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INTRODUCCION 

Considero que el área educativa en el quehacer profesional del 

Trabajador Social es muy amplia y de indiscutible necesidad pues 

ofrece diversas alternativas de intcrvt;?nción sobre todo en situacio-

nes que se tornan dificiles o problemáticas como lo es la deserci6n 

escolar. 

Tomando en cuenta que la educaci6n en México es considerado un fac-

tor que contribuye al desarrollo integral de nuestro país resulta 

muy importante dar atenci6n a cualquier problema que se relaciona 

con la misma. 

Se ha hablado mucho del fracaso escolar, inclusive del fracaso edu-

cativo nacional, por lo que resulta interesante reflexionar si real-

mente el sistema educativo vigente ha considerado importante el ámb!. 

to extraescolar, como son las condiciones socio-econ6micas en que 

se desarrolla la gran mayoría de los educandos, considerando que las 

teorias y los métodos educativos sólo son eficaces cuando se toman 

en cuenta el contexto en que se aplican. Cabe señalar lo que al re!, 

pecto se dijo en el colcquio titulado. 

" Los Grandes Problemas Educativos en México " , que se llev6 a efe.!:_ 

to en agosto de 1984 en la UNAM. " Que es necesario dar especial 

enfasis al análisis del contexto social de México, para que las teo-

rias y metodologías aseguren un mayor éxito, ya que tal vez las em-

pleadas hasta el momento no sean precisamente las mas idóneas, de 

acuerdo a las circunstancias que presentan nuestros alumnos y al CO!!, 

texto social en que se desenvuelven ". (1), 

(1) palabras pronunciadas por el Mtro. Antonio Alcala 
Jefe de la Divisi6n de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras en el Coloquio 
11 Las Grandes Problemas Educativos en Méx." efectua 
do en agosto de 1984 en la F.F.y Letras UNAM. -
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INTRODUCCION 

Considero que el área educativa en el quehacer profesional del 

Trabajador Social es muy amplia y de indiscutible necesidad pues 

ofrece diversas alternativas de intcrvenci6n sobre todo en situacio-

nes que se tornan difíciles o problemáticas como lo es la deserci6n 

escolar. 

Tomando en cuenta que la educaci6n en México es considerado un fac-

tor que contribuye al desarrollo integral de nuestro país resulta 

muy importante dar atenci6il a cualquier problema que se relaciona 

con la misma. 

Se ha hablado mucho del fracaso escolar, inclusive del fracaso edu-

estivo nacional, por lo que resulta interesante reflexionar si real-

mente el sistema educativo vigente ha considerado importante el ámb_i 

to extraescolar, como son las condiciones socio-econ6micas en que 

se desarrolla la gran mayoría de los educandos, considerando que las 

teorias y los métodos educativos s61o son eficaces cuando se toman 

en cuenta el contexto en que se aplican. Cabe señalar lo que al re~ 

pecto se dijo en el colcquio titulado. 

t1 Los Grandes Problemas Educativos en México t1 , que se llev6 a efe.f_ 

to en agosto de 1984 en la UNAM. t1 Que es necesario dar especial 

enfasís al análisis del contexto social de México, para que las teo-

rias y metodologías aseguren un mayor éxito, ya que tal vez las em-

pleadas hasta el momento no sean precisamente las mas id6neas, de 

acuerdo a las circunstancias que presentan nuestros alumnos y al CD.!!. 

texto social en que se desenvuelven t1. (1). 

( 1) palabras pronunciadas por el Mtro, Antonio Alcala 
Jefe de la Divisi6n de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía y Letras en el Coloquio -
"Las Grandes Problemas Educativos en Méx. t1 efectua 
do en agosto de 1984 en la F.F.y letras UNAM. -



Es por ello que en el presente estudio se tratará primero de dar un 

panorama de las Generalidades de la Educaci6n, definiendo el concep

to, totnando en cuenta la orientación, que se le ha dado a partir 

de las diferentes disciplinas, para después poder abordar el Sistema 

Educativo en México, destacando sus aspectos principales y caracte

rizando sus diferentes niveles y sobre todo el de la Educaci6n Supe

rior, señalando su forma de organizaci6n, politices y Objetivos que 

persigue. 

Posteriormente se concretizará a tocar el problema de deserci6n ese~ 

lar en la enseñanza superior, tomando en cuenta que el problel'Qa de

serci6n escolar en la Escuela Nacional de Trabajo Social, forma par

te de este nivel educativo,obteniendo de esta manera el marco te6ri

co de nuestra investigaci6n. Llegando por fin a tratar espedficame.!!. 

te el problema de deserci6n escolar en la E.N.T.S., mediante una 

investigaci6n que se realizará en la propia escuela para probar o 

disprobar las hip6tesis planteadas, pretendiendo mediante esta inveJ!_ 

tigaci6n conocer las causas reales que en forma directa o indirecta 

influyen en la incidencia del problema. 

Se tratará además, de dar sugerencias prácticas que coadyuven a la 

soluci6n de este problemao por lo menos a centrar un poco nuestra 

atenci6n en este aspecto, para crear conciencia del mismo; siendo -

cualquier esfuerzo por minimo que sea, orientado a buscar soluciones 

que contribuyen a evitar que un gran número de estudiantes deambulen 

desorientados por los laberintos del sistema educativo, sin encon

trar el camino que les lleve a su integración en la actividad produ.s_ 

tiva de la sociedad, justifica plenamente su acción. 



Al centrar este problema en la ENTS, se pretende dar un pequeño 

aporte a la soluci6n del problema de deserción que presenta la ENTS, 

que permitira conocer generalidades de la población que deserta y al 

mismo tiempo de la que permanece y concluye la carrera y que más ta!_ 

de será un miembro mas de nuestra profesión. 

Contribuyendo además de manera general a la solución del problema de 

deserción escolar como aspecto importante de la educación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DE LA EDUCACION. 

El inicio de este trabajo tiene como prop6sito dar un panorama gene

ral del concepto educaci6n, tomando en cuenta los diferentes enfoques 

que las Ciencias Sociales le han dado, considerando los componentes 

que la constituyen y la funci6n que como instituci6n le ha sido en

comendada a la sociedad. 

Definir el concepto, ha sido motivo de preocupaciones en todos los 

tiempos, ya que como fen6meno social adquiere caracted.stica econ6mj,_ 

cas, políticas e ideol6gicas de acuerdo al mome. '1ist6rico en que 

se desarrolla y siempre se verá influido por el contexto social en 

que se encuentra inscrito, reflejando la ideologia prevaleciente de 

toda organizaci6n social, es por ello que el concepto educaci6n nun

ca será el mismo, pues al término se le designa gran cantidad de ha

bilidades, el fomento de actividades la transmici6n de valores mora

les, la capacitaci6n para el trabajo, la instituci6n civica, la for

maci6n politica, la "Concientizaci6n", la enseñanza de las bellas 

artes, el desarrollo de la apreciaci6n estética, la influencia del 

medio ambiente en el comportamiento de los individuos, etc. y para 

otros la educaci6n adquiere sentido a partir de las funciones que 

desempeña en la sociedad. 

La orientaci6n que se ha dado al concepto, según las distintas dis

ciplinas sociales también es diferente y se irán mencionando a fin 

de esclarecer el concepto. 



s.-

Desde el punto de vis ta sociol6gico se ha visualizado de manera ge-

neral como proceso encaminado a transmitir la cultura a las nuevas 

generaciones, con el fin de prepararlas para la vida, tratando siem-

pre de que conozca al máximo, se valore, enriquezca y se encauce ha-

cia el futuro, 

Ddurkeim la define como un conjunto de prácticas, de modo de obrar, 

de costumbres que constituyen hechos perfectamente definidos y poseen 

la misma realidad que otros hechos sociales. 

Siendo un fenómeno social que se produce en todas las sociedades 

humanas y que esta transmici6n se realizará a través de varios medí-

os y no solo a través de formas institucionales específicos como lo 

es la Escuela. (1). 

Desde una perspectiva psico16gica la educeci6n se entiende como pro-

ceso tendiente a realizar plenamente la personalidad individual, ya 

que por medio de la educaci6n, el individuo podrá desarrollar su 

capacidad creadora y naturaleza social, logrando asi mismo ser un 

individuo consciente de su dignidad de persona responsable y libre 

no solo ante si, sino ante los demás; comprometiéndose con los pro-

blemas y necesidades de su sociedad• lo cual lo conducierá a su in t.!:_ 

graci6n al mundo que le rodea. 

poiiticamente la educaci6n es considerada praxis, reflexi6n y acci6n 

del hombre sobre el mundo con el fin de transformarlo. 

Y desde una perspectiva econ6mica, la educación se ve como creadora 

de riquezas, como factor esencial del desarrollo econ6mico a la vez 

que de las transformaciones de la Estructura Social. 

(l) De Azevedo Fernando: Sociologia de la Educación 
F.C.E. México, 1973 PAG. 34, 135 Novena Edici6n. 



Pare México puede considerarse válido el concepto que den Stephen 

Castles y Wiebke Wustenberg en donde dicen que "La Educeci6n es el 

nombre que damos a la formaci6n de conciencia, .. . La conciencia so-

6.-

cial es, sobre todo, producto de les condiciones econ6micas y socia-

les, pero no es solo eso: ... tambilm es un factor que por si mismC' 

ayude e moldear el desarrollo de les condiciones econ6mices y socia-

les. 

Dicho de otro modo, existe una relaci6n dialéctica entre conciencia 

y condiciones materiales. ( l). 

Ya que en México le Educaci6n constituye un instrumento para mante

ner y fortalecer le estructura social jugando un papel muy importen_ 

te en le formaci6n social de los individuos y de prepararlos para 

participar en le producci6n y en la vida social, y no, la entenderiJ!. 

mas sin considerar que tiene una relaci6n interna con el sistema de 

relaciones sociales, de le cual forma parte articulada y constituyen_ 

te. 

A manera de conclusi6n podemos considerar que la Educaci6n en térmi-

nos generales es un fen6meno social que se produce en todas las sacie-

dades humanas, mediante el cual le sociedad transmite su cultura de 

una generaci6n a otra y prepara a través de las generaciones j6venes, 

las condiciones esenciales de su propia existencia. 

También se caracterizará siempre como proceso continuo que contribu-

ye aldesarrollo del individuo y a la transformaci6n de la sociedad 

siempre en un sentido de progreso y perfeccionamiento. 

(1) Castles, Stephen y Wiebke Wustenberg, la Educaci6n 
del Futuro una introducción a la teoría y la prác
tica de la educaci6n socialista. Edit. Nueva Tmágen 
1982 Méx. l. Edici6n pág. 9 
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Después de este intento por esclarecer el concepto educación, pasa-

remos a dar una visi6n general del sistema educativo en México. 

Señalando que la educaci6n en México está regida por el artículo 

30 Constitucional en el que destaca lo siguiente: 

Será democrática, considerando a la democracia C.Q. 

mo un sistema tle vida fundado en el constante me

joramiento, econ6mico, social y cultural del pue

blo. 

Atenderá la comprensi6n de nuestros problemas, el 

aprovechamiento de nuestros recursos y la defensa 

de nuestra independencia política y el asegurami

ento de nuestra independencia económica, continu!. 

dad y acrecentamiento de nuestra cultura contribuiría 

además, a la mejor convivencia humana y a formar

individuos libres en una sociedad más justa. 

También se señala que la Educaci6n y la cultura -

inducen al desarrollo, lo promue\.·en y a la vez -

participan de él, señalando que el progreso educ!!_ 

tivo y cultural induce a avanzar hacia el bienes

tar econ6mico y social. 

Además agrega que la educación tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades -

del ser humano y fomentará en él el amor a la pa

tria y la conciencia de solidaridad internacional 

se basará en los resultados del progreso cientif.i 

co, luchando contra la ignorancia y sus efectos.

contribuyendo a la mejor conciencia humana. 
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La Ley Federal de Educación la define como " Medio fundamental para 

adquirir 1 transmitir y acrecentar la cultura, dice, es proceso per-

manente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transforn@. 

ci6n de la sociedad, es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido 

de solidaridad social " ( 1). 

Y es funci6n de estos principios en los que se estructura el sistema 

educativo en México, también se considera importante señalar que la 

educaci6n en México como proceso social no se reduce a la relación -

pedag6gica directa del proceso enseñanza aprendizaje o sea, el cará.s 

ter formal de la educación, sino que existen dos modalidades más que 

son la educación no formal e informal, influyendo las tres de manera 

simultánea e importante en la formaci6n de los individuos dada la -

estTetha vinculación de la educación con los demás procesos sociales 

que se dan en nuestro pais. 

La educaci6n informal es la que se recibe de manera espontánea, vol u~ 

taria o involuntaria, comprende el proceso por el cual el individuo 

logra actitiudes, valores y conocimientos consecuentes a las ex peri-

encias vividas y desarrollan en él un acervo de conocimientos práct.i 

cos. 

La educaci6n no formal es la que se denomina educación abierta y ori 

en ta sus acciones en dos sentidos, por un lado, el mejoramiento de -

la vida social o al desarrollo de destrezas ocupacionales a través -

de programas no normados por planes de curriculares sino que respon-

de a necesidades predeterminadas, y por otro lado, a la formación en 

niveles correspondientes a la educación básica, media superior y su-

perior .(2) 

(1) Ley Federal de Educación, Noviembre 1973. 
(2) Revista Perfiles F.ducativos Nueva Epoca Núrn.5 

Abril~'layo-Junio 1984 CISE UNAM Pág. 7 
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La educaci6n o instrucci6n escolar formal es la que corres-

pende al sistema educativo estructurado y graduado cronol6gicamente, 

es la educaci6n que se recibe dentro de la escuela a través de una 

relaci6n pedag6gica directa y en México la constituyen la Educaci6n 

Elemental, Media, y Superior y está regulada por el articulo 3• Con,!!_ 

titucional y por la Ley Federal de Educaci6n, en donde se establecen 

las siguientes finalidades. 

Promover el desarrollo arm6nico al de la personal.! 
dad para que se ejerza en plenitud las capacidades 
humanas. 

Crear y Fortalecer la conciencia de nacionalidades 
y el sentido de convivencia internacional. 

Alcanzar mediante la enseñanza de la lengua nacio
nal un idioma común para todos los mexicanos, sin 
menoscabo del uso de la lengua aut6ctona. 

Proteger y acrecentar los bienes y valores que -
constituyen el acervo cultural de la nación y ha 
cerlo accesible a la colectividad. 

Fomentar el conocimiento y el respeto a las inst!. 
tuciones r.acionales. 

Enriquecer la cultura con impulso creador y con la 
incorporaci6n de ideas y valores universales. 

Hacer conciencia de la necesidad de un mejor apr~ 

vechamiento social de los recursos naturales CD.!! 

tribuir a preservar el equilibrio ecol6gico. 

Promover las condiciones sociales que lleven a la 
distribución equitativa de los bienes materiales 
y culturales, dentro de un régimen de libertad. 

Hacer conciencia sobre la necesidad de una planea
ci6n familiar con respeto a la dignidad humana y -
sin menoscabo de la libertad. 

Vogorizar los hábitos intelectuales que permitan 
el análisis objetivo de la realidad. 

Propiciar las condiciones indispensable>s para el i!!!. 
pulso de la investigaci6n, la creación artística 
la difusión de la cultura. 



Lograr que las experiencias y conocimientos obte

nidos al adquirir, transmitir y acrecentar la cul 

tura, se integren de tal modo que se armonicen t.!:!_ 

dici6n e innovaci6n. 

Fomentar u orientar la actividad científica y té.E, 

nologica de manera qeu responda a las necesidades 

del desarrollo nacional independiente 

Infundir el conocimiento de la democracia como -

la forma de gobierno y convivencia que permite a 

todos participar en la tarea de decisiones orien

tadas al mejoramiento de la sociedad. 

Promover las actividades solidarias para el logro 

de una vida social justa. 

Enaltecer los derechos individuales y sociales y

postular la paz universal basada en el reconocimi 

ento de los derechos econ6micos , políticos, y -

sociales de las naciones. 

10.-

En -cuanto a su funci6n educativa; se expresa en el artículo 24 Capi

tulo III y comprende lo siguiente: 

Promover, establecer, organizar, dirigir, y sost.!!_ 

ner los servicios educativos, científicos, técni

cos y artísticos de acuerdo con las necesidades -

regionales y nacionales. 

Formular planes y programas de estudio, procedimi 

entos de evaluación y sugerir orientaciones sobre 

la aplicación de métodos educativos. 

Editar libros y producir otros materiales didáct.!. 

cos. 



Establecer y promover servicios educativos que -

faciliten a los educadores la formaci6n que les -

permita su constante perfeccionamiento, promover -

permanentemente la investigaci6n que permita la -

innovaci6n educativa. 

Incrementar los medios y procedimientos de la i!!. 

vestigaci6n científica. 

Fomentar y difundir las actividades culturales en 

todas sus manifestaciones. 

Realizar campañas que tiendan a elevar los nive

les culturales, sociales, y económicos de la pobl!, 

ci6n, en especial los de las zonas rurales, ur-

banas y marginadas. 

Expedir constancias y certificados de estudio. o

torgar diplomas y titules grados académicos. 

Otorgar 1 negar o revocar autorización a los part.i_ 

culares para impartir educación primaria, secund!!, 

ria y normal y la de cualquier otro tipo o grado -

destiados a obreros y campesinos. 

Otorgar, negar o retirar discrecionalmente válidez 

oficial a estudios distintos de los especificados 

en la fracción anterior que impartan en particul!!. 

res. 

Vigilar que la educación que impartan los partiC,!!. 

lares se sujete a las disposiciones de la Ley y

otras disposiciones legales. 

u.-
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La Educaci6n en México se realiza mediante un proceso que comprende 

la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la difusión. 

El proceso educativo s basa en los principios de libertad 

responsabilida que aseguren la armonía de relación entre educandos 

y educadores; desarrollando la capacidad y las aptitudes de los edu

candos para aprender por si mismos, y promover el trabajo en grupo 

pare asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educado

res, padres de familia e istituciones públicas y privadas. 

El contenido de la educación se define en los planes y programas los 

cuales se formulan con miras a que el educando: 

Desarrolle su capacidad de observación, análisis

interrelación y deducción. 

Reciba armónicamente los conocimientos teóricos -

y prácticos de la educaci6n. 

Adquiera visión de lo general y de lo particular. 

Ejercite la reflexión critica. 

Acnclmte su aptitul de octual.i2'lr y mejorar m an::cimimtos. 

Se ca¡a:ite ¡ma el tralajo sx:iallrente útil.Según el plan Na -

ciael de IA=rrollo ¡ma el rector Ed1D1tivo, existen tres -

ftmaieitales a seguir y sen: 

~ el desarrollo integral del individw y de la occialad

lll!Xicam. 

~ el occero de todoo los trelCitarlos a las o¡xirtunidadcs -

edu:ativas, culturales, deportivas y de recrar.ión. 

~jorar las prestac.icre> de los rervicios erlocativos,culturales, 

dep:irti vos y de recreocioo. O J. 

(1) Ley Federal de Edu:aciéti. Nov. 1973. 
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Ca!D se p.iede observar el SlStem educativo rrex:icaro teóricmente re encuentra nuy 

bim estru:turado y programdo, sin BJtergo, el Plan operativo presenta granles y -

graves deficiencias que al tratar de explicar las caums que ~ su adeaa:lo -

funclcnmlento, nos encootrams cm una serie de problaias que :Inciden serla!mte -

en su deslrrollo caro sn: 

la sl.tuac:i.00 ecm.'mi.ca que vive nuestro ¡nis, que obliga a disnirulr el preruJ1ll!Sto 

destimdo a la edu:aci1ri lo cual es resentido de nenera :iqlortante m OO<_los los wc

tores, provocando granles limltac:l<D!S. la sobrepoblac:i6n, sobre to:lo 'en las grandes 

lll!tr6polis que es dco:le re ena.mtran IJbicadoo el neyor lÚlero de instit:uci<D!S ed~ 

ti.vas, provocando que dicles institu:l.ooi!s trahljen m futi6n de objetivos cuatita

tivoo y ro cualitativos. 

lo OJal ¡rtxloce un In.Jo nivel de pre¡llI'Bd.én de sus egre>idos que a su vez traen coo

sigo otros problems ro tteYJS :iqiortantes, t:mDién existm problaias de coogrumcla 

m cuanto a la p1aneecil:n del Sistam &locativo y el cmtexto s:.c:lal m que se desen

vuelven la gran neyorla de los edocardos, tray¡:nlo caro cmseaada el lnjo nivel 

de aprovedaniento escolar, los altos ínlices de deserc:lái y reprolncién existmte 

en todos los niveles edu:ativos a lo cual cmtribuyen foctores internos y extem:lS 

al Sistam &locativo. 

la desirticulación existente que re da en todos los niveles en cuanto a su finalidad, 

ocy;mi.m::ién, contenidos y m\todos m cada tro de ellos. 

Y ¡:ar otra ¡arte, a ll'S3I" de la terxlenc:ia que existe a la ex¡en.sién de la ediradln 

a toda la poblaclln, existe aún aproicillBdmmte 5 mlll<D!S de adultos lll!ldcanos que 

ro saben leer ni. es:ribir. (1). 

(1) triptica " Al.fabetizaciÍ:ll " I.N.E.A. S.E.P. 
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Después de esta breve descripci6n, pasaremos a dar una somera carac-

terizaci6n de los distintos niveles educativos, mencionando sus obj_!. 

tivos y aspectos más relevantes, deteniéndonos un poco más en el ni-

vel superior 1 dado que el estudio que se pretende forma parte de es-

te nivel educativo. 

NIVEL ELEMENTAL: 

Este nivel elemental está constituido por la Educaci6n 

pr\scolar y primaria. 

NIVEL PRESCOLAR: 

La Educaci6n prescolar en México es el nivel educativo. 

Que atiende a la población de 4 y 5 años de edad, por lo general se 

imparte en dos grados, pero se pretende que por lo menos un año de 

este ciclo lo cumplan todos los niños de cinco años de edad. Lo cual 

ha resultado muy difícil lograr, sobre todo, en poblaciones más ne-

cesitadas del pais. Este nivel no es considerado obligatorio. 

l.a Educaci6n prescolar pretende lograr en el niño, su de-

serrallo arm6nico en el aspecto físico, afectivo-social y cognitivo 

a fin de facilitar su integraci6n al medio en que vive y mejorar sus 

posibilidades de éxito en los niveles educativos subsecuentes.( 1) 

Los principios en que se basa la acción educativa son 

en ausencia los que resultaron de la reestructuración de la educaci-

6n prescolar y que en gran medida se conserva todavia y pueden des-

tacarse los siguientes aspectos: 

(1) Revista Educación, Vol. VII, 40. 
época 1 Julia-Septiembre 81 1 Revista 

del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación. Pág. 25,26. 



1.- Que la Institución Jardín de Niños sea netamente 

nacional y ofrezca al niño todas las oportunida

des que tendrán despertar en su espíritu el con~ 

cimiento de su patria y el amor a ella. 

2.- Que la salud del educando sea objeto principal -

de atenci6n procurándose para ello, que los loe.!!. 

les, mobiliario y útiles llenen los requisitos -

exigidos por la higiene y la pedagogía. 

3.- Que las actividades en el Jardín de Niños estén

de acuerdo con la edad, y grado de desarrollo de 

el niño y además en relación con las experienci

as de su mundo infantil. 

4.- Que la libre manifestaci6n del niño sea respeta

da por el conocimiento de su ser interno y su -

apropiada direcci6n. 

S.- Que el ambiente del Jardín de Niños sea de hogar 

natural, sencillo y de confraternidad. 

6.- Que las actividades sean ocasionales y no resul

tados de un horario fijo y determinado. 

7 .- Que el cariño y cuidado se manifieste en la bue

na apariencia del plantel y bienestar de los ed.!!. 

candos. 

8.- Que se dejen ver en el Jardín de Niños los line.!!. 

mientos de la escuela como brote de la vida com.!!. 

nal. 

15.-

Es importante haber hecho menci6n de lo anterior debido a que, los 

fines de este nivel educativo poco han cambiado, lo que se ha hecho 

es buscar y llevar a la práctica los mejores medios con los que se 

ha contado para el logro de mejores resultados de la educaci6n pres-
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colar considerando ésta como el cimiento del que arranca el proceso 

de formación del educando y las ventajas psicopedagógicas y sociales 

que ofrece como antecedente de la escuela primaria y con plena conci 

encía del grado de importancia de este nivel; es por esto, que la 

educación prescolar pasa por fuertes etapas de desarrollo y fortale

cimiento, tratando de lograr en mayor grado sus fines con que fúe 

creado, pues éstos continúan en la actualidad enmarcados por ideas 

semejantes a los de la maestra Rosaura Zapata, quien dice: 

"El Jardín de Niños adaptado a nuestro medio social econ6mico 

es la agencia social de que disponemos para atender a la educación 

de los niños en sus primeros años y la que hoy, en su aspecto poten-

cial como desentrañador de las capacidades del párvulo desarrollando 

su poder innato, y en el de orientador dirigiendo sus energías en 

su poder expansivo, reclama su primacía, en la Gradaci6n de la Escu-

ela educativa reconociendo que su actuación. dependerá en mucho, la 

realización del programa de Educación Nacional que se pretenda~' (1). 

Los establecimientos prescolares dependientes de la Dirección General 

de Educación Prescolar, realizan el trabajo en base a un programa 

estructurado por objetivos que sugiere actividades de aprendizaje. 

A partir del ciclo 81-82 se trabaja con programas estructurado en 

3 libros. 

Planificación General del Programa 

Unidades 

Ejes de Desarrollo. 

(1) Zapata Rosaura. La Educación Presco!ar en 
México, México. Sep. 1970. Talleres Linoti 
pográficos Nieto's II Edición Pág. 58. -
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LA EDUCACION PRIMARIA 

Es Considerada como origen y bases del Sistema Educativo Nacional, 

está constituido por 6 grados y a través de su programa de traba-

jo busca la formaci6n integral del niño, que le permitirá tener -

conciencia social y convertise en agente de su propio desarrollo y 

de la sociedad a la que pertenece. 

De ahi su carácter formativo, más que informativo de la Educaci6n 

Primaria, y la necesidad de que el niño aprenda a aprender, de modo 

que durante toda su vida en la escuela y fuera de ella, busque y uti 

lice por si mismo el conocimiento, organice sus observaciones por 

medio de la reflexión, y participe responsable y críticamente en la 

vida social, se pretende que al concluir la Educación Primaria el 

alumno logre los siguientes objetivos generales: 

Conocer y tener confianza en si mismo, para aprovechar 

adecuadamente sus capacidades como ser humano. 

Lograr un desarrollo fisico, intelectual y afectivo 

sano. 

Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia -

critica. 

Comunicar su pensamiento y afectividad. 

Tener criterio personal y participar activa y racional 

mente en la tarea de decisiones individuales y sociales 

Participar en forma organizada y cooperativa en grupos 

de trabajo. 

Integrarse a la familia, la escuela y la sociedad. 

Identificar, planear y resol ver problemas. 

Asimilar, enriquecer y transmitir su cultura, respetan.. 

do a la vez, otras manifestaciones culturales. 

Adquirir y mantener la práctica y el gusto por la lec

tura. 



Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia, 

dogmatismo y prejuicio. 

Comprender que las posibilidades de aprendizaje -

y creaci6n no están condicionadas por el hecho -

de ser hombre o mujer. 

Considerar igualmente valiosos el trabajo fisico 

e intelectual. 

Contribuir activamente al mantenimiento del equi

librio ecol6gico. 

Conocer la situaci6n actual de México como resul

tado de los diversos procesos nacionales e inte-

lectuales que le han dado origen. 

Conocer y apreciar los valores y afirmar su amar-

a la patria. 

Desarrollar un sentimiento de solidaridad naci.2._ 

nal e internacional basado en la igualdad de der~ 

chas de todos los seres humanos y de todas las O.!., 

cienes. 

Integrar y relacionar los conocimientos adquirí-

dos en todas las áreas del aprendizaje. 

Aprender por si mismo y de manera continua, para

convertirse en agente de su propio desenvolvimie!!. 

to. (1). 

18.-

El proceso evolutivo de la educaci6n primaria se ha visto fundamental 

mente influenciadas por las características políticas, y socioecon.2_ 

micas del país, por lo que ha adquirido caracteristicas muy particu

lares en diferentes momentos 1 impidiendo una coherente continuidad -

de desarrollo en su intento por definir las pautas de acción, para -

conseguir, sus metas, sin embargo, se observa una serie de factores, 

que ha limitado el crecimiento armónico y la superación de este nivel 

como son: 

(1) Libro para el maestro S.E.P. 
Primera Edición 1982 pags. 10 y 11. 
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indecisiones en las acciones discontinuas en las políticas educati

vas importaci6n de corrientes intelectuales de moda y la deficiente 

preparaci6n académica del personal docente, son factores que han in

fluido de manera importante en las serias deficiencias que muestra 

este nivel educativo, lo cual se manifiesta claramente en los altos 

indices de deserci6n y reprobaci6n, considerando que éste es el nivel 

que observa el mayor nW.ero de desertores, aunque también hay que 

considerar que centra la matricula mayor del sistema educativo a pe

sar de la poblaci6n en edad escolar. Por lo que se puede considerar 

que ésta aún distante de cumplir con sus metas y objetivos 

propuestos. 
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N I V E L M E D I O 

Este nivel lo constituyen la Lducación media Básica y Edu

cación Media Superior. La educacibn media básica es la que 
comúnmente conocemos como la secundaria y se denomina así -

dado que conjuntamente con la primaria y prescolar, propor
cionan una educación básica; atienden a los egresados de la 
instrucción primaria y está constituida por 3 grados. 

A partir de 1965, se dio unidad a la enseñanza secundaria -
que hasta entonces comprendía tres denominaciones distintas: 

generales, prevocacionales y técnicas. En la actualidad, la 

diferencia entre secundaria técnica y la general se estable
ce solamente a través de los cursos terminales de especiali
zación tecnológica que ofrece la secundaria técnica. 

Las escuelas secundarias pretenden proporcionar una educación 
esencialmente formativa cuyo objetivo primordial es promover 
el desarrollo integral del educando para que emplee de manera 
Óptima sus capacidades y adquiera una cultura general que le 
permita continuar sus estudios, así como una formación que lo 
prepare para el preingreso al trabajo y de esta manera parti
cipen en la transformación de la sociedad. 

Sus objetivos de la educación media básica son los siguicnteG: 

1.- Propiciar que se cumplan las finalidades de la educación, 
de acuerdo con la filosofía social, derivada de nuestra -
Constitución y de la Ley federal de Educación. 

2. - Proseguir la labor de la educación primaria en relació11 -
con la formación del carácter el desenvolvimiento de la -

personalidad crítica y creadora, y el fortalecimiento de 
actitudes de solidariad y justicia social, 

3. - Estimular el conocimiento de la realidad del país, para -
que el educando, al valorarla, esté en condicioneG ele pa!:_ 
ticipar en forma consciente y construc~iva en su transfo~ 

mación. 



4,- Inculcar en el educando el amor y el respeto 

al patrimonio material y espiritual de la -

naci6n, capacitándolo para que lo aproveche -

en forma racional y justa. 

5.- Lograr una formaci6n humanística, científica 

técnica y artística que permita al educando

afrontar las situaciones de la vida con es

pontaneidad, seguridad en si mismo y econom.!. 

a de esfuerzo. 

6.- Proporcionar una s61ida formaci6n moral que

propicie el sentido de responsabilidad y de, 

servicio, y el respeto a otras manifestacio

nes culturales, a los derechos de los demás

y a la dignidad humana. 

7 .- Promover las actividades encaminadas a la far. 
maci6n de hábitos y actitudes deseables, re.!!. 

pecto, de la conservaci6n de la vida y la sa 

lud física y mental del educando. 

B.- Proporcionar al educando las bases de una ed.!!. 

caci6n sexual orientada hacia la paternidad 

responsable y la planeaci6n familiar, con -

respeto a la dignidad humana y sin menoscabo 

de la libertad. 

9.- Ofrecer los fundamentos de una formación ge

neral de preingreso al trabajo y para el acc~ 

so al nivel inmediato. 

21.-



10.- Profundizar en el conocimiento y el seguimiento 

del educando en cuanto a su desarrollo integral 

y a. su adaptaci6n al ambiente familiar, escolar 

y social• para orientar sus capacidades, in ter.!. 

ses e inclinaciones y ayudarlo a lograr su ple

na realizaci6n. 

11.- Intensificar la formaci6n del educando, en cua.!)_ 

to a la significaci6n auténtica de los probleaas 

demográficos, a la urgente necesidad de proteger 

y conservar los recursos naturales y a la necesi 

dad de contribuir a mantener el equilibrio ecol~ 

gico. 

12.- Desarrollar en el educando la capacidad de apre!!. 

der a aprender, para que este en posibilidades 

de participar mejor en su propia formaci6n, CD!!. 

siderada ésta como un proceso permanente a lo -

largo de su vida. (1). 
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Las secundarias técnicas que son instituciones que tienen por objeto 

favorecer el darrollo integral de la personalidad del educando, a -

través del culto de aspectos humanisticos, cientificos y técnicos y 

que además de preparar al estudiante para continuar estudios supe-

riores le ofrece la oportunidad de incorporarse al mercado de tra-

bajo a través de una formación tecnol6gica de caracter propedéutico 

y/o terminal. La enseñanza que se imparte comprende especialidades 

diversas y son: 

(1) Conclusiones y Recomendaciones de la Asamblea 
Plenaria sobre Educación Media Básica, del Con 

sejo Nacional Técnico de la Educación, celebra:' 
da en Chetumal quintana Roo los dias 15, 16, y 
17 de agosto de 1974. 



Tecnológica Industrial 

Tecnol6gica Aeropecuaria 
Tecnol6gica Pesquera 
Tecnol6gica Forestal 
Tecnológica de Servicios 
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Su plan de estudios es similar al de todas las modalidades 
de Educaci6n Secundaria pero con mayor intensidad en el área 
de la Educación Tecnológica. 

La Telesecundaria es una modalidad escolarizada del sistema 
educativo nacional. 

Proporciona educación secundaria a jóvenes en edad escolar, 
utilizando la Televisión, en su mayoría campesinos que vi-

ven lejos en comunidades, cuya egresión mínima de primaria 
es de 15 alumnos ya que este servicio se ubica principalme~ 
te en el medio rural o en zonas donde no es posible establ~ 

cer secundarias directas. Opera a través de 3 elementos b~ 
sicos de apoyo a los educandos, el maestro, la lección ira-
presa y la lecci6n televisada. 

El plan de estudios y los programas de telesecundaria son -
los mismos que en las otras modalidades, se desarrollan to

talmente dentro del calendario escolar con el apoyo de la -
televisión. 

Cada grupo es atendido por un maestro aue coordina las dcti 
vidades complementarias y cuida el aspecto formativa de las 

educandos, su duración es también de 3 años y los er.re~a--
dos pueden aptar par ingresar al nivel medio superior en mo
dalidades escolarizada o abierta. 
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Este nivel contempla además, la modalidad de Sistema Abier-

to, con reconocimiento y validez oficial, considerando esta 
educación de adultos "Una forma de educación extraescolar, 
que se basa en el autodidactismo y en la solidaridad social 
como los medios más adecuados para adquirir, transmitir, y 
acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad 
entre los distintos sectores que componen la población".(1) 

En 1981, fue creado por decreto presidencial el Instituto -
Nacional para la Educación de los Adultis, organismos des-
centralizado de la Administración Pública Federal a fin de 
"Promover, organizar e impartir educación básica para adul
tos". (2) 

Esta institución dirige sus servicios a personas mayores de 
15 años, ofreciendo programas educativos de alfabetización 
primaria y secundaria para adultos y se propone lograr pro
gresivamente este programa para que todos los mexicanos ma

yores de 15 años que no hayan podido estudiar aprendan a 
leer y escribir, y a manejar operaciones aritm~ticas; o bien, 
puedan seguir estudiando quienes tengan estudios incompletos. 

Es importante mencionar que en general la desvinculación en-
tre el Plan y los programas de estudio las característicüs 
tan diversas de las regiones es un problema latente. 

Además se puede observar que la educaci6n secundaria, conti-
núa siendo altamente informativa, preocupada por transmitir -
conocimientos y descuidando su función formativa. 

(1) Documento Información General "Incorporación de volunlü-
rios y Prestadores de :>.D. r.oordlnüción de Operacioncn -
en el D.F. I.U.E.A. abril 1qas. 

(2) Documento Información General "Incorporüciún ele Volunta-
rios y Prestadores de S.S. 
Coordinación de Operaciones en el D. r. 
I.H.E.A. Abril 1qa5. 
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Sus contenidos programáticos son muy amplios y tratados en 
forma general y abstracta lo cual contribuye a lo ya mencio 
nado. 
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NIVEL MEDIO SUPERIOR 

El nivel medio superior lo constituye el bachillerato, es el ciclo que pre

cede a la educaci6n superio¡· ,existiendo dos opciones para los egresados de -

la secundaria. 

La Educaci6n de carácter terminal que esta orientada a formar técnicas prof~ 

sionales y equivale al Bachillerato, en ciencias y tecnologia, y la propede.f!. 

tics o de indole preparatoria ambas en la posibilidad de continuar estudios

de Licenciatura. 

Este ciclo ha experimentado una continua transformación, sus objetivos y ca

racteristicas han ido modificandose bajo la acci6n de los cambios sociales, 

econ6micos, culturales y politicos o::urridos en el pais, tales como el des!!. 

rrollo demográfico, la evaluaci6n psicol6gica, y cultural del joven estudia!!_ 

te, la proliferación de escuelas en diversas partes del pais, con necesidades 

y condiciones diferentes, son aspectos que han tenido importante influencia, 

asi como la escasa comunicaci6n interinstitucional, la insuficiencia de recu.r. 

sos, y a veces, la falta de investigaci6n y de planeaci6n educativaH. 

Se ha considerado que el Bachillerato constituye una fase important~ de la -

educación, de carácter esencialmente formativo y que debe ser inte~ral y no 

Únicamente propedeútico. 

Se esta consciente también que requieren de una definición, que lo ubiquen-

no solamente como una continuidad de la educaci6n media básica o un antecede.!!. 

te de la educaci6n superior como sucede con mucha frecuencia, sino que nece

sita ser definido como un ciclo con objetivos y personalidad muy propios y 

que tenga a la vez una correlaci6n con la realidad del pais y de carla re~ión. 

Por lo que se ha pensado que la finalidad esencial del bachillerato es generar 

en el joven el desarrollo de una primera sin tesis personal y social, que le 

permita su acceso tanto a la educación superior como a la comprensi6n de su 

sociedad y de su tiempo, así como, su posible incorporación al Trabajo Pro

ductivo y para ello deberá: 



Propiciar al bachiller la adopci6n de un sistema 

de valores propios • 

La participaci6n critica en la cultura de su tie!!!_ 

po. 

La adquisici6n de instrumentos metodológicos ne

cesarios para su formaci6n y su acceso al conoc!. 

miento científico. 

La consodilaci6n de los distintos aspectos de su 

personalidad que permita desarrollar su capacidad 

de abstracci6n en términos de auto-aprendizaje. 

Su introducción a los aspectos aplicados de la -

ciencia en las instituciones que prevean la cap~ 

citación especifica para el trabajo. 
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Con lo antes mencionado se pretende lograr que el bachiller de

be ser capaz de lo siguiente. 

Utilizar los conocimientos generales que le den un panorama 

para definir sus interéses vocacionales. 

Manejar las herramientas adecuadas para confrontar integra

mente su realidad. 

Valorar la experiencia personal y comunitaria que propicie 

su progreso integral. 

Participar en forma creativa en todos los ámbitos, de acuer. 

do con las destrezas adquiridas. 

Desarrollar la habilidad de utilizar lenguajes vistos en 

sus dos acepciones: la expresión oral y escrita. así como 

el lenguaje simb6lico. (l). 

(l) Memoria del Congreso Nacional del Bachi lle
ra to, celebrada en cocoyoc, Morelos, en ma.r.. 
zo de 1982. 
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Por otra parte las instituciones que imparten este nivel, coinciden 

en que sus finalidades son esencialmente formativas de la personalidad 

y algunas especificas de preparacibn para una carrera determinada, 

es decir, se busca el correcto equilibrio de la formaci6n científica 

y humanística del educando, procura no limitarse s6lo a la preparaci 

6n para una carrera especifica, sino que pretende lograr una formac.!_ 

bn integral desarrollando valores y aptitudes que demanda una pro-

fesi6n. 

La educaci6n cientifica que imparte, pretende no únicamente la acu-

mulacibn de conocimientos de las diversas disciplinas que conforman 

el mundo de la ciencia, sino que busca al mismo tiempo la formación 

de una disciplina mental. 

Un criterio propio de un espíritu critico que razone,pretende que 

al alumno se explique el c6mo y porqué de los fen6menos de la natur!!_ 

leza, comprendiendo al mismo tiempo las leyes que lo rigen. 

La educaci6n humanística por su parte, persigue lograr el verdadero 

conocimiento del hombre, de su medio físico, de su historia y sus 

relaciones sociales a través del conocimiento de las lenguas clási

cas y de las culturas de la antigÜedad, como resultado de las exige.!!. 

cias de nuestro tiempo buscando el desarrollo de una cultura propia 

del mundo actual, viva, dinámica, verdadero humanismo que logre ese 

conocimiento real del hombre. (1). 

Entre el correcto equilibrio de la Educaci6n Científica y Humanística 

es como se pretende lograr una educación integral y una armonía en 

el proceso formativo del alumno. 

(IJ ;:1 Bachillerato en México. Planes de Estudio 
1868-1981. Colegio de Bachilleres 19Gl. :: .1:. P. 
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Las principales instituciones que atienden este nivel son: 

La U.N.A.M. a través de la escuela Nacional Preparatoria y el cole-

gio de Ciencias y Humanidades. La Secretaria de Educaci6n Pública, 

por medio del Colegio de bachilleres y el Instituto Politécnico 

Nacional en sus centros Cientificos y Tecnol6gicos. 

La Escuela Nacional Preparatoria tiene los siguientes objetivos: 

Desarrollar integralmente las facultades del 

alumno para hacer de él un hombre culto. 

Lograr la formaci6n de una disciplina intele.s_ 

tual que lo dote de un espiritu científico. 

Lograr la formaci6n de una cultura general -

que lo dote de una escala de valores. 

La formaci6n de una conciencia d vice que d~ 

fina sus deberes frente a su familia, frente 

a su pais y a la humanidad. 

La preparaci6n especial para abordar una dete!. 

minada carrera profesional. 

Los Objetivos del Colegio de Ciencias y Humanidades a nivel Bachill~ 

rato son los siguientes: 

Desarrollar en el alumno capacidades y aptitudes en be

neficio propio y de la sociedad. 

Adquirir educaci6n media superior, capacitando al alumno 

en el manejo de los dos métodos fundamentales para 11~ 

gar al conocimiento, del mundo, el método científico expe

rimental y el método de análisis hist6rico social; asimis

mo habilitar al alumno en el uso de dos lenguajes; el es

pañol y las matemáticas. (l) 

(1) Revista Documental núm l Junio 1979. Centro de Documen 
taci6n Académica C.C.H. U.N.A.M Pág. 8 
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Existen pequeñas diferencias entre la Escuela Nacional Preparatoria 

y el Colegio de Ciencias y Humanidades, dado que el C.C.H. es un 

subsistema de la U.N .A.M., que proporciona conjuntamente con otras 

instituciones de la Universidad educaci6n no solo a nivel bachiller!! 

to, sino también a nivel profesional y de posgrado. Existiendo las 

opciones técnicas, que tienen por objeto capacitar en este nivel, 

para la realizaci6n de un trabajo productivo si es que se desea, lo 

cual permite al alumno por un lado incorporarse más fácilmente a las 

fuentes de trabajo en caso de ser necesario, y por otro lado, permi

tirá además relacionar al alumno con alguna profesi6n, resultando 

un apoyo para la selecci6n de la carrera a seguir, sin dejar de ser 

la principal tarea del C.C.H. a nivel bachillerato proporcionar a 

los alumnos la preparaci6n necesaria para cursar estudios superiores. 

Es importante además señalar que las diferencias básicas que existen 

entre estas dos instituciones dependientes de la U.N.A.M. es que el 

C.C.H. surgi6 de la iniciativa conjunta de cuatro facultades ante 

la necesidad universitaria de originar nuevos tipos de especialistas 

y profesionistas que requiere el desarrollo cientl.fico, técnico y 

social del pais¡ siendo estas cuatro facultades: Ciencias y Filoso

fia ( de las que surge esencialmente la enseñanza de las matemáticas 

fisica, biologl.a, 16gica,la historia y el español.) 

Facultad de Quimica y Facultad de Ciencias Poll.ticas y Sociales de 

las que surgi6 en forma predominante, la enseñanza de la Química y 

del método hist6rico social aplicado a los fen6menos de la sociedad 

contemporánea y a los estudios prospectivos de una sociedadd en ple 

no cambio, por lo tanto, las diferencias básicas se refieren a los 

planes de estudio, sus unidades académicas por su caracter netamente 

interdisciplinario y por las sintesis de sus enfoques metodol6gicos 



31.-

que aportan las 4 facultades universitarias mencionadas con anterio

ridad, (1), 

Otra diferencias básica se da en la combinaci6n entre eltrabajo aca

démico en las aulas y el adiestramiento práctico en talleres, labo

ratorios y centros de trabajo, dentro y fuera de la Universidad, lo 

cual permite a sus egresados de este nivel desempeñar tareas de ca

racter técnico y profesional que no ameritan estudios superiores y 

son necesarios en nuestro medio. 

La Secretaria de Educaci6n Pública da atenci6n a este nivel a través 

del Colegio de Bachilleres, instituci6n creada por el gobierno fede

ral, que tiene como objetivo: Preparar en el ciclo de Educaci6n Me

dia Superior a los egresados de Secundaria, pudiendo as:!. continuar 

con estudios superiores o poseer una capacidad laboral para integra!. 

se en actividades socialmente productivas, 

Su plan de estudios tiene como prop6sito, proporcionar al estudiante 

una formaci6n integral a fin de lograr que el alumno enriquezca sus 

conocimientos de cultura general, continúe con estudios superiores 

se capacite para realizar una actividad productiva. 

La formaci6n productiva que ofrece en sus planes y programas, equilJ. 

bran las disciplinas cientificas y humanisticas, de modo que el egr~ 

sado pueda afrontar con éxito el estudio de cualquier carrera profe

sional. Por lo que algunas de las asignaturas de los primeros semes

tres se orientan a que el bachiller adquiera y desarrolle conocimicn. 

tos y habilidades, actualizándose en las explicaciones que dan las 

ciencias sociales sobre la sociedad y otras habilidadcs,están desti-

(1) lBIDAM Pág. 77. 
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nadas a desarrollar la investigaci6n y a estimular las capacidades 

de redacci6n y expresi6n oral, como métodos de Investigaci6n y Ta

ller de Lectura y Redacci6n. Apoyando además al estudiante con el 

servicio académico de orientaci6n escolar y vocacional. ( 1). 

En los ultimas semestres se profundiza en la informaci6n de las dis

ciplinas y en su preparaci6n para continuar estudios superiores. Se

leccionará además entre algunas de las capacidades para el trabajo 

que le sean útiles para quienes no pueden continuar con estudios 

superiores y es en ésto• en lo que consiste su formaci6n terminal, 

apoyándose en la capacidad especifica de alguna de las siguientes 

áreas. 

- Administraci6n de Recursos Humanos 

- F.mpresas Turisticas 

- Laboratorista Quimico 

- Dibujo Industrial 

- Contabilidad 

- Organizaci6n y Métodos 

- Dibujo Arquitect6nico y de Construcci6n. 

- Higiene y Seguridad en el Trabajo 

- Biblioteconomia. 

El Instituto Politécnico por su parte, también da atenci6n a este 

nivel educativo a través de los Centros de Estudios Científicos y 

Tecnol6gicos que tienen como objetivo general: 

(l) Folleto ¿ Qué es el Colegio de Bachilleres 
Colegio de Bachilleres 1985. 



Impartir conocimientos a nivel de enseñanza media 

superior que permitan al alumno continuar con i una 

Licenciatura en las siguientes ramas: Ciencias de 

ingeniería y Físico-Matemáticas, ciencias médico

Biol6gicas y Ciencias Administrativas y Sociales. 

Lograr una formaci6n científica estricta, combin.!!. 

da armoniosamente con una formaci6nl humanistica

y una capacidad técnica especializada. 
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La Creaci6n de estos Centros de Estudios Científicos y Tecnol6gicos, 

responde a la necesidad de reestructurar los estudios correspondien-

tes a este nivel, atendiendo a los lineamientos que marcaron la Re-

forma Educativa sobre todo en lo que dice "Que todos los niveles 

Educativos en México, deben estructurarse progresivamente conforme 

a un contenido y metodología que garantizen una preparaci6n cienti-

fica y humanística s6lida, logrando en el alumno una formaci6n gene-

ral para obtener una base cultural homogénea y una orientaci6n espe

cializada de acuerdo a su vocaci6n y grado de escolaridad ,conocimie!!. 

tos Y, actividades complementarias de caracter terminal". 

Dado que a partir de la creaci6n del Instituto Politécnico Nacional, 

se ha dado gran impulso a la Educaci6n Tecnol6gica, estos Centros 

de Estudios Científicos y Tecnol6gicos, permite a sus egresados ade-

más de continuar con estudios superiores en las ramas ya mene ionadas 

recibir un diploma de técnico en la especialidad que haya cursado 

y después de haber presentado trabajo de Tesis y Servicio Social, 

ya que a lo largo de su bachillerato se le da adiestramiento y capa

cidad de orden técnico en una especialidad, pudiendo además continuar, 

estudios técnicos superiores o bien, incorporarse a los procesos de 

producci6n. 
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EDUCACION SUPERIOR 

La Educaci6n Superior en México es el ciclo escolar con que culmina 

nuestro sistema educativo y está compuesto por la Licenciatura y los 

grados académicos de Hestria y Doctorado, este nivel es atendido 

en México por 376 Instituciones que por su naturaleza y funciones 

pueden organizarse en 3 áreas formativas principales, que son: la 

científica, la tecnol6gica y la humanistica, que se imparten a tra

vés de diversas Instituciones que en conjunto pueden clasificarse 

en: 

Instituciones Públicas y Privadas 

Instituciones aut6nomas o estatales. 

Universidades o Institutos Tecnológicos o de diversa índole 

Hasta 1984, existían 88 Universidades, 141 Institutos y Tecnológicos 

y 147 Colegios y Centros y Escuelas. {l). 

Todas estas Instituciones constituyen unidades sistemáticas. 

Con diferencias ya sea por su regimén legal o por áreas formativas, 

o bien por sus caracteristicas que asumen en su relación con las -

entidades federativas y las regiones en que se desenvuelven cumpli-

endo objetivos comunes, propios de la educaci6n superior y que son -

los siguientes:(2), 

(l) Instituciones de Educación Superior. Directorio 
1983-1984 ANVIES HEX. 

(2) Plan Nacional de Educación Superior. Lineamientos 
Generales para el periódo 1981-1991 ANVIES Méx. 
1981. Pág. 5138 y 139. 



1.- Ser componente esencial y permanente del desarro

llo y la independencia de la sociedad mexicana. 

2.- Participar eficientemente en el fortalecimiento -

de la capacidad nacional, para asimilar y prod.!!. 

cir avances científicos, tecno16gicos y de otro -

tipo e incorporarlos al desarrollo del país. 

3.- Contribuir al incremento de la producci6n en sus 

diversos sectores, a la explotación adecuada de -
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los recursos naturales, al logro de una justa distribución 

de la riqueza y a la elevaci6n de los niveles de 

vida de la población. 

4.- Coadyuvar activamente en la extensión de los ser

vicios educativos sociales y asistenciales con el 

fin de realizar el desarrollo integral y humaniz.!!. 

do del individuo sobre bases efectivas de libertad 

seguridad y solidaridad social. 

S.- Comprometerse sin limitaciones en la conformación 

de una auténtica conciencia cívica para asegurar

la participación democrática del ciudadano en -

las decisiones públicas. 

6.- Participar en la transformación de la sociedad a_s 

tual para que el país manteniendo su carácter na

cional en la convivencia y las relaciones intern!. 

cionales, se adapete a los cambios que operan en -

nuestra época y a las que impondrá el futuro. 
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Estos prop6sitos dan origen a las 3 funciones básicas de la Educaci-

6n Superior que son la docencia, investigaci6n y difusi6n de la cul

tura, consideradas en el mismo orden de importancia, ya que la doce.!!. 

cia es la causa de origen de toda Universidad y al desarrollo for

zosamente integra a las otras. 

Se consideran igualmente importante el que a través de la funci6n 

docente se permiten la formaci6n de profesionales en distintos cam

pos del saber, la ciencia y la técnica, logrando formar hombres úti

les a la sociedad, lo cual permitirá comprenderla y transformarla 

es a esta funci6n a la cual se destina mayor parte de recursos fisi

cos 1 humanos y financieros. 

A través de la investigaci6n se logra vincular de manera más directa 

a la realidad nacional considerando que su ejercicio deberá ser ta

rea permanente, de renovaci6n del conocimiento y su acci6n será ori

entada siempre a la soluci6n de problemas, lo cual fomentará el des.!!. 

rrollo nacional, estudiando a la sociedad en todos sus aspectos, bu.!_ 

cando su desarrollo integral y especialmente sus aplicaciones prác

ticas. 

Los tipos de investigaci6n que se realizan son: 

La investigaci6n científica que comprende a las ciencias naturales 

y exáctas y sus objetivos generales son: 

- impartir y organizar estudios cuyo tema principal sea las condici.2. 

nes y los problemas nacionales. 

- Contribuir a la formaci6n de profesionales, investigadores, profe

sores universitarios y tknicos útiles a la sociedad a través de 

su vinculaci6n con la docencia. 

- realizar trabajos en los campos de la investigaci6n básica aplica

da y tecnol6gica. 
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La Investigaci6n Humanística, comprende a las ciencias sociales y 

a las humanidades. 

- Llevar a la práctica estudios cuyo objetivo sea, principalmente, 

analizar laa condiciones y problemas nacionales. 

- Contribuir a la formaci6n de profesionales, investigadores, profe

sores universitarios y técnicos útiles a la sociedad a través de 

su vinculaci6n con la docencia. 

Preserva y trasmite los valores culturales universales y naciona

les. 

La tercera funci6n no menos importante, es la extensi6n cultural, 

que la constituyen las acciones que apoyan a la formaci6n integral 

de los alumnos, profesores e investigadores permitiendo la comunica

ci6n con la sociedad a través de la socializaci6n de los avances del 

conocimiento científico y humanistico logran, ya que estas acciones 

son intra y extramuros logrando además participar a la poblaci6n en 

general de los resultados de la inteligencia y capacidad creadora 

de este nivel educativo. 

Esta funci6n contempla como objetivos, concibiendo a la cultura como 

la suma de lo creado por el hombre y no sólo lo relativo al arte 

lo siguiente: 

- Contribuir a la craci6n, preservación y difusión de la cultura con 

base en nuestra identidad nacional. 

- Participar en la educación integral de la comunidad estudianti 1. 

- Elevar el nivel medio de la población contenida en el entorno uni-

versitario. 

- Llevar la cultura universitaria a aquellos sectores sociales care!l 

tes de acceso a la Universidad y que, sin embargo, aspiran a los 

beneficios de la cultura. 
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Se ha hablado ya en términos generales de la Educación superior, sin embargo 

es importante señalar los objetivos particulares de los distintos grados que 

comprenden el posgrado, ya que son los estudios que se realizan después de 

la Licenciatura y son: la maestría, doctorado y cursos de especialización, 

este nivel pretende lograr la formación de personal para la docencia e inve.§. 

tigaci6n, y al mismo tiempo, enriquecer el grado de conocimientos que requi~ 

re el ejercicio profesional de las diferentes carreras, además se busca obte

ner a través de estos estudios, el desarrollo de la creatividad y de la capa

cidad de innovac16n. 

Los objetivos que señala el Reglamento General de Estudios de Posgrado en la 

UNAM son los siguientes: 

La actualizaci6n de profesionales. 

La actualizaci6n de personal académico. 

La formaci6n y especializaci6n de profesionales de alto nivle. 

La formaci6n de profesores e investigadores. 

y de manera particular, la maestria pretende la formación de profesionales en 

áreas especificas del conocimiento, para realizar investigaci6n de caracter -

adaptativo y capacitar para el ejercicio profesional ofreciendo una formaci-

6n metodológica que capacite para la solución de problemas nuevos y un al to 

nivel de especializaci6n disciplinaria, lo cual puede ser enfocada hacin 101 

docencia, o hacia los campos científico, tecnológico o humanístico. 

Sus objetivos son: 

Preparar personal docente de al to nivel 

Dar formación en los métodos de investigación. 

Desarrollar en el profesional una alta capacidad innovativa técnicn 

o metodológica. 

El doctorado es el grado más alto del sistema educativo nacional y tiene como 

objetivo general preparar al profesionista ya sea para Ja investigación apli

cada cumpliendo con el requisito de originalidad y pretende ser un ciclo de 

investigación en el que se tenc.a como ncti\'idad principctl. la preparación de 
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una tesis de alta calidad, producto de la aportaci6n de nuevos conocimientos, 

lo cual debe entenderse por originalidad. 

Los cursos de especializaci6n proporcionan amplio conocimiento en un campo -

restringido de una disciplina, profundizando en una área del conocimiento y 

capacitando para la adaptaci6n de métodos y técnicas particulares a problemas 

especificas con el fin inmediato de perfeccionar la práctica profesional. 

El reglamento General de Estudios de Posgrado, señala como objetivo de estos 

cursos, preparar especialistas en las distintas ramas de una profesi6n, pro

porcionando conocimientos amplios de una área determinada, adiestrando en el 

ejercicio práctico de la misma. 

Los diplomas de especializaci6n no confieren grado académico. 

Los proyectos de implementaci6n de los estudios de posgrado en México presen

tan entre otras, las siguientes características y finalidades. 

1.- Se imparten por instituciones de Educaci6n Superior. 

2.- Están dirigidos principalmente a profesionistas del nivel licencia-

tura. 

3.- Se cursan bajo programas de investigaci6n básica y aplicada. 

4.- Son estudiÓs de alto nivel académico. 

5.- Se proponen la actualización de profesionales y personal académico. 

6.- Tienen como propósito la formación y especializaci6n de profesiona

les de alto nivel, asi como la formación de profesores e investi

gadores. 

7 .- Están orientados a satisfacer las necesidades de desarrollo regional 

y nacional de nuestro país. 

8.- Tienen como finalidad ayudar a alcanzar la indcpendencin tecnoló~icn 

de México. 
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CAPITULO II 

La Deserci6n en la Enseñanza Superior. 

En este cap!tulo se abordará el problema de la deser

ci6n escolar en la enseñanza superior, comenzando con la 

definición de los términos deserción y deserción escolar, 

se realizará además, un análisis de la problemática colat~ 

ral que conlleva y los aspectos más relevantes que condi

cionan la incidencia del problema. As! mismo, se desarro

llará el planteamiento del problema de deserci6n escolar 

en la Escuela Nacional de Trabajo Social, señalando la ne

cesidad de iniciar una real orientaci6n vocacional en los 

niveles que anteceden a la educación superior, sobre todo 

en el nivel medio superior. Y por ser el tema central de 

este trabajo la deserci6n escolar en la ENTS, nos referi

remos en general al problema de deserci6n en la UNAM. 

El término deserción, proviene del vocablo de lat!n -

desertaare, frecuentativo de deserere que significa aban

donar alguien una causa o una obligaci6n; a su vez, el -

término abandonar segGn el Diccionario de la Lengua Espa

ñola, significa dejar una cosa emprendida ya, como una -

ocupaci6n, un intento, un derecho, etcétera, dejar un lu

gar, apartarse de él, cesar de frecuentarlo o habitarlo. 

Descuidar uno sus intereses u obligaciones, rendirse en 

las adversidades y contratiempos. 

De acuerdo a lo anterior, se puede aplicar el término 

de desertor escolar a todo alumno que despúes de haber -
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iniciado cierto ciclo escolar, no lo completa, por lo tan

to, el término deserci6n escolar puede definirse también 

como el abandono de los estudios escolares antes de haber 

concluido un ciclo escolar de enseñanza formal; respecto 

a ésto Gltimo ha existido cierto cuestionamiento, dado que 

se ha pensado que solo se ajusta a un sistema escolar es

tructurado por varios niveles, pero también puede consid~ 

rarse desertor al alumno que abandona la escuela antes de 

alcanzar la edad mínima para trabajar o antes de completar 

el ciclo completo de enseñanza primaria o media que lo ca

pacite social y productivamente para integrarse positiva

mente a la sociedad, al estudiar el fen6meno, resulta es

te aspecto tan importante como la inversi6n que pierde la 

naci6n y el desperdicio de recursos comprometidos por ca

da alumno desertar, pues en muchos casos el analfabetismo 

resulta producto no s6lo de la inconcurrenr.ia escolar, si 

no de la deserci6n temprana que no alcanza a fijar los co 

nocimientos y habilidades básicas a crear una concienr.ia 

de auto-aprendizaje, dado que sus efectos reperruten ese!:!. 

cialmente en las oportunidades de capacitaci6n, el cmplwo 

y la participaci6n social, por lo tanto, resultA ner.csfirin 

tomar en cuenta de ir,ual manera, los fa~tores psiro16r.i("'o!; 

así como las consecuencias econ6mir.as y seriales que conl li_: 

va el problema, resultando de gran importancia el s~ntimi~~ 

to de fr;¡caso que experimenta el desertor, pues l" dcs<!r

ci6n escolar pueñe ~onsi~erarsc pñrte del fracaso esrolar 

concibiendo este romo ''aquella situaci6n en la que el suj! 
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to no consigue ·alcanzar las metas normales para su inte-

ligencia, de tal modo, que toda su personalidad queda a! 

terada y comprometida, repercutiendo en su rendimiento -

global y en su adaptación sana y eficaz a la vida que le 

rodea" (1) 

Ya que en muchas ocasiones la frustación y el resent~ 

miento que da lugar a que los desertores acepten empleos 

que no requieren capacitación alguna, mal remunerados y 

que no tienen nada que ver con la orientación educacional 

que ha recibido, puede propiciar la creación de una fuen

te potencialmente explosiva de conducta antisor.ial y des

contento político, es por ello, que se hace necesario con 

cebir el problema en toda su magnitud, resultando impor

tante pensar en la necesidad de mayores oportunidades que 

permitan al desertor participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida nacional y desempeñar un papel r.reati 

vo en la sociedad. 

Existen comunmente dos tipos de deserción cGrolar, lu 

definitiva y la temporal, la primera como su nombre lo in 

dica, es cuando el alumno abandona la escuela para no vo! 

ver más a ella y la otra es cuanrio este abandono er; sc1ln 

temporalmente, pero si reeresa a la escuela '11 rabo de u11 

tiempo. Por lo tanto, el fenómeno cJe deserción univurrii-

ta ria, consiste entonces, en que murhns de loti cntudiant<·!; 

( 1 )l:nc-iclopedio téni~a de la Educación, Tomo I, P.1p,. •12u, 
1975 ,:>antillana, S. A. de L:di,,iomrn J;lfo, n Madrid-27. 
España. 
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que ingresan en distintas facultades y escuelas de la 

UNAM, abandonan sus estudios antes de haberlos conclu~ 

do. Cabe señalar que el problema de deserci6n escolar 

de ambos tipos se ha ido incrementando cada vez más en 

todos los niveles y ha llegado a ser un serio problema 

de nuestro sistema educativo, lo cual se demuestra el~ 

ramente en la cifra que arroja el Gltimo censo efectua 

do en México, en el que señala que solo uno de cada -

100 estudiantes que ingresan al primero de primaria teE_ 

mina sus estudios profesionales hecho que resulta alar

mante y ubica al problema de deserci6n escolar en uno 

de los primer!simos lugares del sistema educativo. 

Sin embargo, existen pocos estudios al respecto, por 

lo que resulta difícil precisar de manera clara y det8r

minante las causas más frecuentes que inciden en el pro

blema, no existiendo informaci6n suficiente que permita 

una fundamentaci6n metodol6gica a seguir, darlo que ln i~ 

formaci6n que existe es pera o en base a cxpcricnrias do 

otros paises con sistemas pol!tiros, económiros, sori;Jh.:~; 

y educativos con modalidades particulares, situa~i6n-quc 

esclarece los resulta dos del evento: "Tendcnd.:iG actualt:i; 

de la educaci6n superior en el mundo" que re<'ientt:HH..!nt1; 

se llev6 a cabo, este evento, se re ali z6 a fin de x·c:ror.c·r 

y sistemAtizar experiencias de o,..hn paíscr., para poder 

plantear el presente de la cduraci6n 5upcrior, a::;í (""0111n 
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la situación prevaleciente en México en este nivel, ha

ciéndose especial enfásis en la UNAM, se buscó encontrar 

soluciones a los problemas tan graves con que se enfre~ 

ta nuestra máxima Casa de Estudios. Alemania Federal, -

Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, -

Cuba, Japón y Brasil fueron los ocho paises participantes. 

La deserción, egreso y mercado de trabajo fueron unos 

de los puntos de la temática abordada en las ponencias y 

al retomar las características y modalidades más impor

tantes de los temas generales tratados, se elaboró un í~ 

dice general a partir del cual se unificaron los canten~ 

dos para cada país a fin de integrar en un cuadro general 

la información total y sobresaliente y en el rubro Eficicn 

cia Terminal y Deserción, en solo 3 de los 8 paises part~ 

cipantes se encuentra la siguiente información: 

Estados Unidos señala que el 17 .9'!. y el 36% rle los alumnos 

que ingresan a los Community Colleges y ,Junior r.ollep,es, 

respectivamente, no aspiran a obtener r,rados acari6miron. 

Los jóvenes que ingresan direcTamPnte a inGtitucinncn 

que ofrecen los cuatro años de bachillerato tir.nen una -

probabilidad de 2 o 3 ver.es mayor de graduarse, quc la rle 

los alumnos que inician su bachillerato en institucinncr; 

que solo ofrecen los primeros años Oc este nivf'l 1.Yiuf"ati

vo y son después transferidos a coler,ios en lnn qu" p1J<·

den continuar sus estudio~. 
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Se ha estimado que la retenci6n representa el 48% 

del alumnado que inicia el bachillerato, el 18\ de los 

que inician a maestrías y el 50\ de los que se inscri

ben al doctorado. Así pues, si un 45\ de los j6venes 

en edad de asistir a instituciones de educaci6n supe

rior tiene acceso a la misma, un 52\ deserta y solo se 

gradua el 23\ de los integrantes de la demanda potencial. 

Según algunas encuestas, a los problemas econ6micos 

solo es atribuíble el 24\ de la deserci6n de los j6venes 

y el 18\ de las mujeres. Sin embargo, la influencia de 

los antecedentes sociales en este fen6meno sigue siendo 

de fundamental importanria. 

De hecho, para los j6venes que se encuentran en el 

tercer quintil de aptitud académica, dicha probabilidad 

es de 32% si pertenece al estrato socio-econ6miro supe

rior o de 9.2\ si pertenece al estrato inferior. 

Además, los antecedentes socio-econ6mi,..os sir,ucn 

influyendo en la probabilidad de ingresar a la erluca,..i6n 

superior. Los j6venes colocados en el quintil más alto 

de aptitud académica, tienen una probabilidad del 91% 

de ingresar a esta educaci6n si pertenecen al estrato 

superior o de solo 69% si pertenecen al infcrinr. l.:ntr" 

mayor sea la cobertura rle la educarit;n superior, menor 

será la proporci6n de alumnos colorados en la c-,1tcr.orL1 

superior de aptitud acarlémica. 
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Cuba señal6 lo siguiente: 

El aumento en el número de graduados universitarios, 

tiene que ver con el desarrollo de más y mejores condi

ciones de estudio, como son: el perfeccionamiento de pl~ 

nes y programas de estudio, formaci6n permanente de pro

~esores, servicios asistenciales a estudiantes, vincula

ci6n educativa-empleo, En 1983-84 se logr6 una eficien

cia de alrededor de 57.8\ (19.4 miles de profesionales). 

En veinte años se logr6 que la cifra de graduados obten~ 

da fuese superior a la matricula total al inicio del pe

riodo, Con respecto a la deserción, no se tienen datos 

estadísticos, sin embargo, reportan que la mayor canti-

dad de bajas se produce en los dos primeros años de la -

especialidad, debido a la insuficiencia docente y a las 

responsabilidades laborales o familiares del alumno. 

Brasil por su parte, indica que aún cuando es difícil -

obtener información confiable en cuanto a la deserción y 

el egreso, las informaciones.·parciales reflejan que Bra-

sil tiene una tasa promedio de graduación de 72.6\ que 

es claramente superior a la de México, calculada alrede

dor del 35\. (l) 

Lo anterior demuestra en términos generales, que 

el problema de deserci6n escolar en los paises estudiados, 

(l) Tendencias actuales de la Educación Superior en el mundo. 
México UNAM 1986 
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no puedP mi11i111izarsc y, sin embargo, no se le ha dado la 

debida importancia, <idcto que solo tres de los ocho países 

proporcinnaron datos al respecto, pudiéndo pensar que se 

debe a 1.1 fal "ta de in formación que se tiene del problema; 

también se nbscrvd q tJí• los aspcr.tos acar'h<"1rii 1""'05 y sor.io-ec2_ 

nómicos de los desertores son tomados en cuenta indistin

tamente y en ninr.ún caso se mencionan de manera conrreta 

las causas que originan el problema. 

Sin en1barg0, a i•ilntinuaci6n se señalar~n algunas de 

las caur..1s de deser<""i6n que ce han tomadu en cuPnta en rJi 

ferentec estudios hechos en Méxi,-,o y en otros lugares. 

Aleunos agrupan las causas en far·tores ne tipo social, 

familiares y esc<)lar<'s. Y ["'ra otros, son f;ictores pP.rso

nales y ambientales. 'f ¡u1r·a 1Jnos tercero;;;.s:on factores in

ternos o externoa de la edu•'aci6n. Sin ._~mhargo, ~n >.:eneral 

se toman en cuRnta 1os mism0 aspe~tos, solo que rlifieren 

en la forma rje a~ruparlos, resul tan<Jo importante en todos 

los casos, aspectos a("adémir::os y la si1"uaci6n socio-econ6-

mica de la familia y otros que se derivan de la misma, e~ 

mo son: la salud, la e~~olar-idad.., de los padres, el traba 

jo en el hogar o en el rarr.po, las condiciones de vida, ni 

vel cultura! et~~te;a. 

Les factore:: E:-:orie::-.ir:-c~, c0nstituyen para al~unos, la 

raíz de~ problema, pues la falta ae recursos econ6mi~os -
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para su;'.ragar gastos escolares es respuesta frecuente 

en los desertores en todos los niveles escolares y en 

diversos lugares, en las zonas rurales es frecuente en 

contrar que desde el nivel elemental, el niño constit~ 

ya una reserva de mano de obra familiar, sobre todo en 

épocas de cosecha y siembra, que le impide continuar -

sus estudios; y en el medio urbano, sobre todo en las 

f¡¡.milias de escasos recursos, es frecuente que el alumno 

sea retirado de la escuela apenas tenga la oportunidad 

o la edad suficiente para apoyar los ingresos familia

res, 

Estos factores econ6micos en muchos rasos son fre

cuentemente reforzados por factores culturales. La -

adopci6n de libros y planes de estudio ajenos al medio 

y a la cultura, también es una causa importante de de

serci6n escolar, ya que en muchos paises las costumbres 

y hábitos como son: el matrimonio temprano y el embara 

zo; la preferencia por el var6n en la admi5i6n a la e~ 

cuela y en la familia porque sea var6n y no la mujer -

que continúe sus estudios, también influyen en la dc-

serci6n escolar. 

La falta de recursos econ6mif".'os para la edificariñn 

y equipamiento de escuelas rn.i.onablemente acresitilc;. tL 

toda la poblaci6n en edad QSrolar, cr. también fartar 

importante, pues la~ rli~~anrias entre la 11hicaci6n rlc 

la escuela y el domicilio, a~reEando lo~ problemas de 
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comunicaci6n, también se han considerado. 

Los factores de salud y los impedimentos físicos 

son también motivos importantes de inasistencia o d~ 

serci6n escolar en todos los paises, sobre todo en -

lugares donde la nutrici6n es deficiente y las enfe!:_ 

medades endémicas menoscaban la salud y las condici~ 

nes d~ vida son de hacinamiento y deficientes en los 

servicios básicos, como: el abastecimiento de aeua y 

la distribuci6n de alimentos, estos factores influyen 

de manera determinante en la deserci6n escolar de t~ 

dos los niveles escolares, pero de manera más grave 

en el nivel elemental, pues estudios realizados, r~ 

velan que el retraso escolar, en muchos casos, es -

consecuencia de padecimientos o problemas de comunic~ 

ci6n en la edad infantil, propiciando la inasistencia 

y la deserci6n escolar. 

Los factores académicos son los que se refieren 

en general a factores escolares o internos rela~iona 

dos con la escuela misma, incluyendo la planeaci6n -

educativa, aspectos pedag6gicos, contenido de la en

·señanza, infraestructura, rn~todos dirjáctiros, rcla~

ciones de maestros-alurr~os, etcétera, y ha sido este 

aspecto tan importante para el estudio de la dcscrci6n 

que se ha pensado que el problema ohede~c frecuPnrc

mente a causas de este tipo y que tiene su arreen des 

de la planificación educativa que debe con~iderar de 
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manera seria al contexto social de la poblaci6n, a fin 

de lograr mayor efectividad en sus te6rias y metodos -

educativos, pues se ha dicho que el problema de deser-

ci6n "obedece esencialmente a una enseñanza inadecuada, 

por lo que debería ser resuelto principalmente a través 

de medidas relativas a los planes de estudio y estruc

tura del sistema escolar". (1) 

Encontrándose una relaci6n estrecha entre la pe~ 

manencia en el sistema escolar y la situaci6n social 

del alumno, incluso con el aprovechamiento académico 

e ingresos familiares. 

Ya que el problema de bajo aprovechamiento escolar 

va aunado al de deserci6n escolar y se ha estudiado en 

muchos casos de manera conjunta, no perdiendo de viRta 

la relaci6n con aspectos sociales, culturales y geor.r! 

ficos. 

El problema de bajo aprovechamiento esrolar, la fal 

ta de hábitos de estudio y otros, relacionados con la 

orientaci6n son otros aspectos académicos importantes 

que inciden en el fen6meno de deserri6n y al mismo -

tiempo, conllevan a otros también de suma importanria, 

como lo es, la existencia de una sobre poblaci6n flo-

tante que se da en muchas institucioncr, educativa~, y 

( 1 )Informe rJel Seminario 1ntcrrr,¡:ional so1'rc Prohlc111<1s 
de los Desertores Es rolares, Bol te Oinamarr.a 1-11! 
Abril 1973, Naciones Unida~, Nueva York, 1974 rár,. 
5. 
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que contribuye a l• masifivavión de la enseñanz.,, y 

que es otro problema que ei.frenta nuestro sistema -

educativo, ésto a la vez, trae consigo otros proble

mas también muy graves y que posteriormente son --

también causas de deserci6n, romo lo son los proble

mas acadGmicos y arJministrativos, como insuficiencia 

de recursos humanos y materiales limitaciones en cuan 

to a espacio y material didáctico, etcétera. 

Hasta aquí se ha hablado sobre los aspectos que 

condicionan el problema de deserd6n <'n t¡;rminos ge

nerales; y se ha lleeaJu a un punto relevante, la -

importancia de la orientari6n, pues se ha visto como 

el bajo apI'ovechamiento esr.olar, id i-altd <Jt:· hábitos 

de estudio y otros aspectos relacionddos ~on la mis

ma, dan ori~en a situar.iones conili0tivr..1.:·; d~ la e<iu

caci6n y a la vez se han consir:lc>rarlo como <"'ausas aca 

démicas que influyen en la deserd6n escolar y que 

a mi juicio es un factor dererminante, ~i partimos 

del hecho de que, la orientaroi6n es un pror-<>so que 

permite al alumno utilizar al máximo sus potenciali

dades para bien suyo y de la sociedad, y que resulta 

ne~esario su inicio desde el nivel elemenral y de m~ 

nera sistematizada, como actividad que tenga tareas 

eminentemente formativas e inherentes al proceso ed~ 

cativo y que en funci6n de sus objetivos, t'é{"'niC"as, 

y métodos conduzcan al individuo ~l desarrollo inte-
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tegral de su personalidad. 

De ah! que surge como parte importante de este tr~ 

bajo, la orientaci6n y sobre todo la vocacional, que 

es la que más se relaciona en el problema de deserci6n 

pues a trav~s de ella se pretende que el alumno "compre~ 

da el mundo de trabajo y el desarrollo de apreciaciones 

de todas las clases de trabajo digno, para lograr su -

ajuste de manera satisfactoria al mundo laboral"( 1) 

Es precisamente la falta de una real orientaci6n -

vocacional que apoye al estudiante desde el nivel ele

mental a encontrar su verdadera vocaci6n, y que le es-

timule a lo largo de su formaci6n a lograr un título 

que est~ de acuerdo a sus capacidades y habilidades. -

Lo que propicia que lleguen a la juventud desorientados 

sin encontrar el camino que les conduzca a la intcr.ra

ci6n a la actividad productiva y que de ahí se deriven 

una serie de conflictos que al no poder ser superados 

incidan en la deserci6n. 

Es por todo ~sto, que desde mi punto dP vi~ta, adqui~ 

re tanta importancia la orientacil5n vocacional, Gobrc 

todo en el nivel medio superior, considerando qu<! la 

falta de una real orientaci6n vocacional en este nivel, 

es factor que incide de manera direta en la Occcrr.ión 

universitaria. Porque es Pn esta etapa prccinamentc, 

r.uando el joven debe tomar una dcrird6n <Je -tanta tr•anr: 

~endencia en su vir:la y que si u.parte de lor: p1•ohlcmar: 

(1 XlrienTar.i6n del Esr-olar, Robert fl. Knopp, Edi..-ioncs 
Morata, España, 19G5. 
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y particularidades que enfrenta la etapa de juventud 

carece de las bases de orientaci6n vocacional, no va 

a poder hacer un análisis crítico de sus intereses y 

aptitudes, impidiéndole hacer una elecci6n adecuada 

de la carrera que más esté de acuerdo a su personalidad 

y potencialidad, carecerá además de la suficiente y 

adecuada informaci6n de las diversas opciones ocupa

cionales que existen, informaci6n que a través de 

la orientaci6n vocacional podría obtener de manera cla 

ra, amplia y formal que enfatize en las ubicadas de~ 

tro de las necesidades del país, contribuyendo con -

ello a lograr una relaci6n más armonica entre la ofe~ 

ta y la demanda en el trabajo y a evitar la satura-

ci6n que se da a un reducido número de carreras, si

tuaci6n que se ha tornado problemática desde hace al-

gunos años. 

Aquí cabe señalar lo que al respecto menciona el 

Dr. Jorge Carpizo, Rector de la UNAM, en su Dorumento 

Fortaleza y Debí lidad "Que servidos de oricntari6n 

vocacional que ofrece la UNAM, son es~asos, romparados 

con las necesidades reales y generalmente lleean tar

de, cuando el alumno cree saber qué licenciatura dr

sea cursar. Pues la falta de informar.i6n sonre las 

63 posibilidades profesionales que ofrcr.e la máximd 

Casa de Estudios, indu~e al alumno a sclccrionar lar. 

más cono~idas ya sea por r.lási~as o por novcñosqs; 

descartando eran número ne las demás.(l) 

(l) Documento Fortaleza y Debilidad de la UNAM.Dr. Jorge 
Carpizo, UNAK, 1986. 
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Otra de las razones por las que se hace importan

te la orientaci6n vocacional en este nivel, son las -
' mencionadas por el Lic. Jorge del Valle, director de 

la Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional de la 

UNAM, en donde dice: "es precis_amente en la Universi

dad donde las actividades de orientaci6n actuan en un 

cruce de caminos en la formaci6n de futuros cuadros -

del país. 

La orientaci6n universitaria incide en: 

El tránsito de la adolescencia a la vida adulta. 

El tránsito de la educaci6n custodiada de la secunda-

r~a a la educaci6n no vigilada y de autoresponsabilidad 

de la enseñanza superior. 

El tránsito del mundo del estudio al mundo de la ocupa-

ci6n. 

El Tránsito de la condici6n tutelar a la condiri6n dP 

ciudadanía plena. (1) 

También seña16 la necesidad de que los servician 

de orientaci6n en la UNAM, no deben limitare.e a la 

orientaci6n vocacional; sino deben lograr un apoyo más 

integral del universitario, ampliando sus ~ervirioB a 

una orientaci6n escolar, ocupacional, personal v romu-

nitaria. 

Es importante añadir, que los rPsultadoc. que se oh-

(~)Documento "Fortalecimiento ri~ los ~crvicins de OriPnta
ri6n en la UNAM", Jorre d"l Valle L. llNAM, 
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t'ienen de la orientación que se brinda en este nivel. 

mucho dependen del proceso de orientaci6n que el alumno 

ha recibido desde el nivel elemental y del apoyo que 

ha tenido por parte de sus profesores, padres, etcétera 

pues en la orientación vocacional quedan involucrados 

maestros, directivos, padres de familia, medios masi

vos de difusión y la sociedad entera, ya que se trata 

de todo un proceso que requiere la participación de c~ 

da uno de ellos, a fin de que llegado el momento, el 

joven pueda elegir carrera con plena seguridad de que 

es la que más va de acuerdo a su personalidad, potenci~ 

lidades y que por medio de ella, cubra sus necesidades; 

además de que llegue a sentirse útil al país, benefi

ciándolo con su desempeño laboral. 

Es por todo ésto que en la actualidad la UNAM preo

cupada por este aspecto, a través de la Dirección Gen!:_ 

ral de Orientación Vocacional, apoya a los alumnos con 

dos tipos de programas de servicios al estudiante, los 

de formación permanente y los programas de intervención 

de momentos críticos. 

En el primer tipo de programas, se incluyen los de 

la Escuela Nacional Preparatoria, en los aspectos esco

lar, vocacional y personal, 

En los programas de intervenci6n en momentos críti

cos, se encuentra el de atención a solicitantes de cambio 

de carrera. 
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En edici6n a los programas de atenci6n al estudian-

te, la Direcci6n General de Orientaci6n Vocacional cue~ 

ta con espacios académicos para l~ profesionalizaci6n 

del orientador. 

Y en la creaci6n de materiales de apoyo para la 

orientaci6n, se encuentran publicaciones vinculadas al 

programa informativo, como son: dos libros referentes 

a la educaci6n media superior y educaci6n superior, 

otro titulado "Más de una opci6n en la educaci6n" y va 

riedad de folletos que contienen datos profesiográficos. 

Además, se cuenta con obras relacionadas con el progr~ 

ma de opciones educativas en la UNAM, como la "Guía de 

Carreras" y folletos del mismo tipo. (1) 

Y lleva a efecto numerosas acciones de fortalecimie~ 

to en este rubro corno son: 

- Acciones que inciden en los alumnos antes de ingresar 

a la UNAM, como son: realizar orientaci6n universita

ria a través de los medios masivos de comunicaci6n. 

- Promover la orientat:'i6n universitaria en la t.!ducaC'ión 

media oficial, trabajando en colaboraci6n con la Se-

cretaría de Educaci6n Pública. 

- Acciones para ampliar, profundizar y diversificar loG 

servicios de orientaci6n en el bachillera to, incluyen 

do actividades contínuas desde el inr,reso a este ni-

Cl) Documento Fortalecimiento de lo:; Servicios de Oricn
taci6n de la WAM. Pa70nes y Acciones, Diree<> i6u Gor1<.:!ral du 
Crientaci6n Vocacional UNAM. 
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vel.é impulsar la orientaci6n obligatoria como acti-

vidad propedéutica necesaria con programas específi

cos y horarios semanales reconocidos.Cl) 

Todas estas acciones que se lleva a efecto, tal vez 

de alguna manera apoyen la disminuci6n del índice de d~ 

serci6n universitaria, ya que desde el rectorado del Dr. 

Alfonso Caso, se vislumbr6 que la deserci6n universita

ria, presentaba caracteres alarmantes, entonces la cifra 

promedio de deserci6n escolar en la UNAM era del 53%, 

encontrando en un estudio realizado por el Instituto Na-

cional de Investigaciones Sociales de la UNAM que el 

14.21% del total de desertores obedecía a causas o def~ 

ciencias de salud y el 87 .9.% a problemas econ6micos, pe!: 

teneciendo m~s del 50% de estos desertores a la clase m~ 

dia. <2> 

En la actualidad, en el periodo 1972-1981, ingresa

ron al bachillerato universitario un total de 407,291 -

estudiantes y hasta 1984, hab!an conclu!do sus estudios 

195,606 alumnos; es decir, el 48% de los mismos. 

De estos últimos, solo 117,546 lograron terminar el 

bachillerato en los 3 años señalados por los planes de 

estudio, lo cual equivale a comprobar que s6lo el 29% 

de los alumnos concluye regularmente el bachillerato. 

( 1) Documento Fortalecimiento r1e los Servir.íos de Orien
taci6n de la UNAM. Razones y Acciones. oirecci6n Genernl de -
Orientaci6n Vocacional, UllAM. 

(2) Mendieta y Mur.6z Lucio y José G6mez Robledo, Problemas rlc la 
Universid3d, Cuildemo de Sociología, Instituto rJc Invcstip,aci~ 
nes Sociales UilAM, Págs. 21, 24:i. 
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Por lo que respecta a los alumnos de maestria y do~ 

torada, en un muestreo representativo, se observó que 

aproximadamente el 50\ de los alumnos abandona los est~ 

dios antes de concluir el segundo semestre de éstos. 

AGn más, al efectuar el seguimiento de la generación que 

ingresó en sus estudios de grado en 1981, pudo observa~ 

se que después de 5 años, el promedio de materias apro

badas es de cinco, cuando deberían haber acreditado un 

total de nueve, si se estima el promedio exigido por --

los planes de estudio, alrededor del 90\ de la población 

de posgrado no termina sus estudios,(l) 

Por otra parte, el rector general de la Universidad 

Metropolitana declaró en reciente fecha, que la deser

ción estudiantil en la UAM es de 45 a 4R\, semejante al 

promedio nacional en educación superior, señalando que 

algunos alumnos abandonan los cursos por la necesidad -

de trabajar para contribuir con el gasto familiar. <2 > 

Con estos datos podemos concluir que la deser~ión -

universitaria, viene siendo desde hace muchos años IJT\ 

problema importante que mantiene índices alarmm1tes y 

conlleva problemas de igual relevancia, 

(l) Fortaleza y Debilidad de la IJNAM, Dr. Jor¡¡c C.1rpizo 
(Documento), UNAM, 1986, 

(2) Uno más Uno: 7 
9 septiembre 1987, 



Considerando importante señalar que en los po

cos estudios realizados sobre deserci6n escolar en 

la U.N.A.M., se establece, de manera general, una 

relaci6n del problema con los aspectos académicos 

59.~ 

y situaci6n socioecon6mica de la familia, encontrá~ 

dese particularmente con los siguientes problemas: 

- Problemas econ6micos y la necesidad de trabajar. 

- Incompatibilidad en el horario de trabajo y 
estudio. 

- Problemas de salud del estudiante o de f ami
liares cercanos. 

- Problemas de residencia en el lugar donde es
tudian o lejanía de la ubicaci6n del domicilio 
y/o escuela, 

- Problemas de camóio de estado civil. 

- Embarazos. 

- Interés por un cambio de carrera. 

- Reprobaci6n por algunas asignaturas. 

- Problemas con apoyos didácticos. 

Son éstos de manera e;eneral los problemas qu" se 

relacionan de manera más estre<'ha <'On el problema <le 

deserci6n universitaria, y por lo tanto, con la LSruc 

la Nacional de Trabajo Social, que al ir,ual que en -

otras escuelas y facultades, o tal vez de manera más 

seria, presentan desde hace tiempo atrás un incrcmc~ 

to al indice de deser"ión escolar. Por lo qu" .:i ron-

tinuaci6n se muestran alcunos datos r1c:l <'omportundento 



de la poblaci6n de la ENTS en donde se aprecia el 

problema de deserci6n. 

CUADRO l 

NO. DE Al.lHIOoS POR Afio, QUE NO PRESmrARON EXAMENCS FINALES 
EN Nm3UNA MATERIA. 

AflO NUME:RO DE A1U1NOS 

1976 50 

1977 46 

1978 105 

1979 19 

1980 21 

1981 39 

1982 40 

1983 45 

1984 71 

1985 74 
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Fllente: Secretaría de Servicios Esrolarcs INIS, 

UNAM, l9R6. 

Como se ~ucde observar, el índice de descrci6n cG 

incrementado anualmente a excepr i6n de hace 9 Mios <.:n 
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el que rebaz6 la cifra de 198S y los dos años poste

riores que disminuy6 notablemente, 

CUADRO 2 

-
NO. DE AUJMNOS «IJE INGRES .. N ~· mRE.SA ANUAf}!EN'I'E 

AflO Il'k:RESO EGRESO 

1976 237 SS 

1977 307 82 

1978 412 114 

1979 414 174 

1980 S02 -
1981 sos 189 

1982 600 261 

1983 sao 244 

1984 sao 286 

l9SS sao 3Sl 

I\lente: Sría. de Servicios Escolares ENTS, UNAM, 1986. 

Caro se puede observar, en el cuadro 2 el nlirrero de e¡;re

sados en relaci6n con el nOinero de ingresos por año es consi

derablerrente bajo, siendo en un promedio del 36% durante los 

t1l timos 10 años • 



CUADRO # 3 

ATENCION ESCOU\R Y PORCENTAJE DE DESERCICtl POR GDIERACION. 

GUIERACICtl NO. DE AlIBNOS NO.DE ALlt!NOO PORCENrAJE 
QUE m;RESARCtl EGRESAOOl DE DESERCION 

1976-1980 237 ? ? 

1977 - 1981 307 189 38% 

1978 - 1982 412 261 38% 

1979 - 1983 414 244 41% 

1980 - 1984 502 286 43% 

1981 - 1985 508 351 31% 

1983 - 1987 582 318 45% 

!\lente: Sr.ta. de Servicios Escolares, ENT3, UNAM, 198G. 

En el cuadro 3 se observa ya, por generaci6n, las 

cifras de retenci6n y deserci6n escolar en la ~NTS en 

los óltimos 10 años, en donde se aprecia c-laramente 

como se ha ido incrementandÓ el índice de dcserci6n. 

62.-
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CUADRO NO. 4 

COMPORTAMIENTO ESCOLAR HASTA EL 3er SF.MESTRE, 
DE LAS ULTIMAS GENERACIONES 

~--

PE!UODO ler Sil!ESTRE 2° SD1ESTRE 3er SEMESTRE 
ESCOU\R AUffiOS INS- RE'ffiNCION ESCOLAR 

CRITOS. 

1983 - 1 582 428 387 

1984 - 1 605 489 436 

1985 - 1 521 440 405 

1986 - 1 577 464 364 

Fuente: Unidad de Planeaci6n EN1S, LINAM, 1987. 

En el cuadro 4 se nota claramente como durante 

los tres primeros semestres, disminuye paulatinamen-

te la poblaci6n escolar. 



CAPITULO III 

INVESTIGACION A LOS ALUMNOS DESERTORES DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

Planteamiento del problema. 
Selecci6n de la muestra. 
Instrumento de recolección. 
Resultados obtenidos. 
Representación gráfica. 
Compl'Obación de hipótesis. 
Causas de la problemática encontrada. 



PLAl!TEA!UENTO DEL PROBLEMA 

La deserción escolar es un serio problema que se ha presen
tado en la ENTS desde años atr~s, y que día a día el índice 
de desertores se ve incrementado debido a que un gran número 

de alumnos deciden abandonar sus estudios para dedicarse a -
otra actividad~ o bien, para solicitar su ingreso a otro 

plantel educativo ·fuera o dentro de la UNAM. 

A pesar de la gran importancia que reviste el problema en la 

ENTS al igual que en otras escuelas, no existen estudios se
rios al respecto que precisen información sobre las causas -

que lo originan, encontrándose solo uno o dos trabajos al 

respecto, realizados dentro de la propia ENTS, que solo esb2 
zan el problema, pero que no llegan a descubrir el origen, -
variables que incidenp qu~ olanten alguna propuesta de so-

lución. 
Se ha pensado en el por qué de la falta de interés por resol 

ver este problema tan grave y de iguales consecuencias, con
siderando que tal vez·, influyan los siguientes aspectos: 

Desde hace dos décadas aproximadamente, se ha observado en -
las Universidades un desordenado crecimiento de la matrícula 

escolar, lo que ha propiciado la masificación de la enseñan

za, haciéndose con ésto, propicio un bajo nivel académico,ya 
que desafortunadamente no ha habido un crecimiento paralelo 

de los recursos material~s y humanos que pudieran atender con 
excelencia académica a la población escolar; a pesar de que -

mucho se dice que es necesario elevar el nivel académico en -

un contexto de crisis y con los recursos ya existentes, este 
principio no ha podido cristalizarse aún, dado que no es tan 
sencillo conjugar sistemas educativos masivos y la excelencia 

académica, este aspecto puede ser causa de que les sistemao-

educativos conside-ren !:a'5ta cierto punto sana la deserción. 
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En virtud de que constituye una selecci6n natural que alivia 

en parte los problemas de la masificaci6n y la falta de recu~ 

sos para atender la demanda. 

También se ha observado que en los planes de estudio de las -
escuelas y facultades, existen algunas asignaturas que por su 

complejidad, propician la reprobaci6n de un gran número de 
alumnos, formando importantes cuellos de botella que oblir,an 
a los planteles a tener un número cada vez mayor de poblaci6n 

flotante que se ve impedida a egresar de la escuela, enr,rosa~ 
do con ello, el alto número de alumnos por sal6n de clases, -
afectando el proceso enseñanza aprendizaje del alumno y r,ene
rando al mismo tiempo, problemas en la administración de los 
recursos, los cuales son de por sí ya limitados, como lo son: 
el espacio físico, material didáctico, profesores y servicios 

que atienden las necesidades escolares. 
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Un problema m~s que vale la pena señalar, es con respecto a la 
necesidad de articular la educaci6n con la estructura product~ 
va del país y lograr una planeaci6n a nivel nacional que ade-
cúe la formaci6n de recursos profesionales, técnicos y mano de 
obra calificada de acuerdo a las necesidades del país, ya que 

no solo se requiere del empleo de cuadros profesionales, sino 
de otros recursos humanos capacitados que puedan participar en 

la producci6n de alimentos, de la i~dustria del vestido, cons
trucción de la vivienda etc.; logrando con ello, dar atención 
a las necesidades de la población y al mismo tiempo coadyuvar 

a solucionar el grave problema de desempleo que resulta de pr.in 
importancia en este momento, pues sabemos claramente que en 
nuestro país las fuentes de trabajo no cuentan con las pnnibi 1 ¿_ 
dades de absorber el total de profesionales er,resados de las -
universidades, 

Estas dificultades no,; 1 levan a pensar que el hecho de que cxi:?_ 

ta deserción en las Universidades, puede con!iidcrarse como 11n -

fenómeno de soluci6n natural que permite a los m,)?; aptos con- -

cluir una profesión, sin embarRo, no por este supuesto, debe --
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restársele importancia al estudio ·del problema de deserción 
escolar, ya que constituye un reflejo fiel de la problemát~ 

ca que vive la juventud de !léxico, puesto que no siempre l~ 
gran obtener un título los alumnos más aptos, sino que exi~ 

ten una serie de variables colaterales que inciden en el h~ 
cho de que el alumno logre la meta que se propone emprender, 

de acuerdo a las circunstancias particulares que rodean el -
caso. 

Además, para fines de tipo Académico - Administrativo, cansí 
dero resultaría importante descubrir las razones académicas 
que propician la deserción, incluso para la misma superación 

de la carrera, al detectar factores determinantes como lo 
pueden ser la orientación vocacional, problemas de planea- -
ción de la enseñanza que propicien la existencia de un 
currículum desorganizado o que no responda a las necesidades 
de una práctica profesional, o tal vez a la falta de un per

fil que defina con precisión el tipo de profesionista que Ge 

pretende formar, pudiendo también atribuirse al bajo niv~l -
académico de la disciplina o bien a la falta de reconoci1nie!:!_ 
to que ésta tiene, o ta 1 vez, a la falta de capaci tac i6n ele 
los profesores o a las deficiencias en el material didáctico 
o de apoyo, etc. 

Y desde el punto de vista administrativo, no <l<'he P"T'rlPr"'-' -
de vista la importancia que reviste la pérr!irla de r<'C'llr~n" -
que se invierten en la formación académica, como e;. r! l c•1:.o 

de contratación y pago de profesores, presupuesto P·H«.1 1 a 

práctica escolar, inversión de libros y papelería, el ()rt•1ip11 

e r.iobiliario y material audiovisual, el mantenímiPnto del <"'rl i 

ficio, el pago del personal adminisrr .. 1"Ívo, t¡;cnÍ<'O y ole in-
tendencia, etc. 



Por tales razones, intentaremos en el desarrollo de esta in ves-

tignci6n, el descubrir todos estos problemas y buscar alternati-

vas de soluci6n. 

"OBJETIVOS" 

La investigaci6n que pretendemos desarrollar tiene tres objetivos 

fundamentales que son: 

Conocer las características socioeducativas de los alum 
nos de la ENTS, que desertan de la carrera, en el proc~ 
so de su formaci6n. 

Identificar los problemas de carácter académico que 
los alumnos desertores señalan como causa de abandono 
de su formación profesional. 

Determinar los problemas administrativos que la Escu
ela tiene como producto de la deserción. 

HIPOTESIS 

Las hipótesis que e continuación se enuncian, permitirán estruc-

turar el instrumento de recolección de los datos y con ello, in-

tentaremos dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

Sabemos que les hipótesis representan una explicaci6n tentativa 

al problema planteado y, por lo tanto, creo que su utilidad es 

vital, pues podran confirmarnos si nuestras apreciaciones respec-

to al problema. fueron les adecuadas o no; en el caso de que -

nuestras hip6tesis se desaprueben, considero que el trabajo no 

es en vano, ya que su negación permitirá enriquecer el cuerpo -

te6rico del mismo. 
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1.- En la medida que aumenta el ni·,.t~I Pscolar y cultural 
de los padres, crece el interé.-; de los hijos por con 
cluir una carrera. -

2.- A menores ingresos familiares, ma\·0rcs posibilidades 
de deserci6n en los hijos. 

3.'- El no radicar la fBmilia en el Distrito Federal, in
fluye en las posibilidades de deserción. 

4.- En la medida en que los estudiantes ingresan a la -
EHTS, por rechazo de otras escuelas o facul tndes ,mayor 
será la deserci6n. 

5.- A mayor desorientaci6n vocacional en los alumnos en 
el nivel de enseñanza media, mayor será la frecuencia 
de deserci6n a nivel profesional. 

6.- A menor madurez emocional para enfrentar situaciones 
de conflicto, mayor será la deserci6n. 

7 .- La deserci6n de estudiantes de Trabajo Social, es -
propiciada por la labor de desprestigio que algunos 
profesores hacen de la disciplina. 

B.- La desici6n de abandonar los estudios en la EtlTS, es 
tomada por el bajo nivel académico y de reconocimien
to que la disciplina tiene. 

. ,. 
9.- A mayor indefinici6n de lo que es 'profesi6n por falta 

de un claro perfil, menor el interés por continuar 
los estudios. 
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10.- A mayor desconocimiento real de la profesi6n al ingresar 
a la ENTS, mayores posibilidades de deserci6n. 

11.- A menores perspectivas ocupacionales, mayor frecuencia 
de la deserción. 

12.- A menor retribución económica de los profesionales de lil 
licenciatura en Trabajo Social, mayores posibilidades dl" 
deserción. 

13.- A mayor falta de recursos didácticos de apoyo en la do
cencia, mayor será la falta de interés por continuar estudinn1\o 

14.- A mayor deserci6n, mayor desperdicio de recursos humanos 
materiales y de equipo. 

15.- A mayor distancia del domicilio a la escucha, mnyorrs 
posibilidades de deserción. 

16.- Las limitaciones de recursos y apoyos administrativos 
no influyen de manera determinante en lo Jc.serción. 



69.-

" s E L E e e I o N D E L A M u E s T R A " 

Esta investigaci6n tuvo inicialmente la idea de estudiar a 
los desertores de las tres últimas generaciones, pero debido 
a que en los archivos de la ENTS, no se encontraron datos de 
localización de ellos, encontrando solo del total de los - -

alumnos que no habían presentado exámenes finalas en ninguna 

asi~natura del plan de estudios en el año de 1985, se deci-
dió tomar como muestra estos 74 casos de deserción que se h~ 
bían registrado en este ar.o; se procedió a localizarlos, en
contrándose con diversos problemas como son: Domicilios fal

sos o incompletos, cambios de domicilio de la familia sin s~ 
be

0

r a donde se dirigieron, retorno de la familia al lugar de 

orígen; cabe señalar que ésta fue una respuesta frecuente, -

al igual que encontrar que el domicilio había desaparecido -
a causa de los sismos ocurridos en septiembre de 1985. En 
algunos casos, se ¡uve que visitar más de dos domicilios pa
ra poder establecer contacto con ellos, tomados estos probl~ 
mas impidieron el estudio de dichos desertores. 

"ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION" 

En esta etapa se procedió a elaborar el cuestionario para ser 

aplicado a la muestra de desertores, a fin de cono~er las cau 
sas que inciden en el fenómeno se consideró necesario en pri

mer lugar conocer sus datos generales y características soci~ 

educativas como son causas por las que ingresó a la ¡;;·1Ts, es

tado civil de entonces y actual, datos de residencia familiar, 

antecedentes escolares y familiares, si tuaci6n ecor1ómica etc. 

Considerando esta como causas externas de la ENTS que influy~ 
ra la deserción posteriormente las causas fundamentales, o 

sea causas internas que influyeron en la deserci6n de abando

nar en estudios, agrupándolos en aspectos académicos y aspec
tos administrativos. 
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Esta investigaci6n tuvo inicialmente la idea de estudiar a 
los desertores de las tres últimas generaciones, pero debidc 
a que en los archivos de la ENTS, no se encontraron datos de 
localizaci6n de ellos, encontrando solo del total de los - -

alumnos que no habían presentado exámenes finales en ninguna 

asignatura del plan de estudios en el año de 1985, se deci-

dió tomar como muestra estos 74 casos de deserción que se h~ 

bían registrado en este a~o; se procedió a localizarlos, en

contrándose con diversos problemas como son: Domicilios fal
sos o incompletos, cambios de domicilio de la familia sin sa 
be~ a donde se dirigieron, retorno de la familia al lugar de 

orígen; cabe señalar que ésta fue una respuesta frecuente, -
al igual que encontrar que el domicilio había desaparecido -
a causa de los sismos ocurridos en septiembre de 1985. En 

algunos casos, se tuvo que visitar más de dos domicilios pa
ra poder establecer contacto con ellos, tomados estos probl~ 
mas impidieron el estudio de dichos desertores. 

"ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION" 

En esta etapa se procedi6 a elaborar el cuestionario para ser 
aplicado a la muestra de desertores, a fin de cono~er las ca~ 
sas que inciden en el fen6meno se consideró necesario en pri
mer lugar conocer sus datos generales y características soci~ 

educativas como son causas por las que ingres6 a la EilTS, es
tado civil de entonces y actual, datos de residencia familiar, 
antecedentes escolares y familiares, situación económica etc. 

Considerando esta como causas exí:ernas de la ENTS que influy~ 
ra la deserción posteriormente las causas fundamentales, o 

sea causas internas que influyeron en la deserci6n de abando

nar en estudios, agrupándolos en aspectos académicos y aspec
tos administrativos. 



Y posteriormente se plantearon tres preguntas abiertas para 
reforzar laE respuestas anteriores. 

Dichos cuestionarios fueron aplicados directamente a los de 

sertores en sus domicilios a través de una entrevista estrus 
tu rada. 

Por lo que finalmente la muestra estuvo conformada por 16 
unidades que fueron a los que únicamente se pudo encuestar, 

utilizando como inLltrumento de trabajo la ent~vista estruc

turada que fue aplicada en su mismo domicilio. 
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DA'!OS GENERALES: 

UJ.IBRE: 

EDAD: 

SE.XO: 

ESfAOO CML: 

UJGAR DE ORIGEN: 

GRAOO DE ESOOLARIDAD: 

OOJPACION: 

CARACTERISTICAS SOCIOEDUCA.TIVAS: 

l] Causas que le JOOtivaron para elegir la carrera de Trabajo Social? 

2] A través de qué medios recibi6 informaci6n sobre esta profesión? 

a) A través de familiares o amigos [_] 

b) A través de medios masivos de COlll.Uti.caci6n [_] 

c) A través de orientaci6n vocacional en el bachillerato [_J 

d) A través de un contacto con un profesional de esta disciplina [_J 

3] Considera que al elegir esta carrera tenía usted real conocimiento de 

su conceptualizadión, de sus objetivos, de sus funciones y de los cam-

pos de intervención [Si] ~] 

4] Su ingreso a la ENTS fue producto de su elccci6n personal [@ ~] 

S] Su ingreso a la ENfS fue la segunda opci6n que le asignó la \JNAl-1 porque 

la carrera inicial que usted eligi6 estaba saturada? ¡g_] [~ 



6) Cllando usted estudiaba en la 005 de qué manera sostenía sus estudios 

a) Sus padres [_) 

b) Estaba becado [_) 

e) Usted trabajaba para sostenerse [_I 

7] En el tiempo de estar inscrito cuál era su estado civil? 

Soltero [_1 

Divorciado [_J 

Casado l_l 

1Jni6n Libre [_I 

Viudo [_] 

8) n.trante su ·estancia en la ENl'S cambió usted de estado civil [fil) !No) 

9) De acuerdo con la distancia de su danicilio a la Escuela, qué tiempo -

empleabn en trasladarse a la Esa.tela? 

de 15 a 30 milllltos 

de 35 a l hora 

de l hora S min. a 1 hora 30 min. 

de l hora 35 min. a inás 

10) OJando usted estudiaba su residencia familiar en d6nde se ubicaba? 

a) En el D.F. 

b) En el interior de la Re~blica 

11) Si su fruni.lia se ubicaba en el interior, usted con quién vivía para 

poder estudiar? 

Con familiares 

Con amgios 

Por su cuenta 

12] En el caso de que usted trabajara cuánto duraba su jornada de trabajo? 

dela3horas [] de 3 a 6 hrs. [ 1 de6amás [] 

2. 



13J furante el tiempo en que usted estudi6 en la ENl'S enfrentó algún conflicto 

que afectara sus estudios? [Si] (No] 

14) Si su resp.iesta fue posifiva diga de qué tipo? 

f211ocional [ ] Econáni.co [ ] De relaci6n con ccrn-

por reprobaci6n [ ] pañeros o maestros [ J 

por falta de vocaci6n [ 

expectativas [ ] 

porque la Escuela no amiplia con sus -

15] Antecedentes escolares familiares 

Parentesco Analfabeta Primaria Secundaria Bach. 

Padre 

Madre 

Heill\allO 12 

16) Si tuaci6n econánica familiar. 

Téc. 
Profesional 

a) Qiando usted estudiaba cwÍl era la situaci6n econ6mica que prevalecía 

3. 

en su familia? -------------------------

b) Q.lién era el sostén econáni.co de su casa: 

Padre [ ) Madre [ J Hennanos Otro [ ] 



c) c6mo valoraría usted la relación en ese tiempo de los ingresos en re

laci6n a los egresos? 

1) No 01brían las necesidades básicas (alimen1a:i6n, vestido, vivienda 

transportes, educación, salud ( ] . Si cubrían las necesidades 

básicas [ ] • Las cubrían parcialmente [ ] 

17] Causas :fundamentales de la deserción: 

Aspectos Académicos 

a) Considera que en su decisidn de abandonar sus estudios influyeron: 

La labor de desprestigio que los misioos profesores hicieron de la 

carrera. [ ] 

La indefinición de lo que es el Trabajo Social 

La falta de reconocimiento a nivel laboral 

La baja rem.meraci6n que se obtiene en el ejercicio de esta disci-

plina [ 1 

• Las escasas perspectivas OOJpacionales [ J 

bl Considera usted q.ie la deficiente preparación de sus profesores pudo 

haber influido en su decisión de abandonar sus estudios? 

Influyó parcialioonte ( ] No influy6 [ 1 
Influyó de manera definitiva ( 1 

Aspectos Administrativos 

Anote usted el tipo de carencias que observó en la Escuela y que influye-

ron para que usted decidiera abandonar sus estudios: 

a] Falta de libros en la biblioteca que apoyaran su proceso de ensefianza 

aprendizaje ( ] 

b] Falta de apoyo con material fotocopiado [ ] 

4. 



c) Aulas inadecuadas que propiciaron la aglaneraci6n de alU11U1os en 
los salones [ ] 

d) Trámites escolares tardados y burocráticos 

e) Centro de práctica demasiado alejados de sus dcanicilios y de la 

Escuela [ ] 

f) Falta de apoyos de material didáctico [ ] 

18] o.iál fue la causa directa que detennin6 el abandono de sus estudios? 

19) Qué concepto tiene actualmente de Trabajo Social? 

20) Qué sugerencia nos puede dar para evitar la deserción escolar en la ENI'S. 

21) Actualmente qué carrera estudia? 

o cuál concluyó 

22) Observaciones: 

s. 



RESUL'!'ADOS OllTENIDOS 

CUADRO 1 

CAUSAS QUE INFLUYERON A ELEGIR LA CARRERA 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porque ignoraba que el 
Plan de Estudios con--
~emplaba asignaturas - 2 12\ 

relacionadas con las -
--_ ·--

matemáticas. 
--

-
-

Por tener contacto con 

b.a gente 3 19\ 

~orque le interesa -
atender los problemas 6 38% 

sociales. 

borque le gusta ayudar 

a la gente. 5 31\ 

T o TA L 16 100\ 

Como se puede observar en el Cuadro 1 las tres respuestas 

más frecuentes de las causas que les motivaron a elegir la 

carrera, son en relación al interés por aspectos de carác

ter social y solo un reducido número de desertores ingresó 

a la ENTS por ignorar que el Plan de Estudios consideraba 

materias relacionadas con las matemáticas sin embargo, es 
interesante conocer que aunque en mínima proporci6n si se 

diÓ esta respuesta. 
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CUADRO 2 

MEDIOS A TRAVLS DL LOS CUALES LOS DESERTORES 
RECIBIERON INFORMACION SOBRE LA PROFES ION 

edios Frecuencia Porcentaje 

ami liares o Amigos a 50\ 

tedios masivos de 
omunicación. 1 6\ 

Drientación vocacional 
~n el bachillerato, 3 19\ 

ontacto con un profesio-
1al de esta disciplina. 4 25\ 

TOTAL 16 100'!; 

l:l Cuadro 2 muestra CCli.IO la orientación vocacional en el 

Bachillerato no es el medio más frecuente a través del -
cual se recibe información sobre la profesión y así mis
mo se observa quü los estudiantes cl1~cn una profesión -

p,eneralm .. :mt2 son influiJ~Js por' opiniones familiares o de 

ami~os y no por un intc? .... ~S persona!. 

72.-



73.-

CUADRO 3 

AL ELEGIR LA CARRERA SE TENIA REAL CONOCIMIENTO DE SU 

ONCEPTUALIZACION, OBJETIVOS, FUNCIONES Y CAMPOS DE INTERVENCION 

DEL TRABAJO SOCIAL. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 3 19% 

Como se puede observar en el cuadro ...1. el 81% de los deserto

res al elegir la carrera no tenian un real conocimiento de los 

aspectos elementales de la profesión, debido a que la informa

ción recibida no fué obtenida de manera formal. 
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CUADRO 4 

FORMA DE SOSTENIMIENTO DE LOS DESERTORES DURANTE SU 

ESTANCIA EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sus padres o 9 56% 

esposo 

Trabajaba para ' ~' i 44% 

sostenerse 

TOTAL : 16 100% 

Como ilustra el cuadro No . ....i gran parte de los desertores te

nián la necesidad de trabajar para sostener sus estudios. 

O se encontraban restringidos económicamente por tener que de-

pender de sus padres o fomi liares. 
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CUADRO 5 

1 COMO FUE su INGRESO A LA E.N.T.S. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Elección 13 81% 

'oluntaria 

Por designación 

de la U.N.A.M. 3 19% 
i 

t o t a 1 16 100% 

Como se ilustra el cuadro -2..._ solo el 19% de los desertores in

gresó a la ENTS, por ser la segunda opción que le asignó la UNAM, 

debido a que la carrera elegida inicialmente estaba ya saturada 

por lo que la mayoría ingresó voluntariamente. 

CUADRO 6 

CAMBIO DE ESTADO CIVIL DE LOS DESERTORES DURANTE 

su ESTANCIA EN LA ENTS. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 3 19% 

NO 13 81% 

--TOTAL ; 16 100;; 

i 
1 
! 
¡ 
: 

.-~,_-;: -~ 

Como· se aprecia en el cu::1Urc ..J! solo una mlnima parte de los desertores 
cambió su'-eStBdo Ci\'il dur_nnte se estancia en la E~TS. 
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CUADRO 7 

ESTADO CIVIL ANTES DE DESERTAR 

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

SOLTERO 14 88% 

CASADO 2 12% 

TOTAL : 16 100% 

Como se puede observar en el cuadro _]__ la gran mayoria de los 

desertores eran solteros antes de desertar. 

CUADRO B 

UBICACION DE LA RESIDENCIA FAMILIAR 

Ubicaci6n de Frecuencia Porcentaje 

la familia 

Distrito Federal 10 63% 

Interior de la 6 37% 

República 

TO TA l : 16 100% 

Como señala el cuadro .JL en el 37% de los casos, la familia 

de los desertores, no radicaban aqui en el Distrito Federal, 

el cual ya es un porcentaje considerable. 



CUADRO 9 
77 .-

TIEMPO EMPLEADO PARA TRASLADARSE DEL DOMICILIO A 

LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

TIEMPO FRECUENCIA RESPUESTA 

De 16 a 30 minutos 1 6% 

De 35 a 1 hora 3 19% 

De 1 hora 5 minutos 
a 1 hora 30 minutos 4 25% 

1 hora 35 minutos 
6 más B 50% 

T o T A L 16 100% 

Como ilustra el cuadro 9 el mayor número de desertores emplea 
ba un tiempo considerab~para trasladarse de su domicilio a la
ENTS y a medida que aumenta la distancia también crece el número 
de desertores. 

CUADRO 10 

PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS DESERTORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, EN LOS CASOS QUE SUS FAMILIARES SE UBICABAN EN 

EL INTERIOR DE LA REPUBLICA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Con familiares 4 66% 

Con amigos 2 34% 

TOTAL 6 100% 

Como se aprecia en el cuadro _J,Q de los pocos desertores que 
vienen de pro\'incia a esLu<liar, la mayoría vive con familiares 
lo cual propicia un descontrol en su forma de vida por los 
cambios ~n las normas de vida, costumbres, habi tos, etc. 

i 



CUADRO 11 

DATOS DE ALUMNOS DESERTORES QUE ENFRENTARON ALGUN CONFLICTO 

QUE AFECTO SUS ESTUDIOS 

!Frecuencia Porcentaje 

Alumnos que si 11 69% 
enfrentaron algún 
conflicto. 

Alumnos que no 5 31% 
enfrentaron algún 
conf 1 icto. 

T o T A L 16 100% 

Como se puede observar en el cuadro _!l mas de la mitad de 

los desertores si enfrentaron algún conflicto que afectó sus 

estudios durante su estancia en la E.N.T.S. 

·CUADRO 12 

TIPO DE CONFLICTO QUE ENFRENTARON LOS DESERTORES DURANTE S 

ESTANCIA EN LA ENTS. 

Frecuencia Porcentaje 
------·--+---

3 27% 

3 27% 

------ --------

2 18% 

or reprobación 101 

orque la escuela no 18% 

umplia con sus 

xpectativas l . _____________________________ __J 

TO T.\ L 11 100% 
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Como indica el cuadro _!l. los conflictos más frecuentes pre

sentados a los desertores son esencialmente de tipo econ6raico 

y emocional. 

CUADRO 13 

NIVEL ESCOLAR DEL PADRE DE LOS DESERTORES 

Nivel escolar Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 2 12% 

Primaria 9 57% 

!secundaria 3 19% 

!Bachillerato o 1 6% 

lrécnico 

frofesional 1 6% 

TOTAL : 16 100% 

Como señala el cuadro _Jl en la mayor parte de los desertores, 

el padre cuenta solo con la instrucci6n primaria, de donde se 

desprende que para el alumno haber ingresado a la enseñanza 

superior representa rebazar en gran medida la preparaci6n de 

los padres, perdiendo con ello, el interés por cubrir una meta 

mas alla, como seria el concluir una profesión. 
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CUADRO 14 

1=~~~~~!~~~~~~~;~~=0-~~i-;;-0!:ES;;R~--
!Nivel Escolar ! Frecuencia 1 ·Porcentaje 

f.~~f-~~ 
¡;,.-:~~~:;::-:----]-~~~ l'. . . .. 

jfécnico -~ · 

:-------------- ----------+-' .,,, .. 
!Profesional O 
! ____________ ..: -- -------

t o t a 1 ! 1 

L---~-----L---~~~----

En el cuadro _!.!!,, se observa que en la mayor parte de los ca

sos de los desertores la madre al igual que el padre solo ha 

estudiado la primaria. 



CUADRO 15 

SOSTEN ECONOMICO DEL HOGAR DE LOS DESERTORES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Padre 9 57% 

7% 

Madre 2 12% 

2 ' 12% 1 

·t---------J 
12% 1 Esposo 2 

to t a 1 L:__ ·~ 
El cuadro 15, señala que en la gran mayoría de los desertores 

el padre es el sosten econ6mico de lo cual puede deducirse 

que es una familia no desintegrada y que a pesar de ello, la 

situaci6n econ6mica no es buena según el cuadro anterior y 

además se observa que solo en un caso el padre y la madre tra

baja. 
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Situaci6n Econ6mica Familiar. 

CUADRO 16 

OPINION DE LOS DESERTORES RESPECTO A LA SITUACION 
ECOI<OMICA n¡; Sü FAMILIA. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mala 8 50\ 

Regular 6 38'6 

Buena 2 12% 

Total: 16 100% 1 
1 ---

Como señala el cuadro 16, solo una mínima parte de los 

desertores considera no haber tenido problema econ6mico 

durante su estancia en la L.N.T.S., y la gran mayoría 

consider6 sí tenerlo. 
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CUADRO 17 

VALORACION DE LA RELACION INGRESOS-EGRESOS DB LA 
FAMILIA DE LOS DESERTORES 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No cubrían las 4 25% 
necesidades bá 
sicas -

--· 
Sí cubrían las 3 19\ necesidades bá 
sic as -

Las cubrían -- 9 56% 
parcialmente 

Total: 16 100% 
1 

Como se puede observar en el cuadro 17, el problema eco-

nómico en los desetores predomina, pues solo en una mín~ 

ma parte consideran ellos mismos que sí se cubrían las -

necesidades básicas en el hogar. 



CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA DESERCION. 

ASPECTOS ACADDIJCOS. 

CUADRO 18 

1------------

b ~~-~~~~~~~~UYERON EN LA DESERCION 

uesta ~recuencia Porcentaje 
1 

1 ---------------r-------l---------1' 

E 
labor de des- 1 

estigio que los 1 

fhicieron de la -
Farrera. 

5 13% 

smos profesare~ 

i:-:=ci6n -de !' ·-----+----------t 
110 que es Trabajo 11 29% 
lsocial. 
1 

16% 
~imiento a nivel ::-
11aboral. 

~ falta de recono LJ 
~----~-------- ---------~ 
ILa baja remuneraci6n 1 7 18% 
~ue se tiene en el 
~jercicio de esta - ~ 
risciplina. - -- - ---- -

r~-------------t------+-----

las escasas perspectivas 9 24% 1 

E_cu_P_ª:=~-ªl_e_s~--------¡ --¡ll 
t o t a 1 : 1 38 100% 

i_ ____ _ 

Como se nota en el cuadro ....!§., la causa que influye más frecu
entemente en la deSerción de abandonar los estudios es la inde 
finici6n de lo ¡uP es ln carrera de Trabajo Social, sin embario, 
también es respuesta frecuente la baja remuneración que se ti!_ 
ne en el ejercicio de la disciplina y las escasas perspectivas 
ocupacionales o sea, que al elegir la. carrera se puede conside
rar que se piensa en resolver el problema econ6mico. 
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CUADRO 19 

1 GRADO DE INFLU~CIA DE LA DEFICIENTE PREPARACION l 
1 DE LOS PROFESORES EN LA DESERCION DE ABANDONAR 

1

___ LOS ESTUDIOS ---ji,: 
!Grado de influencia 1 Frecuencia Porcentaje 
J_ ______________ ___t_ _______ -+---------1 
1 1 1 1 1 

!Influy6 parcialmente 1 5 31% I 

¡,º '°"º'' 1 u '" l 
1 1 
1 1 
'¡ Influy6 de manera ¡' 
1definitiva O ¡ 

t o t a l l. ____ 16---~·----100~ 
Como se observa en el cuadro 19, la deficiente preparaci6n de 

los profesores no es causa determinante en el abandono de los 

estudios, pues para un gran porcentaje este aspecto no influye 

de manera importante. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO 20 

------------------------·-------. 
IPO DE CARENCIAS DE LA E. N.T. S. QUE INFLUYERON EN LA 

DESICION DE LOS DESERTORES DE ABANDONAR SUS ESTUDIOS. 
------------------ --------·--~--· 

ipo de carencia 

alta de libros en 
la Biblioteca. 

Falta de apoyo 
on material 

fotocopiado. 

ulas inadecuadas 

t o t a l 

Frecuencia 

3 

o 

2 

8 

L 
16 

' -------------

Porcentaje 

19% 

6% 

6% 

13% 

6% 

50% 

100% 
______________ J 

Como puede observar en el cuadro 20 los apoyos administrativos 

que brinda la escuelo, no influyeron de manera determinante 

en la deserción, pues la gran mayoría. de los desertores 
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no contestaron esta pregunta, argumentando que ninguna de 

estas razones influyeron en la desici6n de abandonar los estu

dios, considerando en todo caso que las causas más frecuentes 

es la falta de libros en la biblioteca y la necesidad de asis

tir a los centros de práctica ubicados demasiado lejos del do

micilio y/o escuela. 
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CUADRO 21 

CAUSA DIRECTA QUE CAUSO EL ABANDONO DE ESTUDIOS 
QUE MENCIONARON LOS DESERTORES 

Tipo de problema Frecuencia Porcentaje 

1---------------
1Problemas respecto 6 34%. 

1

1a la situaci6n ec.2. 1 

n6mico-familiar 

r--------------------1----·--t 
•Problema de salud 

1~~~~:~:::~::~----1-----'--2--''-·+---
IPro blema de tiempo 1y ubicaci6n escuela 
trabajo y domicilio. 

34% Causa académica 6 

l';::::-:::::~=----t--· --- -----5.. 1 
estivos. 1 . 1 "' 

'---------------+----+----+ 
l 18 100% 1 
.!____ -----L 

total: 

Como se puede observar en el cuadro 21, las causas directas 

que determinaron la deserción son fundamentalmente de tipo 

econ6mico y acadér,lico, considerando en las segundas las meo-

cionadas en el cuadro 20, aunque los problemas de tiempo y -

traslado son también importantes. 
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CUADRO 23 

·----------------------------
CONCEPTO ACTUAL DE TRABAJO SOCIAL DE LOS DFSERTORES 

----------.,.----· 
_::::_ ____ J_:::::_-1-_P_o_r_c_•_n_tª-·j-e--1 

Es una profesi6n 1 ó 38% 

nueva que necesita '¡ 

definirse y superarse 
1 

56% 

.._

1
1--Q-u_e_e_s_u:~-mu_y_h=na 

y noble profesión 

1 No contesto --1----l-----1----6-%-

-----:-:~:--l -r ~.-___ -_J~ --~:-% 1 

9 

Como señala el cuadro 23, las respuestas más frecuentes res-

pecto al concepto que tienen los desertores después de aband,2_ 

nar sus estudios, es muy positiva calificándola como muy hu-

mana y noble, sin embargo un considerable número de desertores 

señalan la necesidad de definirla y superarla. 



90 

CUADRO 24 

SUGERENCIAS DADAS POR POR LOS DESERTORES PARA EVITAR 

LA DESERCION 

Sugerencia Frecuencia Porcentaje 

Dar a conocer 3 19% 

~s la carrera 

Pu ganar por la 

lsuperaci6n de la 

¡carrera. 3 19% 

No contestaron 2 12% 

Reforzar la or!. 

entaci6n vocacional 5 32% 

Iniciar la práctica l 6% 

escolar desde el ler 

semestre. 

Que la U.N.A.M., en 2 12% 

general proporcione -
mayores apoyos a los 

¡estudiantes. 

TOTAL : 16 100% 

Como se observa en el cuadro 24, las sugerencias que dan los 

desertores para evitar la deserción en la Efi.'TS, fueron muy 

variadas, sin embargo, el mayor porcentaje de el los recomienda 



reforzar los mecanismos de orientaci6n vocacional; también 

un número importante, considera necesario dar a conocer más 

la carrera y pugnar por la superación de la misma. 

Existiendo una contradicción al mencionar que debe iniciarse 

la práctica, desde el ler semestre, sin embargo puede inter

pretarse que es con el fin de conocer mas concretamente la 

profesión. 
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CUADRO 25 

CARRERA QUE ACTUALMENTE ESTUDIAN O CONCLUYERON LOS 

DESERTORES 

Carrera Frecuencia Porcentaje 

Estudia 1 6% 

~ontaduria 

!Estudia 

Psicologia 1 6% 

!Estudia 

!Administración 1 6% 

1'"toncluyeron la 2 12.5% 

arrera de 

icomercio 

Concluyeron la 

normal 2 12.5% 

Ninguna 9 57% 

TOTAL : 16 100% 

El cuadro 25 indica, claramente que el mayor número de deser-

tores después de abandonar sus estudios en la E.'ifS, no con

tinuarón ninguna otra carrera y una mínima parte continúa -



otra carrera a nivel Licenciatura. 

Y un número importante se decidi6 por una carrera a Nivel 

Técnico. 

93.-



GRAFICA 1 

CAUSAS QUE INFLUYERON A ELEGIR LA CARRERA 

38 °/o 

40 

30 

20 

10 

CAUSAS 

1.- O Porque le interesa atender los problemas sociales. 

2.- O Porque le gusta ayudar a la gente 

3.-~ por tener contacto con la gente 

94.-

4 

4.- D Por ingnorar que el plan de estudios contemplaba asignaturas rela-

cionadas con las mntemáticas. 



GRAFICA 2 

MEDIOS A TRAVES DE LOS CUALES LOS DESERTORES 

RECIBIRAN INFORMACION SOBRE LA PROFESION. 

50°/0 

MEDIOS 

1.- O Familiares o amigos 

2.- O Profesional de esta disciplina 

3.- O Orientaci6n Vocacional en el bachillerato 

4.- O Medios masivos de comunicación. 
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GRAFICA 3 

RESPUESTAS DE LOS DESERTORES DEL CONOCIMIENTO REAL DEL 

TRABAJO SOCIAL AL ELEGIR LA CARRERA. 
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GRAFICA 4 

FORMA DE SOSTENIMIENTO DE LOS DESERTORES DURANTE SU ESTANCIA EN LA 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
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GRAFICA S 

FORMA DE INGRESO A LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
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GRAFICA 6 

CAMBIO DE ESTADO CIVIL DE LOS DESERTORES DURANTE SU ESTANCIA EN LA 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 
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GRAFICA 7 

ESTADO CIVIL ANTES DE DESERTAR 
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GRAFICA 8 

UBICACION DE LA RESIDENCIA FAMILIAR 
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GRAF'ICA 9 
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GRAFICA 10 

PERSONAS CON QUIENES, VIVIAN LOS DESERTORES EN EL D.F. EN LOS CASOS QUE 

SUS FAMILIARES SE UBICABAN EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 
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GRAfICA 11 

ALUMNOS QUE ENFRENTARON ALGUN CONFLICTO Y QUE AFECTO SUS ESTUDIOS 
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GRAFICA 12 

TIPO DE CONFLICTO ENFRENTADO POR LOS DESERTORES DURANTE SU ESTANCIA 

EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
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GRAFICA 13 

NIVEL ESCOLAR DE LOS PADRES DE LOS DESERTORES 
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GRAFICA 14 

NIVEL ESCOLAR DE LAS MADRES DE LOS DESERTORES 
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GRAFICA 15 

SOSTEN ECONOMICO DEL HOGAR DE LOS DESERTORES 
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GRAFICA 16 

OPOSICION DE LOS DESERTORES RESPECTO A LA SITUACION 

ECONOHICA FAMILIAR 
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GRAFICA 17 

VALORACION DE LOS DESERTORES DE LA RELACION 

INGRESOS - EGRESOS DE SU FAMILIA 
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GRAFICA 18 

ASPECTOS ACADENICOS QUE INFLUYERON EN LA DFSERCION 

29°/o 
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1 .- c::::J La indefinición de los que es trabajo social 
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13°/o 

1.- O !.a baja remuneración que SC' tiene en el ejercicio de esta disciplina 

4.- C La falta de reconocimiento a nivel laboral 

5.- O La labor de desprestigio que los profesores hicierón de la carrera 



GRAFICA 19 

GRADO DE INFLUENCIA DE LA DEFICIENTE PREPARACION DE LOS 

PROFF.sORES EN LA DESERCION 
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GRAFICA 20 

1.-D 
2.-CJ 
3.-D 
4.-CI 
s.-D 
6.-D 

TIPO DE CARENCIAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

QUE INFLUYERON EN LA DESERCION, 
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aulas inadecuadas. 
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GRAFICA 22 

CONCEPTO ACTUAL DE TRABAJO SOCIAL 

c o N c E p T o 

1.- a Humana y noble prufc"ión 

2.- D Profesión que necesita definirse 

3.- O No contestarán. 
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supernrse 
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GRAFICA 21 

CAUSA DIRECTA QUE DETERMINO LA DESERCION 
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GRAFICA 24 

SUGERE.~CIAS PARA EVITAR LA DESERCION 

IZO/o 12% 
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1.- • Reforzar la Or ientaci6n Vocacional 

2.-11 Dar a conocer mas la carrera 

3.- O Pugnar por la superaci6n de la carrera 

4.- c::I Que la UNAM en general proporcione mayores apoyos 

5.- D no contestar6n 
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GRAFICA 25 

CARRERAS QUE ACTIJAl.MEl!l'E ESTIIDIAN O CONCLUYERON 

LOS DESERTORES. 
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1.-D Ninguna 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

A continuaci6n se dará un análisis de la informaci6n -

a probar o disprobar cada una de las hip6tesis plante~ 

das en este proceso de investigación. 

En la medida que aumenta el nivel escolar y cultu

ral de los padres, crece el interés de los hijos por -

concluir una carrera. 

Podemos considerar que esta primera hip6tesis fué 

comprobada al obtener como resultado que el nivel e seo 

lar y cultural de los padres de los desertores en gen!: 

ral, es bajo, pues en el 57% de los casos tanto el pa-

dre como la madre alcanzaron apenas la instrucción pri_ 

maria, Resultando analfabetas el 31% de las madres y 

el 12% de los padres y solo en un caso, el padre tiene 

un nivel profesional, 

A menores ingresos familiares, mayores posibilida

des de deserción de los hijos. 

Según los resultados obtenidos en el 50% de los ca 

sos, los desertores valoraron la situación económica 

familiar como mala y el 38% como regular; y el 56l señ~ 

laron que las necesidades básicas solo eran cubiertas 

parcialmente, y en el 44% de los casos, el alumno ten!a 

la necesidad de trabajar para sostener sus estudios, por 

lo que se desprende que en general la situación económi 

ca de la familia de los desertores es mala, por lo cual 

puede decirse que la mala situación económica de la fa

milia de los desertores influye determinantemente en la 
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deserci6n escolar en la E.N.T.S. 

El no radicar la familia en el Distrito Federal, in

fluye en las posibilidades de deserci6n. 

Puede considerarse que esta hip6tesis fué comprobada 

al obtener como resultado que el 37\ de los desertores 

durante su estancia en la ENTS, ubicaba su residencia fa 

miliar en el interior de la Repdblica, lo cual provoc6 

al alumno diversos pr·oblemas en su forma de vida y de r~ 

sidencia aquí en el D. F., pues el 66\ vivían con fami-

liares y el 34\ con amigos. 

Aunque resulta importante señalar que el 63\ de de-

sertores localizaba su residencia familiar aquí en Méxi

co, por lo que SP. derluc-e <pie el no radicar la familia en 

el D.F., influye en las posibilidades de deserci6n. 

- A mayor desorientación vocacional en los alumnos en el 

nivel de enseñanza media superior, mayor será la frecuen 

cia de desertores a nivel profesional. 

Esta hip6tesis fué comprobada al conocer que solo en 

el 19\ de los casos, los desertores recibieron informa

ci6n sobre la profesi6n a través del servicio de orient~ 

ci6n vocacional en el bachillerato, siendo el medio m&s 

id6neo para conocer de manera real la profesi6n, agreg~ 

do que el 81\ dijo no tener conocimiento de su conceptu~ 

lizaci6n, objetivos, funciones y campos de intervenci6n 

del Trabajo Social al ingresar a la ENTS. Y adern&s el 

32\ de los desertores dan como sugerencia para evitar es 

te problema, reforzar los servicios de orientaci6n vaca-
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En la medida en que los estudiantes ingresan en la 

ENTS por rechazo de otras escuelas o facultades, mayor 

será la deserción. 

Esta hipótesis fué desprobada, al obtener como re

sultado que en el 81% de los casos, los desertores 

ingresaron a la ENTS, por voluntad propia y solo en el 

19% por ser la segunda y anica opción que le asignó la 

UNAM. Sin embargo, consideró que resulta importante co 

nocer este dato. 

A menor madurez emocional para enfrentar situaciones 

de conflicto, mayor será la deserci6n. 

Segan los resultados obtenidos, la madurez emocional 

si influye en la deserci6n, ya que el 69% de los casos -

dijeron si haber enfrentado situaciones de conflicto 

siendo en su mayoría de tipo emocional y econ6mico. 

La deserción de estudiantes de Trabajo Social, es 

propiciada por la labor de desprestigio que algunos pr~ 

fesores hace de la discipLina. 

Se puede considerar que este aspecto no result6 cau

sa determinante en la deserción escolar, pues solo un 13\ 

wPncionó entre otras, ser ésta una causa que influy6 en 

la desici6n de abandonar los estudios. 

Entre las causas académicas más frecuentes que infl~ 

yeron al abandono de los estudios en la ENTS, se encuen

tra de manera importante precisamente la indef inici6n de 

lo que es la profesión, por falta de un claro perfil pr~ 
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fesional, incluso un importante número de desertores su

giere que para evitar la deserci6n en la ENTS, es nece

sario pugnar por la superaci6n de la carrera, y el 38% 

de ellos actualmente coinciden en que Trabajo Social es 

una profesi6n nueva que necesita definirse y superarse, 

A mayor desconocimiento real de la profesi6n al in

gresar a la ENTS, mayores posibilidades de deserción, 

Esta hip6tesís fué comprobada al obtener como resul 

taoo que un 81\ de los desertores eligieron la carrera 

de Trabajo Social, sin tener un conocimiento real de su 

conceptualizaci6n, objetivos, funciones y campos de in

tervenci6n y al sugerir un importante namero de desert~ 

res dar a ~onecer más la carrera de manera real, a fin 

de evitar la deserci6n en la ENTS. 

A menores perspectivas ocupacionales, mayor frecuen

cia de la deserci6n. 

Es ésta también una causa determinante que propicia 

la deserci6n en la ENTS, pues un 24\ de los desertores 

señal6 que existen escasas perspectivas ocupacionales. 

A menor retribuci6n econ6mica de los profesionales 

de la Liccnciatu1·a ..:!n Trabajo Social, mayores posibili

dad~s de dcserci6n, 

Esta fué la sevunda respuesta m~s frecuente que me~ 

cionaron los des~rtoras coffio causa académira fundamen

tal c;.uc propi·:-ié ia ·:!cscrC"i6n, p11dicndo relacionarse -

este ñspecto ron el ·~e t. ipo t?C'onómicn para pcns.1r que 
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tal vez, muchos de los desertores eligen esta carrera 

pensado en resolver su problema econ6mico. 

A mayor distancia del domicilio a la escuela, mayo

res posibilidades de deserci6n. 

Puedo comprobarse que efectivamente, la distancia -

del domicilio a la EllTS y/o ubicaci6n del trabajo, es -

causa que influyen en la deserci6n, pues el 50% de ellos 

empleaba más de una hora y media para trasladarse de su 

domicilio a ia ENTS y el 25% necesitaba más de una hora 

para llegar a la Escuela y solo una mínima parte ocupa

ba menos de 30 minutos. 

A mayor falta de recursos didácticos de apoyo en la 

docencia, mayor será la falta de interés por continuar 

estudiando. 

Esta hip6tesis puede considerarse que fué disproba

da, debido a que al preguntar el tipo de carencias de -

la ENTS que influyeron en la deserci6n el 50% de los de 

scrtores no contestaron y los demás señalaron falta de 

libros en la biblioteca, falta de apoyo en material di

dár.~ico y fotocopiado, pero en mínimas proporciones. 

Además, solo e 1 5ci, señaló como causa directa de deset"-

ci6n probl.,tl!<lS de est<? tipo. 

A mayor dcscrci6n, n1yor rlcsperrjiC'io <le rtlcursos hu 

manos, mat~rial~s y ~e equipo. 
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Es fácil comprender que efectivamente al existir m~ 

yor nillnero de desertores, los recursos humanos, materi~ 

les y de equipo en la ENTS son desperdiciados, pudiendo 

ser aprovechados al brindar la oportunidad a otros que 

se les ha negado su ingreso. 
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CAUSAS DE LA PROBLEMATICA ENCONTRADA 

Como resultado de la investigaci6n se destacan los 

siguientes aspectos: 

Se encontr6 que la situaci6n socio-econ6mica y mu

chas variables por separado tienen relaci6n entre s! 

con la deserci6n escolar, al obtener como resultado 

que más de la mitad de los desertores pertenecen a un 

nivel socio-econ6mico bajo, ya que el 56\ de ellos, s~ 

ñal6 que los ingresos familiares alcanzaban a cubrir 

solo de manera parcial las necesidades básicas como son: 

alimentaci6n, vestido, vivienda, educaci6n y salud. 

Como los ingresos econ6micos tienen relaci6n con la 

ocupaci6n de los responsables de la econom!a de la 

familia, que en este caso fueron en su mayor parte los 

padres de los desertores, y la ocupaci6n a su vez tiene 

relaci6n con el nivel de escolaridad, cabe mencionar 

que en el 57% de los casos, el nivel de escolaridad de 

los padres alcanz6 apenas la instrucci6n primaria y solo 

en un caso el padre alcanz6 un nivel profesional. Por 

lo que se establece una relaci6n del nivel de escolari

dad de los padres ~on la deserci6n, existiendo la posi

bilidad de que los padres con más escolaridad la utili

cen más y poseen mayores recursos que permiten crear un 

clima educativn m&s favorable QlIC estimulen más a sus -

hijos para rontinu~r sus estudios, mostrando mayor ínte 
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rés en la educaci6n de ellos, o tal vez, que el hecho 

de que los hijos al ingresar a la Universidad sientan 

que han rebazado en gran medida la escolaridad de los 

padres, conformandose con ello y propiciando un desin 

terés por concluir una carrera. Por lo que, de cual

quier manera, se establece dicha relaci6n. 

El aspecto socio-econ6mico también puede relaci~ 

narse con que un importante nGmero de desertores deci 

di6 abandonar sus estudios en la ENTS, al darse cuen

ta de las escasas perspectivas ocupacionales y la ba

ja remuneraci6n que se tiene en el ejercicio de esta 

disciplina, lo cual quiere decir, que tal vez, al in

gresar a la ENTS se consider6 la posibilidad de reso~ 

ver su situaci~n econ6mica, lo cual muestra de alguna 

manera, cuales son las expectativas de la poblaci6n 

en cuanto a la educaci6n, 

Todas estas consideraciones en torno a la situaci6n 

socio-educativa de los desertores, demuestran clarame~ 

te que los factores familiares influyen de manera impo~ 

tante en la deserci6n. 

Otro aspecto que result6 importante fué que el s1i 

de los desertores al elegir la carrera no tenía un real 

conocimiento rle su conceptualizaci6n, de sus objetivos, 

funr.iones y rlc cu c~mpo rle inLervcnci6n, o sea, que no 

h~b!a recibirlo una in•ormaci6n form1l que le permitiera 

ha~cr una clc~cién ~orrc~ta~ informaci6n que pudo haber 
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obtenido de manera formal a través de la orientaci6n 

vocacional, sin embargo, solo en un 19% fué a través 

de este medio que recibieron informaci6n de la carrera 

de Trabajo Social; por lo que se puede pensar que en 

la gran mayoría influy6 la opini6n de familiares o ami 

gos, o tal vez, por seguir una tradici6n familiar. 

Resultando importante la necesidad de reforzar los 

mecanismos de orientaci6n vocacional, sugerencia hecha 

pro la mayor parte de los desertores a fin de evitar 

la deserci6n en la ENTS. 

Otro aspecto importante de señalar es en relaci6n 

al tiempo empleado para trasladarse del domicilio a la 

ENTS, pues la mayor parte de los desertores ocupaba 

más de una hora y media de traslñdo y a medida que aumen 

t6 el tiempo empleado, también creci6 el número de de

sertores. 

También se obtuvo como dato importante, saber que 

el 69% de los desertores sí enfrentaron algún conflito 

que afectó sus estudios y en su mayor parte fueron con

flictos de tipo económico y emocional, lo cual nos indu 

ce a pensar que la falta de madurez emocional que per~ 

ta superar los problemas enfrentados por los alumnos, es 

causa de deserción en la ENTS. 

También se obtuvo como aspecto importante, que la 

indefinici6n de lo que es el Trabajo Social, es una cau 

sa importante que influye en la deserción de la ENTS, 

pues fué respuesta de la mayoría de los desertores al 

preguntar sobre las causas académicas directas que influ 
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yeron en la deserci6n, y también fué sugerencia de un 

gran namero de ellos, el pugnar por la superaci6n de la 

carrera a fin de evitar la deserci6n en la ENTS. 
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Capitulo IV 

Aportacionés del Trabajo Social a la problemática de 

Deserci6n t:scclar en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

En es"te cap:hulo se tratara de clir sugerencias practicas 

que coadyuven a la disminuci6n del índice de desercioo escolar 

en la ENlS con la ¡xirticipacil'n directa de T .S. ya que caro se 

l<I visto a lo largo de este t:rat<ljo, que las causas que inciden 

en el fenáreno, son esencialnente de tipo social, en donde el 

quehacer del Trabajador Social resulta ser dll'plio y ofrece di

versas alternativas de acci6n a través de su propia metodología. 

El 'Iral>3jo Social en el área educativa resulta ser un iil'.po!:_ 

tante elemento que ccntribuye caro parte del proceso educativo 

al desarrollo de la carunidad escolar, y corresponde a él i~ 

tificar e investigar los probleiras que afectan a la poblaci6n 

escolar para lo cual debe planear, programll' y ejecutar acciones 

en la búsqueda de soluciones a dicl-os problenas y considerendo -

que , la deserci6n escolar es un probleira que enfrenta nuestro 

sisterra educativo, resul"ta ~ante para toda instituci6n ed~ 

cativa, el estudio de la deserci6n escolar sobre todo orientado 

a prevenir sus causas ; por lo que , tarar>::lo en cuenta los resul ~ 

dos obtenidos de la investigaci6n en dende se destaca ccm:> cau

sa importante que incide en la deserci6n escolar en la EUI'S la 

falta de orientaci6n vocacional en el nivel medio superior, y la 

de infollMCi6n sobre lo que es 'lrabajo Social, resultando :iirpor

tante la necesidad de dar a conocer la carrera, se propone en pr~ 

mer lugar, apoyar o rrás bien dicho, continuar dando apoyo a los 

prograrras que ;i¡¡plementa la Direcci6n General de Orientaci6n Vo

cacional de la lJN.AH, sobre todo a los pro¡;ramas de servicios al 

estudiante que van diri¡;idOs a alur.nos de la Escuela Nacional ~ 
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paratoria, en donde se ccntemplan la :realizaci6n de talleres, 

mesas redondas, visitas guiadas,. et:c. a fin de propor'Ci01ar al 

bachiller, informaci6n formal y directa sobre las distintas ce_ 

~que existen, a cargo de profesirnal.es del área. Eventcs 

en los que se h3n observado, hasta el norento, una serie de ~ 

bleir.as que impiden una mayor ef'ecti viciad de dichos program;¡s , 

caro lo son: la falta de una adecuada organizaci6n de estos e""'!!. 

tos, pues en l!1lchas ocasiones se ha notado la ausencia de diver

sas carreras, lo que impide proparciaiar al bachiller un pano~

na general de ldS diversas opcia>es ocupacionales. 

La falta de apoyo por parte de los diversos planteles de edu

csciát tredia superior en dOOde se lleva a efecto dichas activi~ 

des , caoo es , en cuanto a prarocioo de los eventos y a proporcio

nar tanto al personal académico caro a los alunnos una informa

cioo adecuacla sobre la int>ortancia que reviste la organizaci6n 

de ellos y la importancia de lograr participaci6n de un mayor nli

mero de altumes, dado que hasta el nomerrto su participaci6n o asi! 

tencia es solo voluntaria. Y trnando en cuenta, por otra parte, 

que se han coosiderado insuficientes los servicios de orientacioo 

vo.:acional c¡ue propordona la U<AM, se prepone a~ de lo antef 

dicho, que la Dtl'S de ll'd!lera particular cuente coo la organización 

de un ¡;ropo de profesiooales de Trabajo Social, que realice pltitiéas, 

casas rodonJas, p..1Ilcls y otros eventos que penni tan dar a conocer 

la carrera de T .s. en diferentes planteles rle educaci6n iredia su

perior, dependientes no s6lo de la UllN1, sino también del I.P .N., 

S.l:.F. etc6tere. 
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Se propone que todos los profesionales de Trabajo 

Social que integran la comunidad de la ENTS partici

pen en dichos eventos a fin de verse enriquecidos por 

las diversas experiencias profesionales que conforman 

el campo profesional. Sugiriendo que dichos eventos 

se realicen por lo menos dos veces al año de manera 

permanente. 

Considerando importante, además, que la organiza

ci6n de este grupo de profesionales quede a cargo de 

un servicio de orientaci6n que también se sugiere sea 

creado dentro de la propia escuela 

Es por todo lo anteri0r que se propone también 

la creaci6n de un servicio de orientaci6n dentro de 

la ENTS, servicio que puede ser derivado del Departa

mento de Enseñanza para atender el problema de deser

ci6n escolar desde la metodología de T.S. Dicho ser

vicio deberá constituir un paquete de acciones estra

tégicas que impulsen significativamente a la orienta

ci6n en todos sus aspectos, como lo son: la escolar, 

vocacional, personal, ocupacional, etc. a fin de lograr 

un servicio de orientaci6n de bienestar estudiantil. 

Dicho servicio deberá contemplar los siguientes -

objetivos: 

Objetivos generales: 

- Prever el f en6meno de deserci6n escolar a través 

de la implementaci6n de mecanismos de orientaci6n 

vocacional. 
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- Atender los problemas socio-económicos y educat~vos 
de los posibles desertores. 

Objetivos específicos: 

- Promover y dar a conocer la carrera de Trabajo Social 
a alumnos antes de ingresar a la UNAH, a través de me 
dios masivos de comuniCaci6n. 

- Proporcionar información sobre la carrera de T.S. en 
la educación media. 

- Profundizar y ampliar esta información en el nivel ba
chillerato en coordinación con diversas instituciones 
educativas. 

- Atender y tratar individualmente problemas de tipo so
cial, económico y educativo de posibles desertores. 

- Establecer coordinación e identificar recursos instit~ 
cionales que den respuesta a los problemas presentados 
por los posibles desertores, 

Estos objetivos podrán cubrirse a través de las siguien
tes actividades: 

- Establecer un programa periódicamente sobre qué es T. 
s., en la radio universitaria. 

- Impartir pláticas y conferencias; montar exposiciones, 
proporcionar folletería mediante un convenio de colab~ 
ración con diversas instituciones del sector educativo. 

- Establecer coordinación con las secciones de orientación 
en los planteles de Educación media superior, a fin de 
programar periódicamente diversas actividades que permi 
tan dar a conocer de manera más precisa la carrera de T. 
s. 

- Coordinar actividades de intercambio de informaci6n con 
Trabajadores Sociales en pleno desempeño profesional a 
fin de relacion~r la orientari6n con la realidad ocupa
cional, 

- Coordinar$e con la Dirección General de Orientación \'o
cacional de la U.N.A.H. a fin de apoyar sus acciones y 

promover la carrera de Trabajo Social. 
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- Apoyar los servicios que actualmente ofrecen las seccio
nes de orientaci6n de los diversos planteles del bachi
llerato de la UNA.11, sobre la atenci6n a los aspectos ps!_ 
cosociales de los alumnos. 

- Atender individualmente a alumnos que presenten a~gún 
problema que pueda ocasionar el abandono de sus estudios. 

- Promover el servicio de comedor que ofrece la UNAM. 

- Establecer coordinaci6n con el Departamento de Becas de 
la UNAM, a fin de lograr un mayor número de ellas en la 
ENTS. 

- Hacer uso de los diferentes recursos institucionales, 
realizando canalizaciones. 

- Establecer coordinaci6n con diferentes instituciones y 
bolsas de trabajo a fin de conseguir empleos que puedan 
ser distribuídos a los alumnos con mayores problemas eco 
n6micos. 

- Establecer coordinaci6n con las diferentes bibliotecas 
intra y extrauniversitarias a fin de propiciar y agili
zar el préstamo de libros a sala y a domicilio. 
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