.0 

O u - A d r a d a C.L. H i v e i j e c o n f u n z a 

41.80895 i .0000 ( C o f l la corrección de Yates) 

ex 

Considerando la variable Estado C i v i l se encontrb que --

i s t e r e í a c i d n p o s i t i v a , con una X* de 41.00895 y con una -

pro bao i 1 i dad de . 0 0 0 0 . En los soJteros se di un mayor r e i n g r e 

so a los e s t u d i o s . 



Crosstatalation: ^ ¡¡15 
to. DE HDMNDS W LA ftHlLIA 

V10-> 
Partida 

V15 i 
SI continuaron 

NO CONTINUARON 

Col urna 

M 1 A 3 
W9QÄ0 

1 

BE 4 A H 
AS 

2 
Total 
Hilera 

45 222 267 
33.3 

58 47? 535 
66.7 

103 
12.8 

699 
87,2 

882 
106.0 

ai-Cuadratfa G.L. Nivel de conf ina* Hin f , e . 

5.75281 1 .0165 (Con la corrección de.Vates) 

Considerando ¡a variable No. de hermanos en ¡a f a m i l i a -

se encontró una relación p o s i t i v a con una X1 de 5.75281 y con 

una probabilidad de .0165. En las f a m i l i a s más numerosas hay-

menos reingreso a los estudios. 

Cross t abu la t i on! _ U15 
Con U25 ANOS APROBADOS 

Partida V25-> 
U15 

MINOS DE 
6 ANOS 

1 

6 y ÑAS 
ANOS 2 Total 

Hilera 

1 
SI CONTINUARON 

62 285 267 
33.3 

2 
NO CONTINUARON 

222 313 535 
86.7 

Colima 
Total 

284 
35.4 

518 
64.8 

382 
130.8 

Chi-Cuadrada G.L. Nivel de confianza Nin f 

26,80611 1 .0000 <Con la corrección de Vates) 

a M 

De acuerdo cor, ¡a variable años aprobados de1 padre se -

encontró que e y i s t e relación p o s i t i v a , con una X1 d* 26.00611 

y con probabilidad de . 0 0 0 0 . En los h i j o s de padres con n,As -

de seis anos de escolaridad hay un reingreso a los estudios -

si gni f i cativamente mayor. 



CrossiatoUtiofi! ^ ¡¡15 
TIFO DE ATENCION QUE RECIBIO 

P a r t í «Ja 
V37-> 

MORAL 
1 

ACADBUC 
0 

2 

ECONOMIC 
0 

4 
Total 
Hi lera 

«15 x 

Si CONTINUARON 
65 22 157 244 

33.7 

2 
NO CONTINUARON 

171 80 229 480 
66.3 

Colunia 
Total 

236 
32.6 

102 
14.1 

386 
53.3 

724 
100.0 

Oii-Cualrada G.L. Nivel de confianza 

]B.12450 2 . 0001 34.376 

Cells with f .e.< 5 

None 

£n jo que respect* a la variable Tipo de atención que re 

c ¡ b i ó se detect* que e x i s t e r e l a c i ó n . Seg*n resultados de J.-

, c u y o equivale a 124SO. cor, probabilidad de .0001. 

Crosstakilation! ¡¡15 
Con U63 OPORTUNIMDES PARA PASAR 1 Sffl. 

Partida 
yG3-> 

NO PRESE 
NTO 

0 

PRIMERA 
H SEOJND 

TERCERA 
H CUASIA 

2 

N CPORTU 
NI DAD 

3 

U15 x 

SI CONTINUARON 

2 
NO CONTINUARON 

Coluwia 
Tota! 

5 71 85 106 U15 x 

SI CONTINUARON 

2 
NO CONTINUARON 

Coluwia 
Tota! 

31 183 105 216 

U15 x 

SI CONTINUARON 

2 
NO CONTINUARON 

Coluwia 
Tota! 

36 
4.5 

254 
31.7 

190 
23.7 

322 
40.1 

Total 
Hilera 

267 
33.3 

535 
66.7 

802 

O ^ Q i a M G.L. Nivel de cwrflanza C e l l s j i i U f . e . O 

¿0.58955 3 . 0 « ! 1 1 3 8 5 

En cuanto a Jas Oporzunidades del alumno para pasar P r i 

mer semestre, se ana r./aci^n positiva de acuerdo ai 
uayor de /a X de 20.58955 con una probabilidad de .0001. 

é 3 m 
1 

» 
J«» 



CnssiaWUiion*. ^ U15 

M65-> 
P a r t i á a 

U15 
SI CONTINUARON 

NO CONTINUARON 

MINOS DE 78 A MAS 
69 

1 2 

252 15 

520 15 

Colunna 772 
Total 96.3 

PROMEDIO DEL ULTIMO SW. CURSADO 

Total 
Hilera 

38 
3.7 

267 
33.3 

535 
66.7 

882 
108.8 

Clii-Caadrada G.L. Nivel de confianza Hin f . e . 

3.31763 i .0478 (Con la corrección de Vates) 

Se consideró el Promedio del último semestre cursado se 

encontró una relación s i g n i f i c a t i va con el valor de la X1 de 

3.91 763 con probabi 1 i dad de .04 78. 

1® 
Jt 

• 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las preparatorlas que a r r o j a r o n la mayor deserción son 

la 16 y 3. El Indice mayor se d& en el sexo masculino, el pro 

medio de edad al ingreso a la Preparatoria es a los 15 años. 

En el estrato medio bajo se observa la mayor deserción, lo 

cual confirma la t e o r í a de Kahl que sostiene que el sistema 

de valores en que se encuentra inmerso el individuo depende -

de la clase social a Ja que pertenece y que, descendiendo en-

Ja j e r a r q u í a sociaJ se encuentran sistemas de valores asocia-

dos a Jas posibilidades de é x i t o o fracaso escolar y que es -

un hecho que la deserción escolar corresponde en mayor porcen 

t a j e a las clases menos favorecidas de la sociedad. Un porcen 

t a j e considerable 11% cambió su estado c i v i l , aunado a ésto -

se encontró la poca dedicación a la horas-estudio, además un-

alto porcentaje de desertores no desempeña ninguna actividad-

laboral o educativa. 

El 32.92% de estos estudiantes se considerar, desertores 

r e l a t i v o s ya que ingresaron a otros sistemas educativos; otro 

factor que se detecté fue la baja escolaridad de ¡os padres -

que confirma la t e o r í a de Boudon, en r e l a c i i n a que a .enor -

escolaridad de los padres las aspiraciones profesionales de -

los H i j o s son afectadas por la i n f l u e n c i a de éstos. En los da 



tos recabados para este estudio sobre deserción escolar Ja --

causa primordial fue la reprobación, siguiéndole el problema-

económico y la f a l t a de orientación vocaciona1 y durante el -

primer semestre se dá el mayor Í n d i c e . Además se encontró Ja-

f a l t a de apoyo o motivadón por parte de los padres que con--

firman las observadones de Parson y Sorokin en relación a --

que la f a m i l i a tiene una inf1uencia regu1 adora sobre las ambi 

dones de los h i j o s . 

Como se puede observar hay aspectos bastante si gni f i c a t ¿ 

vos entre ¡os que se encuentran: el alto Índice de reproba 

ción y ¡a f a l t a de orientación vocaciona1, no se profundizó -

en ellos ya que no era el o b j e t i v o de este estudio, pero 

pudiéran retomarse para futuras investigaciones. 



Anexo I 

Código para la Investigación 

de Deserción Escolar 



CODIGO PARA LA INVESTIGACION DE DESERCION ESCOLAR 

Variable 1.- 01 

02 

03 

07 

08 

09 

Variable 2.-

Variable 3. - 1.- Estrato alto 

2.- Estrato aedio alto 

3. - Estrato aedio bajo 

Variable 4 . - 1).- Si 

Variable 5. - 1.- Estrato alto 

2. - E s t r a t o »ed io a / t o 

3 . - Estrato aedio bajo 

Variable 6.- 1).- Femenino 

Variable 7.- 1).- Soltero 

2).- Casado 

3).- Divorciado 

Variable 8.- 1).- Soltero 

2).- Casado 

3).- Divorciado 

Variable 9.- 1). 

2). 

3). 

4). 

16 

22 

23 

4.- Estrato bajo 

5 . - Estrato aarglnado 

9.- No se aplica 

2).- No 

4 . - Estrato bajo 

5 . - Estrato marginado 

9.- No se aplica 

2).- Haculino 

4).- Separado 

5).- Madre soltera 

6).- Unión libre 

4),- Separado 

5).- Hadre soltera 

6).- Unión libre 

Nativo 

Migrante urbano de N.L. 

Migrante urbano de otros Estados 

Migrante rural de N.L. 



5).- Migrante rural de otros Estados 

6).- Extranjero. 

Variable 10Cantidad de heraanos incluyendo al encuestado. 

Variable 11.' 1)•- Primero 

2).- Intermedio 

3).- Ultimo 

Variable 12.- 1)." Si 2).- No 

Variable 13.- 1).- Ninguna 

2).- 1-10 

3).- 11-20 

4).- 21-30 

5).- 31-40 

6).- 41-50 

7).- 51-60 

10).- 61-70 

11).- Otros. 

Variable 14.- Ocupación. 

01.- Incapacitado 
02.- Jubilado ó pensionado 
03. - Ama de Casa 

05.: ^ s T o n i s t a : Toda aquel ,a persona cor grado de 

» y que ejerza una P r ° f " ' b n - s o l d a d o r , , „ c t r l c i . U , -
06. - Técnico y ' " ¿ „ i c o en retrigeraci6n. técni 

P ' ° ' e r ° \ r i C c T " técnico « - » / - ' - ' i - . 

0 7 . - Z Z Z Z E S ™ » ™ - * * . Secundaria, Bducadoras. 

08. - No sabe 
09.- No se aplica 



10.- Trabajador del arte: Músicos y pintores. 
U.- Funcionario Público: A nivel de jefatura, empleados en el --

sector póblico. eja: Hacienda, C.F.E., S.S.A., I.M.S.S., etc 

12." Oficinista: Cajeras, telefonistas, recepcionistas, técnicos 
administrativos, secretarias y contador privado. 

13.- Obrero: aquellas personas que su trabajo lo desarrollan den-
tro de empresas públicas o privadas caracterizando su traba-
trabajo por ser predoainante esfuerzo f í s i c o . (Cargador). 

14.- Trabajador de la construcción: A l b a f í i l , yesero, aosaiquero y 

pintor. 
15.- Vendedor dependiente: empleado en comercio establecido. 
16.- Vendedor ambulante: aquellas personas que no tienen un esta-

blecimiento para sus ventas. 

17.- Comerciante: aquellas personas que tienen un comercio esta--

blecido. 
18.- Operador de transporte: choferes de transporte de pasajeros 

y de carga, peseras, taxis, etc. 19. - Empleado doméstico: personas que prestan sus servicios den-
tro de la casa, cocineras, recamareras, etc. 

20.- Artesano: talabartero, relojero, carpintero, e s t i l i s t a , fotó 

grafo, costurera, f l o r i s t a . 
21.- Empleado en servicios: recamarera de hoteles, servicio de 

limpia, jardinero, despachador de gasolina, mensajero, mese-
ro, elevadorista, cocinero de restaurantes. 

22.- Gerente privado: aquellas personas que son funcionarios en -
el sector privado. 

23.- Protección y vigilancia: velador, policía, soldado, etc. 

24.- No especificado 
25.- Desempleado 
26.- Jornalero ó agricultor 
27.- Supervisor 
28.- Jefe de Departamento 
29.- Otros. 

Variable 15.- 1).- Estudia No e s t u d i a n i trabaja 

2).- Trabaja 5).- Hogar 

3).- Estudia y trabaja 6).- Otros 

Variable 16.- Misao código de la variable 14. 

r« Preparatoria General de la U.A.N.L. 
Variable 17.- i , . - En ^ ^ o r i a T . o n i o a da /a U.A.N.L. 

3 ) ' - En una Preparatoria Particular 

A) - En Escuela Técnica Particular 
5).- En Escuela Técnica Oficia1 o Federal 

6).- En Escuela Noraal Básica 

7).- En Facultad de la U.A.N.L. 



9). - No se apiica 
10).- En Facultad de Universidad Particular. 
11).- Otros. 

Variable 18.- 1).- Hogar 

2).- Otros: (especificar). 

Variable 19.- Mismo código de la variable 14. 

Variable 20.- Misao código de la variable 14. 

Variable 21.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

Variable 22.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

Variable 23.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

Variable 24.- 0).- Analfabeta 
1).- Primaria incompleta 
2).- Primaria completa 
3).- Secundaria incompleta 
4).- Secundaria completa 
5).- Técnica incompleta 
6).- Técnica completa 
7).- Normal Básica incompleta 
8). - No sabe 
9).- No se aplica 

10).- Normal Básica completa 
11).- Preparatoria incompleta 
12).- Preparatoria completa 
13).- Profesional incompleta 
14).- Profesional completa 
15).- Post-grado 

Variable 25.- Años aprobados. 

Variable 26.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

Variable 27.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 



Variable 28.- 1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

Variable 29.- El mismo código de la variable 24. 

Variable 30.- Años aprobados. 

Variable 31.- 1).- Ninguna 

2). menos 1 a 1 

3). menos 2 a 2 

4). menos 3 a 3 

5). eenos 4 a 4 

6). menos 5 a 5 

7). menos 6 a 6 

10). menos 7 a 7 

11). Más de 7 

Variable 32.- 0).- Nunca 
1).- Todos los días 
2).- En periodo de exámenes 
3).- Cuando tenia tareas 
4).- Un día a la semana 
5).- Un día a la semana y en periodo de exámenes 
6).- Un di a a la semana y cuando tenia tareas 
7).- Dos 6 tres días a la semana 
8).- No sabe 
9).- No se aplica 

10).- Dos 6 tres días a !a semana y en periodos de 
exámenes 

11).- Dos ó tres días a la semana y cuando tenia -
tareas. 

12).- Sólo en fines de semana 
13).- Fines de semana y en periodo de exámenes 
14).- Fines de semana y cuando tenia tareas 
15).- Exámenes y tareas 
16).- Exámenes y preparar clases 
17).- Otros. 

Variable 33.- 0).- No estudiaba 
1).- Porque las materias le parecían d i f í c i l e s 
2).- No asistía a clases normalmente 
3).- No presentó la papelería completa 



4).- Dedicaba mayor tiempo a trabajar 
5).- Problema administrativo 
6).- Decidid estudiar otra carrera 
7).- Por no obtener cambio de turno 
8).- No sabe 
9).- No se aplica 

10).- Reprobación de materias 
11).- Problemas de salud 
12).- Problemas económicos 
13).- No le gustaba estudiar la preparatoria 
14).- Se casó 
15).- Estudiaba en dos escuelas ai mismo' tiempo 
16). - Otros. 

Variable 34.- 1).- Si 

2).- No 

9).- No se aplica 

Variable 35.- 1).- Dándole permiso de cambiarse a otra escuela 

2).- A sus padres no les gustaba esa escuela 

3). - Otros 

9).- No se apiica 

Variable 36.- 1).- Si 

2).- No 

9).- No se aplica 

Variable 37.- 1).- Moral 

2).- Económico 

3).- Académico 

4).- Moral y económico 

5).- Moral y académico 

6).- Económico y académico 

7).- Moral, económico y académico 



Variable 38.- 0).- Ninguna 

1).- Tristeza, desilución de los padres 

2).- Se disgustaron, ¡o regañaron 

3).- Que regularizara su situación 

4).- Aceptaron que dejara la escuela 

5).- Hablaron con él para que continuara en otra 
escuela 

6).- Lo coaprendieron puesto que estaba en otra es-
cuela b trabajaba. 

7).- Otros 

8).- No sabe 

9).- No se aplica 

Variable 39.- 1).- Ninguna 

2).- Que él decidiera por el estudio que ais le 
gustara. 

3).- Que se decidiera por estudiar o trabajar 

4).- Que se cambiara de escuela 

5).- Respetaron su decisión 

6).- Que se pusiera a trabajar 

7).- Que regularizara su situación y que continua-
ra con la preparatoria. 

8).- No sabe 

9).- No se aplica 

10).- Otros. 

Variable 40.- 1).- Si 

2).- No 



IIS 

Variable 41.- 1).- Autoritarismo por parte de los maestros y -

ellos no se dejaban. 

2).- Lo reprobaron en materias por problemas per-
sonales 

3).- Inasistencia y retardos frecuentes de los --
maestros. 

4).- Rigor para otorgar calificaciones y no die--
ron revisión de exámenes. 

5).- Problemas políticos 

6).- Otros 

9).- No se aplica 

Variable 42.- 1).- Si 

2).- No 

Variable 43.- 1).- No aparecía en l i s t a s , probabi1idad de ser — 

suspendido. 

2).- Autoritarismo y maltrato a los alumnos por -
parte de los directivos. 

3).- Problemas personales por mala conducta del -
alumno. 

4).- otros 

9).- No se apiica. 

Variable 44.- 1).- Comprensión de los temas. 

2).- Memorización de los temas. 

3).- Comprensión y memorización de los temas. 

8).- No sabe. 

9).- No se aplica. 



Variable 4 5 . - 1).- Explicación del teaa. 

2).- Respuestas iguales al l i b r o . 

3).- Respuestas iguales al libro y explicación -
del teaa. 

8). - No sabe. 

9). - No se aplica. 

Variable 46.- 1).- Individual 

2).- Por equipo 

3).- Individual y por equipo 

6).- No sabe 

9).- No se aplica 

Variable 47.- 1).- Sólo exámenes parciales 

2).- Sólo exámenes finales 

3).- Exámenes parciales y finales 

8).- No sabe 

9).- No se aplica 

Variable 48.- 1).- Si 

2).- No 

8).- No sabe 

9).- No se aplica 

Variable 49.- 1).- Asesoría individual por parte de la Institu-
ción a los alumnos que lo sol i citan. 

2).- Asesoría individual por parte del Maestro al 
alumno que lo s o l i c i t a . 

3).- Asesoría grupal por parte de la Institución 
a los alumnos en general. 



4).- Asesoría grupaI por parte del maestro a loa -
alumnos en general. 

5).- Grupos o cursos especiales de alumnos que re-
probaban 2a., 3a. y *N* Oportunidad. 

6).- Daban oportunidad de volver a presentar 

7).- Talleres 

8).- No sabe 

9).- No se aplica. 

10).- Congresos 

11).- Conferencias 

12).- Otros. 

Variable 50.- 1).- Si 

2).- No 

Variable 51.- 1).- General 

2).- Técnico. 

Variable 52 y 53.- 1).- Matemáticas 

2).- Física y Laboratorio 

3).- Química y Laboratorio 

4).- Biología y Laboratorio 

5).- Inglés 

6).- Taller de Redacción e Investigación -
Documental 

7).- Lógica 

10).- Teoría de la Historia 

11).- Metodología del Aprendizaje 

12).- F i l o s o f í a 



13).- Estudio Socio-económico HundíaI 

14).- Orientación Vocacional 

15).- Taller de Lecturas Literarias 

16).- Etimiologlas Latinas 

17).- Historia de México 

18). - Etica 

19).- Estudio Socio-económico de México 

20). - Educación Física 

Variable 54.- Semestre de Abandono. 

0).- Durante el primer semestre. 
(Que no aparecen cal i ficaciones) 

1).- Primer semestre 
2).- Segundo semestre 
3).- Tercer semestre 
4).- Cuarto semestre pendiente. 

Variable 55 y 56.- Materias de mayor dificultad ler. semes-
tre. 

0). - No reprobó materias 
1). - Matemáticas 
2).- Física 1 y Laboratorio 
3). - Química 1 y Laboratorio 
4). - Biología 1 y laboratorio 
5).- Inglés 1 
6). - Taller de Redacción 
7).- Lbgica 
8). - No sabe 
9). - No se aplica 

10). - Teoría de la Historia 
11). - Metodología del Aprendizaje 
12). - Educación Física 
13). - No Jo cursó 
14). ~ Reprobó sólo una materia 



Variable 57 y 58.- Materias de mayor dificultad 2o. Semestre. 

0). - No reprobó materias 
1). - Matemáticas 11 
2). - Física 11 y Laboratorio 
3).- Qulaica 11 y Laboratorio 
4). - Biología 11 y laboratorio 
5). - Inglés 11 
6). - Teoría de la Redacción e Investigación Documental 
7).- Filosofía 1 
8). - No sabe 
9).- No se aplica 

10).- Estudio Soc. Econ. Mundial 
11). - Orientación Vocacional I 
12).- Educación Física 
13). - No lo cursó 
14). - Reprobó sólo una materia 

Variable 59 y 60.- Materias de Mayor dificultad 3er. Semestre. 

0). - No reprobó materias 
1). - Matemáticas 111 
2). - Física 111 y Laboratorio 
3). - Química 111 y Laboratorio 
4). - Biología III y laboratorio 
5).- Inglés 111 
6). - Teoría de Lecturas Literarias 
7). - Etimologias Latinas 
8). - No sabe 
9). - No se aplica 

10). - Filosofía 11 
11). - Historia de México 
12).- Orientación Vocacional 11 
13). - Educación Física 
14). - No lo cursó 
15). - Reprobó sólo una materia 

Variable 61 y 62.- Materias de mayor dificultad 4o. Semestre. 

0).- No reprobó materias 
1).- Matemáticas IV 
2).- Física IV y Laboratorio 
3).- Química IV y Laboratorio 
4).- Biología IV y laboratorio 
5).- Inglés IV 
6).- Teoría de Lecturas Literarias 11 
7).- Etimologías Griegas 



8).- No sabe 
9).- No se aplica 

10).- Etica 
11).- Estudios Soc. Econ. de México 

12).- I n f . Profesional 
13).- Educación Física 
13).- No lo cursó 
14).- Reprobó sólo una materia 

Variable 63.- Total de oportunidades para obtener el pase de las 
materias de mayor dificultad en primer primer. 

0).- No presentó 
1).- Primera oportunidad 
2).- Segunda oportunidad 
3).- Tercera oportunidad 
4).- Cuarta oportunidad 
5).- "N" oportunidad. 

Variable 64. - Edad al ingreso, (anotar como aparece) 

Variable 65.- Promedio de calificaciones del bltimo semestre --
cursado.(anotar como aparece) 

Variable 66.- Causa oficial de la deserción. 

1).- Abandono 
2).- Baja voluntaria 
3).- *N" Oportunidad 

Variable 67.- Promedio de Secundaria. 

0).- No certificado 
1).- menos de 8 
2).- 8 b más 
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Cuestionario No: 

Alo. de Matrícula: 

1.- DATOS GENERALES: 

1.- Preparatoria No: 

2.- Nombre del entrevistado: 
— • • • • — — • — 

3.- Domicilio del entrevistado: 
Calle No. Teléfono 

Colonia Municipio 

No u t i l i z a r este cuadro: 

! 1.- Estrato alto 4 . - Estrato bajo 
! 2.- Estrato medio alto 5.- Estrato Marginado 
¡ 3.- Estrato medio bajo 9.- No se aplica 

4 . - Se localizb en su domicilio a la persona a entrevistar: 

1).- Si (pasar a la pregunta 6) 2).- No. 

5.- Domicilio actual: 
Calle No. Teléfono 

Colonia Municipio 

No u t i l i z a r este cuadro: 

! 1.- Estrato alto 4 . - Estrato bajo 
! 2.- Estrato medio alto 5.- Estrato Marginado / 
; 3.- Estrato medio bajo 9.- No se aplica 



11.- DATOS PERSONALES: 

6.- Sexo : 1).- Femenino 2).- Mascolino 

7.- Estado civil actual: 

1).- Soltero 

2).- Casado 

3).- Divorciado 

4).- Separado 

5).- Madre solteram 

6).- Unión Libre 

8.- Cuál era tu estado civil cuando ingresaste por primera vez 
a la preparatoria de la U.A.N.L.? 

1'.- Sol tero_ 

2). - Casado 

3).- Divorciado 

4).- Separado_ 

5).- Madre solteram 

6).- Unión Libre 

9.- Lugar de nacimiento: 
Munici pió 

No u t i l i z a r este cuadro: 

Estado Pals 

:1j.- Nativo 4).-
12).- Migrante Urbano de N.L. 51.-
! 3 j . - Migrante Urbano de otros 

Estados 6).-

Migrante Rural de N.L. 
Migrante Rural de otros 
Estados 
Extranjero 

10.- Cuántos hermanos son en tu familia? (incluyendo al encues--
tado)? 

11.- Qué lugar ocupas entre tus hermanos? 

1.- Primero 2).- Intermedio 3).- Tercero 



111.- DATOS SOCIOECONOMICOS: 

12. - Cuándo estudiabas la preparatoria trabajabas? 

1).- Si 2).- No (pasar a la pág. 15) 

13.- Si en la pregunta anterior la respuesta fue afirmativa. 

Cuántas horas a la semana trabajabas?. 

14.- Si la respuesta a la ntimero doce fue que trabaja, especifi-
car el lugar y la actividad principal? 

Actividad: 

Lugar:_ 

15. - A que dedicas actualmente la mayor parte de tu tiempo? 

1).- Estudia No estudia ni trabaja 

2).- Trabaja 5).- Hogar 

3).- Estudia y trabaja 6).- Otros, (especificar) 

16.- Si en la pregunta anterior contestó que trabaja, especificar 
el lugar y su actividad principal: 

Actividad: 

Lugar: 

17.- Si en la pregunta No. 15 contestó que estudia, especificar, 
el lugar de estudio y el tipo de estudio. 

Lugar: 

Tipo de estudio: 



18.- Si en la pregunta No. 15 contestó que no estudia ni trabaja, 
especificar la actividad principal que realiza: 

1).- Hogar 

21.- Otros (especificar).-

19. - Ocupación principal del Padre: 

Actividad: 

Lugar: 

20.- Ocupación principal de la Madre: 

Actividad: 

Lugar: 

IV.- DATOS ACADEMICOS: 

21.- TO padre vive? 

1).- Si 2).- No 8).- No sabe 

22.- Tó padre sabe leer o sabía? 

I ) . - Si 2).- No 8).- No sabe 

23.- Tb padre sabe escribir o sabía? 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg.27) 

8). - No sabe 



24.- Escolaridad de tu padre (tutor): 
25.- Total de Anos aprobados: 

SI 
1 

NO 
2 

ULTIMO AfJO 
APROBADO 

1.- Primaria incompleta 

2.- Primaria completa 
9 

3.- Secundaria incompleta 

4. - Secundaria completa 

5. - Tècnica incompleta 

6. - Tècnica completa 

7.- Normal Bàsica incompleta 

8.- No sabe 

9.- No se aplica 

10.- Normal Bàsica completa 

11.- Preparatoria incompleta 

12.- Preparatoria completa 

13. - Profesional incompleta 

14.- Profesional completa 

15.- Post-grado 

26.- Tt madre vive? 

D , . si 2).- No 8).- No sabe_ 

27.- Tú madre sabe leer o sabia? 

- si 2).- No 8).- No sabe_ 

28.- Tb madre sabe escribir o sabia? 

si 2).- No (pasar a la preg. 31) 
8). - No sabe 



29. - Escolaridad de ¡a madre: 
30.- Total de Años aprobados : 

SI NO ULTIMO AÑO 
APROBADO 

1.- Primaria incompleta 

2.- Primaria completa 

3. - Secundaria incompleta -

4. - Secundaria completa 

5. - Técnica incompleta 

6.- Técnica completa 

7.- Normal Básica incompleta 

8.- No sabe 

9. - No se apiica 

10.- Normal Básica completa 

11.- Preparatoria incompleta 

12.- Preparatoria completa 

13.- Profesional incompleta 

14.- Profesional completa 

15.- Post-grado 

31.- Durante tu estancia en la preparatoria después de tu horario 
de clases, cbantas horas dedicabas para estudiar? 

32. - Con qué frecuecia estudiabas? 



33.- Qué razón persona] consideras que sea la causante principaI 
de tu abandono de estudios? 

34.- Tus padres influyeron para que abandonaras la preparatoria? 

35. - En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea 
afirmativa, especifique de qué manera influyeron sus padres: 

No u t i l i z a r este cuadro: 

,'1). - Dándole permiso de cambiarse de carrera 
¡2).- A sus padres no les gustaba esa Escuela 
¡3).- Otros.- (especificar): 
¡9).- No se aplica 

36.- Cuando estudiabas la preparatoria recibías atención y/o apo-
yo por parte de tus padres para continuar tus estudios? 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg. 36) 

37. - Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, espe-
cificar qué tipo de atención y/o apoyo recibías? 

No u t i l i z a r este cuadro: 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg. 36) 
9).- No se aplica 

9).- No se apiica 

! 1). - Mora 1 
:2).- Económico 
¡3).- Académico 
14).- Moral y económico 

5).- Moral y académico 
6).- Económico y académico 
7).- Moral, económico y aca 



36. - Cuál fue la prisera reacción de tus padres cuando se ente-
raron de que no continuarlas con tus estudios? 

39.- Cuál fue la decisión inmediata que tomaron tus padres con 
respecto a tu futuro cuando se enteraron que no continuarlas 
con tus estudios? 

40.- Durante tu estancia en la preparatoria tuviste problemas con 
maestros? 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg. 42) 

41.- Si en la pregunta anterior contestó afirmativamente, espe-
cifique que tipo de problema: 

No u t i l i z a r este cuadro: 

11).- Autoritarismo por parte de los maestros y ellos 
no se dejaban. 

¡2). - Los reprobó en las materias por problemas perso-
nales. 

¡3).- Inasistencia y retardos frecuentes de los aaes 
tros. 

!4). - Rigor para otorgar calificaciones y no dierón --
revisión de exámenes. 

:s).- Problemas pol1 ticos. 

¡9). - No se aplica 

42.- Durante tu estancia en la preparatoria tuviste problemas -

con los directivos? 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg. 44) 



43.- Si en la pregunta anterior contestó afirmativamente espe-
cificar de que tipo: 

No utilizar este cuadro. 

1).- No aparecía en l i s t a s , probabilidad de ser sus-
pendido 

2).- Autoritarismo y maltrato a los alumnos por parte 
de Directivos. 

3).- Problemas personales por mala conducta del alumno 
9).- No se aplica 

44.- En general los exámenes que aplicaban los maestros iban -
dirigidos a Ja memorización y/o comprensión de los temas? 

1).- Comprensión de los temas 

2).- Memorización de ¡os temas 

3).- Comprensión y memorización de los temas 

8).- No sabe. 

9).- No se aplica 

45.- En general cuándo los maestros aplicaban exámenes exigían 
respuestas iguales al libro o pedían explicación del tema? 

1).- Explicación del tema. 

2).- Respuestas iguales al libro 

3).- Respuestas iguales al libro y explicación del tema 

8).- No sabe 

9).- No se apiica 



\ 

46.- En general Jos exámenes que les apiicaban eran individuales 
o por equipo? 

1).- Individual 6).- No sabe 

2).- Por equipo 9).- No se aplica 

3).- Individua 1 y por equipo 

47.- En general, especifique si les apiicaban exámenes parcial es 

y/o finales: 

1).- Sólo exámenes parciales 

2).- Sólo exámenes finales 

3).- Exámenes parciales y finales 

8).- No sabe 

91.- No se apiica 

48.- El alumno que iba mal en sus materias, recibía apoyo por 
parte de la preparatoria? 

1).- Si 2).- No (pasar a la preg. 50) 

8).- No sabe 

9).- No se apiica 

49.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea 
afirmativa, especifique qué tipo de ayuda recibían en la 
preparatori a los alumnos que iban mal? 

50.- Has realizado algún trámite para reingresar a la preparato-

ria? 

j ; . - si 2).- No (pasar a la preg. 52) 

51.- Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, en qué 
tipo de bachi 1lerato realizaste el trámite? 



1).- Genera 1 

2).- Técnico 

3).- Pedagógico 

- Cuáles fueron las materias en las que tuviste mayor d i f i c u l 
tad? (muy d i f í c i 1 es, solo menciona dos) 

1). - Ma temáticas 

2). - Física y Laboratorio 

3). - Química y Laborator i o 

4). - Biología y Laboratorio 

5). - Inglés 

6).- Taller de redacción e Investígación Documental 

7). ~ Lógica 

10). - Teoría de la Historia 

11). - Metodologla del Aprendizaje 

12). - Filosofía 

13). - Estudio socio-económico Mundial 

14). - Orientadón vocaciona 1 

15).- Taller de Lecturas Literarias 

16). - Etimologías Latinas 

17).- Historia de México 

18).- Etica 

19). - Estudio Socio-económico de México 

20). - Educación Física 

- Semestre que abandonó sus estudios, 

y 56.- Materias de mayor d i f i c u l t a d , ler. semestre 



57 y 58.- Materias de mayor d i f i c u l t a d . 2o. Semestre 

59 y 60.- Materias de mayor d i f i c u l t a d . 3er. Semestre 

61 y 62.- Materias de mayor d i f i c u l t a d . 4o. Semestre 

63.- Total de oportunidades para obtener el pase de las -
materias de mayor dificultad en ler. Semestre. 

64.- Edad al ingreso a la preparatoria. 

65.- Promedio de calificación de! último semestre cursado 

66.- Causa oficial de deserción 

67. - Promedio de secundaria. 
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