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Introducción 

En M6xico uno de los problemas ms agudos en la educac:i6n es la deserci6n, 

por sus al tos indices observados. Si a esto agregallK>s q1.1e el país es uno 

de los llamados en vías de desarrollo, el 'cual destiná un prcs~sto i.ns~ 
ficiente al sector educativo, la deserci6n le :implicn un alto desperdicio 
escolar, misma que da lugar a una dis~c~ de los mairros recursos inve!_ 
tidos en la cducnci6n. También en cierta medida repercute a nivel nacio -

nal porque representa pérdidas econ6micas , al detener en cierta medida el 
desarrollo del país dado que los individuos adquieren poca preparaci6n. 

La deserci6n escolar, si bien es cierto es un problema de una gran agudeza 
no implica que sus causas se encuentren en el miente escolar exclusiva -
mente, sabemos que existen otras. variables extel1Uls como las sociales• ~ 
nómicas, políticas, cte. que :impactan esta problem!'.tica. Sin embargo, a -
pesar de que. se habla continuamente de la gravedad. de esta situaci6n pocc 

se ha hecho por investigar el peso que tienen en los distintos niveles del 
sistem educativo los diversos factores que intervienen en este fen6meno. 

Ahora bien, los sistemas abiertos creados en los Setentas surgen como una 
amplia.ci6n de oporttmidades para contirruar sus estudios aquellas personas 
que por di versas causas se encuentrnn i..q>edidos de seguir su preparación 
en el sistema escolarizado.. Sin embargo, esta nw:>dalidad no escapa al pro
blem., de la deserción dado que presenta un alto porcentaje desertivo. ¿Po!. 

qu6 si la c<lucaci~n abier~a surge como una alternativa, pJ:escnta esta pro
blemática?. Es por esto que consideram:is la necesidad ill'postergable de -
realizar estudios para conocer l~s causas y características que influyen -

para la prcsentaci6n de este fen6mcno. 

Adem!is, la rcflexi6n sob.rc la. importancia que implica la deserción tanto -

pnra. el estudiante, la instituci~n y el pa~s, as~ como la escasez de estu
Jios al respecto, sobre todo en el nivel medio superior nos indujo a estu
uiar este fenómeno en estudiantes del Sistema de Ensellanza Abierta del Co
legio de Bachilleres. Para ello realizamos una investigaci6n bibliográfi
co sobre el tema y tm estudio de tipo "surveyº y de acuerdo a los resulta
dos proponer al terna ti vas. 



Consideramos los siguientes capitulos: En .el priJller capitulo se aborda la 

educaci~ superior y media supe~iOr en donde se analiza '.el fe~6meno. de 1~ 
primera y la ségunda ola. Se citap. algunos factores que originarop. la cr.!_ 

sis en la educaci6n superior. Se revisa brevemente la relaci6n entre el -
mercado de trabajo y los egresados de niveles t~cnü:os .y ¡>X'Ofesionales. 

En el segundo capítulo se habla de la fOJ118ci6n del Colegio de Bachilleres 

y más cspec!ficam~nte sobre el Sistema de Ens~l!anza Abierta, su estructura 
organizativa, sus carnctcr!sticas, los recursos ·humanos y técnicos con que 
cuenta. También se expon..; los cambios ·sufridos en el sistema desde su -
origen hasta la fecha del estudio. 

En el tercer capítulo se realiza una exposici6n resUllida sob1·e la existen
cia de mode>los te6ricos para explicar la deserci~. Tmnbién se hace una -
revisi6n de estudios que han analizado los factores que se relacionan cai 

la deserción tanto en Hispanoamérica COlllD en paises desarrollados encontrárr 
dose que éstos cuen1an con un mayo~ número de investigaciones. 

Finalmente en el cuarto cap! tul o se presenta la inve$tigaci6n realizada -
con los estudiantes que ingresaron al Sistema de Ensefta.nza Abierta, el --

planteamiento del problema, disefio y método empleado, el tratamiento esta
dístico de los datos, los resultados obtenidos, as! como la conclusi6n y -
discusión de 6s tos. También se dan aportaciones para disminuir la deser -
ci6n en el sistenn y sugerencias de investigaci~. Al final se presentan 
a.nexos con los materiales empleados. 



CAPI11JID I 

LA EDUC'ACION SUPERIOR EN MEXICX> 



I. l LA EXPLOSION DE LA MATRICULA 

La demanda potencial a la educaci6n superior estll en funci6n del ci-ecirnien 

to demogrlifico y del flujo de la poblaci6n escol~r que se genere desde la

educaci6n básica. Por lo que las politi~as )' estrategias que amplien la • 

cobertura educa ti va y mejoren la eficacia terminal del nivel medio supe 

rior habr6n de repercutir significativamente en la educaci6n superio1·. 

Así encontramos que debido al rápido crecimiento de la poblaci6n a partir 

de los afies cincuenta y la política gubernamental de ampliar la cobertura 

de la educaci6n básica se produjo un ~cto sustancial en la delnanda de • 

educaci6n superior a fines de los afies sesenta y durante los setenta. AA· 

te este suceso el Estado aplicó una politica de apoyo para el crecillliento 

y expansi6n dei sistema de educaci6n suPerior, pues en el sexenio de Eche

verria se crearon las lhl.iversidades Autónomas de: Baja california Sur, Ci!!_ 

dad Juilrez, Aguascalientes, Oliapas, Tlaxcala y la Metropolitana; se conci· 

bi6 el Colegio de Bachilleres y se expandieron los siste11111S abiertos. Asi 
el crecimiento de la poblaci6n de este nivel pas~ de 245 mil altD111os en --

1970 a 737 mil en 1979. 

Con esto puede decirse que se logr? atender casi en su totalidad la deman
da reai de este nivel educativo. A este fen6meno en la educaci~n se le d~ 
n0min6 "la primera oln" al cual se le ~ otro más notable "la segt.m.da -

ola", ("Pol~ticas Generales'', 1984) esta fue el resultado de un crecimiento 

demogrlifico del 3.5% y de la politica del gobierno de aq>lfor la secunda • 
ria al 100% de la poblaci6n en edad escolar. Esto produjo en consecuencia 

que la poblaci6n ue secundaria se incrementara durante la d6cada de los S!'_ 

tontas en t.m 200%. Los efectos de la segwtda ola se presentaron en la ed~ 
caci6n superior a partir de 1986 y se estima que tendrli una duraci6n poco 

más o menos de diez años, porque se espera que habr~ en este lapso una Te

ducci~n del crccüniento poblncional. 

Por lo pronto, para 1991 se considera que la matrícula de primer ingreso a 
licenciatura será de 447 ,065 estudiantes y la pobiaci~n de educaci~ supe

rior ascenderá al 1'555,013 alU1T01os (Mcndoza, 1987)~ 



La problemática propiciada por la segup¡;41. o1¡i se ¡¡gudiza con l¡i c;r!5is ec!!_ 

n6mica obligando a modificar el Plan Nac.iOMl. ~ EducaciÓll Supei'.ior el -·

cual rectific6 su pol!tica expansionista po'r 111e<;lio del ~sarrollo de escu!:. 

las con salidas terminales (por ejemplo el Colegio Nacional de !lducaci6n -

Profesional Tfrnica CONALEP), para evitar que los estudiSlltes sola¡nente se 

dirigieran al nivel profesional, con ello se pretcndi6 derivar aprox:ünada

mente un 45% de los egresados de secundaria hacia el nivel te:nninal y dis

minuir para 1990, a un 50% el núiooro de estudiantes que realicen preparat.!!_ 

ria con fonnaci6n propedcútica. Lo que no contempl~ el plan es la dificu! 

tad para planificar la educaci6n técnica, debido a la cnencia de una verd!_ 

dera planeación econ6mica en el pais. sumado a esto talllbién existe desin

formaci6n respecto a las opciones ·que existen para estudiar tanto en el n!_ 
vel medio superior como también en las escuelas t6Cnicas. 

No obstante los intentos de reducir el número de estudiaii.tes en las escue

las profesionales el crecimiento de la poblaci6n en las insti tuciQl\l!S de -
educaci6n superior estará influido por factore~ con>J la crisis ec~ca -

cuyos efectos se reflejan directamente en la prciductividad y por ende en -

el empleo, en consecuencia al haber escasez de trabajo el cual es cubierto 
por quienes adquieren m~s grados educati~os influirá ep. los estudiantes 

que desenban cursar la p1·cparatoria tenrünal • modificando su c;icc.isi~n. e ~ 
clinlindose por los estudios propede6ticos. 

También afectará las perspectivas de las profesiones té<;nicas debido al a! 

to costo (en equipos, material de laboratorios, etc.) porque el Estado no 
contar.1. con_ los Tecursos· para fortalecer y expandir este subsistcm¡1. Exis

te también otro problema con respecto a la eX'P1osi6n demográfica en las •• 

instituciones de educaci6n superior, éstas parecen seguir el modelo del -
país en cuanto a la concentraci6n y c.;,,tralizaci6n tanto del poder politi

ce como ccon6mico. De 279 instituciones ·de educaci6n superior en 1984, .... 

cinco tenfo ~triculados más de 50,000 y 241 menos de 5,000. Aun cuando -

en 1970 la c<lucaci6n superior en los estados se increme!lt~ del 47' al 75\ 
en 1985 (M:mdoza, 1987). La concentraci6n de la matdcu~a estli diTOCt8111!!!. 
te afectada por la decisi6n tomada en los. años cincuenta de cambiar al pa~s 

que era predominantemente agricola a iniciarlo en el camino de la industTi! 
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lizaci6n, provocando con ello ta!!Vién el crecimiento del sector terciario 

do la economía. Raz6n por lo cual,. en ciencias sociales y administrativas 

se concentra un 43 .8% contra un 28% de ingenieri.a y tecnologia, las cua -

les inclusive se encuentran en la p~ctica más enfocadas a la administra
ci6n pues n pesar de haber. "adoptado" un modelo de desarrollo industrial 

se ha caído en la dependencia tecnol6gica." (Rosenblueth y de la Petla,,1980) 

I.Z. CRISIS EDUCATIVA 

La aparici6n de la crisis en la educaci~ no constituye un elemento ruevo, 
es ~ se podria decir que desde hace ti<1111po se ha institucionalizado, Da· 
do que la educaci6n ni es ajena ni se da fuera de la sociedad, reciba in· 
directa o directamente las crisis por las que atraviesa esta sociedad, tal 
es el caso, por ejemplo, la eccnánica en que se encuentra sumergida desde 
hace ya buen tiempo y que a mediados de 1981 se aceler6 sin que a la fecha 

haya disminuido. 

Fntre algunos de los factores por toodio de los cuales se manifiesta la cr!_ 
sis en la educaci~ superior podeJl'Ds encontrar los de tipo socio-pol~tico, 
la penmnencia en este nivel educativo, el aspecto del financiamiento, la 
efectividad terminal y la relaci6n entre el mercado de trabajo y la deman

da, punto en donde se habrá de justificar el largo período de preparaci6n 

por el que pasa el estudiante antes de insertarse en la producci6n. 

As1 observamos que aspectos socio·pol~ticos reprimidos en la sociedad pue
dan tener como agente emergente los movimientos estudiantiles, tal fue el 

caso del movimiento de 1968 que lejos do obtener una resp.iesta politica -

fue brutalmente reprimido sin ser objeto d~ reconocimiento la aguda caren
e.in de· <lcmocracin en la sociedad mexicana, otra respuesta que obtuvo este 

movimiento füe la reflexi6n sobre la necesidad de una profunda rcfonna ~ 
cativa, pretendiendo con ella reintegrar al sistema a los sectores que se 
habían insurreccionado (Guevara, 1983). 

En cuanto a la c.xplosi6n demogr5.fica se ha observado por .ejemplo que .a pe
sar de haber crecido la matrícula en- todos los niveles del sistema educat.!_ 



vo, tres veces en el periodo de 1959 a 1976, la poblaci6n escolar en edad 

de cursar los diversos niveles solo se nultiplic6 por dos, hasta aquí esta 

infornacl6n seria nuy alag1lefia, sin eni>a'rgo,. en este lapso de tiempo la -

poblaci6n mayor de 15 años únicamente logr6 alcanzar un promedio escolar -

dc. 3. 9 grados, es decir no se lleg6 a tener ni siquiera la primaria compl~ 
ta (Mll\oz, 1981) a pesar de este crecimiento de la matricula nos lleva a -

observar que el problenu no radica en el ingreso, ni en el paso de un ci -

clo a otro , sino en la penranencia, es decir en proporcionar las ccnlici~ 

nes que conduzcan al desarrollo satisfactorio del estudiante. 

Además quienes se han beneficiado con la expansi6n escolar son los grupos· 

colocados en los niveles intennedio y superior de la escala social, los cpe 

habitan en conunidades urbanas y en especial, en aquellas que corresponden 

a regiones de nnycr grado de desarrollo relativo (Mll\oz, 1973). 

Otra conseruencia de la crisis educativa es el deterioro cualitativo de la 

enseñanza atribuido al hecho de que las poHticas de expansi6n educativa -

no J:ueron acompal\adas de procesos de planificaci6n adecuadas para desarro

llar y asignar los recursos que hubieran pennitido impartir educaci6n de -

buena calidad. 

Recursos, factor esencial para la sobrevivencia de cualquier instituci6n y 

que se le conoce como financiamiento sufrí? un descenso en las institucio

nes de e<lucaci6n superior en 1984, al pasar su subsidio al • 57% del produ.!:_ 

to interno bruto del pal'.s, desp(ies de haber tenido el .87% en 1982 (Mend~ 

za, 1987). 

Fste decrcmcnto se rcflcj6 cntÍ'e otros aspectos en la imposibilidad de afron

tar el crecimiento y la austeridad se profundiz6, pues se castigaron los -

salarios provocando con ello pérdiJas de estínulo para el desarrollo de ~ 

tividadcs académicas tc"lles como ln actualizaci6n, falta de apoyo en la in

vcstigaci6n docente, prohlemas en el mantenimiento de equipos de invcstig!!_ 

ci6n, bibliotecas. etc. 

foino.lroontc ~C acuerdo al crecimiento de la matrícula s~ preveé para 1990, 

un incremento en el financiamiento <le l;,t. cducaci~ superior a un 1\ del --



s 

producto interno bruto, financiamiento que habrá de tener un manejo iMs . -

efectivo en su administración, as1 cc:ono el dejar de ser el instrunento a
trav6s del cual el gobierno. imp~ sus politicas o medio para castigar a 
lhiversidades que pretenden ejercer su ·autonomía. 

Otra manifiestaci6n de la cri_sis educativa! es la efectividad terminal la 

cual se observa en el trabajo de Granja, C.J., Juárez, G.R. y De Ibarrola, 
N . (1983), donde analizaron instituciones de educaci6n ·superior (dos p6-
hlicas y dos privadas), abarcaron 15 generaciones: concluyeron una falta 
de correspondencia proporcional entre el prmer ingreso y el egreso, ade
más esta ausencia de correspondencia tiende a ampliarse despu&s de 1970. 
J\sÍ. como el cuestionamiento de la 1'democratizaci6n" (dado por el acceso a 
núcleos más amplios de la poblaci6n a la educaci~ superior) de este ni -

. vel educativo, pues ha sido solo un :!ru:remento Cuantitativo de las opor1'!! 
nidades de ingresos en asegurar las condiciones 111nillias de sobrcvivencia -
dentro del nivel para aquellos que ingresaren; y que la ''masificación" de 

la enseñanza superior solo ha sido un fen~o relativo en tonto que sol,!! 
mente afect6 el nxnnento de acceso. 

Aún la dernocratizaci6n quedUr~a cuestionada si consideramos la desprcpor
cionu<la distribuci6n del subsídio, pues son las Universidades de los Bst! 
dos con mayor desa1Tollo las que son favorecidas con un mayor porcentaje 
provocando con ello, mayor atraso en las instituciones ~ débiles y por 
tanto en los Estados con menor desarrollo. 

En cuando a la eficiencia de la educaci~n superior, el acelerado aeci.mien 
to de ln matricula se ha caracterizado por el desequilibrio, la falta de
cooniinaci6n y de plancaci6n, así como por la repercusi6n que ha tenido -
en la calidad ncadémica donde encontramos que la planta docente ha tenido 
que improvisarse con los consiguientes.problemas que esto ha provocado. 

I. 3 RELACION ENTRE EL MERCALO DE TRABAJO Y LA DEMANDA. DE PROFESIONISfAS 

Otra de lns grandes preocupaciones ha sido la insertaci~n.de los egresados 
en el mercado ele tra.bujo y nsí. encontromos que ya en 1935, Lombardo Toled!.. 



no, se preguntaba: "¿Qué porvenir les espera a los t6cnicos si por una pa!. 
te el problema de la desocupaci6n de los obreros mam.tales ne se Tesuelve y 
si por la otra, los centros de producci6n de los profesionales sigue trah! 

j ando a toda su capacidad, aumentando su ·~ro, contrariamente a lo que ... 

ocurre con las fábricas de mercancía, que se hallan paradas por la dism~ 

ci6n de la capacidad de constDTIO de las masas? ( .... ) As! ocurre en. todas -

las ramas de la industria, tambilón con el trabajo de los obreros l!mlU4les, 

que es una mercancia como el carb6n de piedra, el acero o el trigo la su -

perproducci6n de estas mercancías paraliza instantWieamente la actividad -

de los lugares de donde surgen o donde se emplean; en c!lllbio las 1.biversi

dades y las escuelas profesionales, productivas de los ti;cnicos siguen l"!! 

zando al mercado miles de trabajadores del tipo superior que no tendrm C,! 

biela ni dentro de la industria privada ni dentro de las actividades del E!_ 
tado, sobrecargadas de bui6cratas en todas partes del nwxlo". 

Como se observa el factor demanda ya causaba una gran inquietud ante la e2_ 

casa oferta existente pero, ¿Cuál es el estado actual ·que guarda la educa

ci6n profesional con respecto al mercado laboral?. Para contestar esta i!! 
tcrrogantc revisaremos brevemente la infonnaci6n que hay al respecto. 

Una de las medidas más importantes para valorar la relaci6n que existe en

tre la educaci6n y la sociedad es la estimación del nivel de corresponden
cia o incongnicncia entre el producto del sistema educativo y el mercado -

de trabajo. Esta relaci6n es ewluada en t~rnti.nos de la correlaci6n enco!! 

trada entre el perfil profesional del egresado y el tipo de actividades -

que realiza en su puesto de trabajo o profesi6n. De aqu~ que, se pueden w 

cncontrardifércnte.s fonnas de sobrecalificaci6n con respecto a requerimi~ 

tos ocupacionales o de subutilizaci6n de las capacidad.es adquiridas. De 
la misma numera se pueden detectar necesidades ocupacionales que no han s!_ 

do cubicrtns por el sistema educativo y oferta de diversas profesiones que 

no son solicitadas en el merca<lo laboral. 

As1 el papel de la educaci6n en el {unbito laboral fue analizado por la t~ 

ría del cnpital humano, lu cual sostiene que la concentraci6n del ingreso, 
desempleo y subemplco put><l.cn con·egirsc a trav6s de la cxpansi6n r6.pida w-
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del sistema educativo. Considera que existe una causalidad directa entre 

la escolaridad de los trabajadores, los puestos a que tienen acceso y el -

nivel salarial que reciben. Esta teoría sirvi6 como base para la política 

cxpansionista del sistema educativo p~rque se suponía que la educaci6n con 

tribuiría al progreso del país y que tendría una reÍaci6n directa co~ l.;; 

activida<les productivas, las cuales perntitirían a su vez el desalTollo ec~ 

n6mico del país. Por tanto, el gasto educativo fue considerado cano una -
inversi6n. Además, se intentó adecuar el desarrollo educativo a la deman

da del mercado de trabajo. 

"Sin embargo, se ha podido constatar que las relaciones entre la escolari 00 

dad, la ocupaci6n y el salario no tienen tul car~ter directamente causal, 
pues entre ellos interviene un conjunto de factores de diversos géneros -

que se asocian, p:>r una parte con diversas caracter~ticas de la organiza .. 
ci6n del mercado laboral y, por otra, con la distribuci6n asimétrica del -

poder entre los diversos grupos sociales (M.¡jioz, 1981~ p.33)". 

Estos resultados contradictorios generaron investigaciones para conocer la 
relaci6n existente entre escolaridad y el mercado laboral, de ahí que se -

han rcaliz:ido estudios de opini~n a cgrésaclos y empleadores, en el cual ~ 
mo su nombre lo indica, analiz.a la opini6n de los egresados de tma profe .. 

si6n, así como a los empleadores sobre la fonna en que se han utilizado .... 

los conocimientos o habilidades de dctenninada profesi~n en el trabajo, su 
utilidad y las 'deficiencias de formaci6n dentro de sus actividades profe

sionales. También se investiga sobre las condiciones laborales y ocupaci~ 

nnlcs de la profesi6n o carrera que desempefia en la actualidad y a futuro. 

El objetivo "es lograr un conocimiento preciso del Íl.Dlcionamiento del mer
cado de trabajo y de l~s condiciones laborales y ocupacimales de la pro -

fcsi6n (G6mcz, 1982, p.8Z)'\Iaopini6n de los infonnantes se considera vt.iida 

para hacer las refonnas educativas indispensables y adea.iar la oferta edu

cativn al mercado de trabajo. 

A continuaci6n se presentan algunos resultados de lUl estudio de este tipo 
n egresados de pc<lngogfo (Mcnéndcz y Rojo, 1986). 



11 

lbbo diferencias de opiniones entre titulados y no titulados respecto a •
los factores que influyeron para obtener empleo, los priJneTOs señalan al -

curriculum académico, despoos la experiencia profesional y por ~ltiJllo las 
relaciones sociales; en cambio los no titulados indicaron primero a las r! 
laciones sociales, segundo el historial académico y en tercer lugar '-'otros". 

Respecto al ingreso salarial se hall6 que independientemente del sexo, los 
titulados obtuvieron mayores ingresos econ6micos que los no titulados. TB!. 
bi6n se encontr6 diferencia en el pranedio de ingresos cuando se analiz6 -
la variable sexo, porque los hanbres titulados percibieron mayor salario -
que las mujeres tituladas. Olando carpararon el pranedio salarial. por ho
ra de trabajo encontraron que los titulados percibieron un mayor ingreso -
que los no titulados. 

Otro estudio de la misma clase· fue realizado con psic6logos (Ménéndez y Ro 
jo, 1986) del cual daremos algunos resultados. La poblaci6n 11185.;,,i.ina ob: 

tuvo mayores ingresos que la femenina. Casi ma tercera parte de los egri 
sádos todavía no encontraba empleo después de tres aftos de haber terminado 
la carrera. Seg6n la opini6n de los egresados el criterio de selecci6n !'!!. 
ra obtener empleo fue tener experiencia laboral en el puesto solicitadc. -
Los egresados opinaron que tuvieron dificultad para encontrar empleo debi
do a que no existen plazas de psic~logo, o nl hecho de no poseer el título 
o no contar con experiencia. Fueron pocOs los egresados que consideraron 
que los objetivos curriculares eran acordes a las necesidades sociales . .... 

M.1s de la mitad opinaron que el plan de estudios no se ajustaba al mercado 

laboral. 

A este tipo de estudios se les objeta que su análisis de ln profesi6n es -
simplista, porque no considera sus orígenes, ni su desarrollo y tendencias. 
En consecuencia, Cl'n lns modificaciones al curriculum surgido de los resul 
tados, se pueden estar reproduciendo y reforzando las situaciones· dominan
tes de la práctica profesiona L 

Otra forma <le conocer la relación entre educaci6n superior y sociedad, es 
a través de los estudios hist6ricós .. cstrUcturales e.le .profesiones, donde se 
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analiza históricamente la prof.esi6n para entender la fonna en que se ha r~ 

lacionado con el sector económico o social con el cual está íntimamente - -
vinculado. De este IOOdo se pueden conocer las principales caracterf.sticas 
actuales del mercado de trabajo y de la pr!ctica profesimal, lo que penn!_ 

te interpretar las características estructurales del sector o rama relaci.2_ 
nada con la profesión. Tales estudios interpretan la situación laboral y 
ocupacional prevaleciente de una profesión detenninada, cano el resultado 

racional y objetivo de decisiones puramente técni"'!S.Y económicas. Asi se 
analiz6 la carrera de Ingeniero Quimico (G6iooz, 1982) donde sus principa-
lcs resultados fueron los siguientes: 

El alumno se enfrenta con gran cantidad deconocimientos fragmentados y su
perficiales los cuales no le penniten desarrollar la habilidad de concep -

tualizaci6n ni de diseflo, ocasionando con ello que la capacidad nacional -
de independencia científica y tecnológica se vea diSlllinuida; en cuanto al 
ioorcado de trabajo se encontr6 que la mayoria de los ingenieros quimicos, 
no realizan las tareas y funciones para las que fueron preparados formal -
mente porque en la prnctica la gran mayoría se dedic6 a ·funciones de admi
nistración, operación de plantas y ventas. Hay una subutilizaci6n de los 
conocimientos de los ingenieros químicos porque no aplican en el deselll'<'llo 
de sus labores los conocimientos ~ han adquirido en su preparación prof~ 
sional, pues se les enqllca en puestos que pueden ser ocupados por obreros 

calificados o técnicos, cuya preparaci6n es más barata. Esto conlleva a -
una elevaci6n contínua de los requisitos educativos para la mayoría de los 
puestos de trabajo. 

Otra forma de análisis es por medio del fmcionamiento cualitativo del me!_ 
cado de trabajo. Es "el estudio de las diversas razones, motivos u objet! 
vos que conducen a determinadas maneras de utilización de la acredi taci6n 
educativa como mecanismo de reclutamiento y se1ecci6n para el empleo, como 
criterio de asignación y promoción ocupacional y de identificaci6n de tma 

remuneración diferencial (G6mez 1982, p.66)". 

Su Objetiva es identificar y entender Como se utilizan los rccu:sos huma -

nos en las empresas y como afecta la acreditaci6n educativa en la selec -· 
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ci6n y renuneraci6n ocupacional. Para lograrlo analiza ila forna en que ~ 

tenninados sectores econ6m.icos o eq>;resas definen y organizan todo lo rel~ 

tivo al p.iesto tales corre los salarios, los requisitos educativos, las pr~ 
mociones, etc. Se considera que el mercado de trabajo es controlado y de

tenninado por factores fuera del contexto econ6mico cmoo son: los e11presa
rios o dueftos de la producción, los gTemios profesionales, los sindicatos, 

o el Estado. Sellalan ad~. que el funcionamiento del· ~rcado labbral se 

detennina por la situación de heterogeneidad estructural en la economía, -

lo cual implica diferencias de salarios, condiciones laborales y requisi -
tos para un misroo ·puesto. 

Los principales resultados de estudios de este tipo tueron: · (G6mez, 198Z) 

no encontraron unifomidad ni semejanza entre los empleados en cuanto a la 

relación entre lo niveles de :instrucci6n y los requisitos en los puestos -

de trabajo. El salario que se pagaa.cada puesto es el ·que detennina el -

grado de calificaci6n requerida y no al cmtrario. .Escogen a los sujetos 

que tienen nnyor garantía de socializaci6n a las nonnas de la eqiresa o -

instituci6n. El nivel educativo constituye solamente uno de los diversos 

indicadores de hmoogeneidad sociOCUÍtural y de adaptaci6n a la organizaclfn. 

la neyoría de los empleos fueron realizados por personal relativamente so~ 
brecalificado porque prefieren emplear personal con niveles tOOs elevados -

de calificación que los exigidos por. la tarea o función a ejercer. 

Apareci6 el fen6meno de la espiral inflacionaria credencialista porque los 

emplcad~s prefi~ren subir los requisitos educativos mfuimos en la mayoría 

de puestos. Se encontr6 una reducida correspondencia entre el nivel de e~ 

colaridad y de salario. En cambio hubo gran dispersión de sueldos entre -

sujetos ·que efectuaron el mismo puesto y eni:re personal con nivel semejan
te y tipo de educación fornial. Q.iando la escolaridad es mayor tambi6n lo 

sera la probabilidad de conseguir puestos de alta jerarquia. Si bien es -
cierto que el t~tulo wüversitario ofrece mayor posibilidad de emplearse, 
también lo es que no garantiza un mayor salario. 

La contribuci6n de estos estudios es dar a conocer que WlO de lo~ obstácu

los fUrrlamcntalcs para la innovaci~n educativa es la forma en que la acre -
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ditaci6n educativa es aprovechada CQIM) elemento principal de selecci6n, u 

bicaci6n y rCIJ!.Uleraci6n de la fuerza laboral. .Adem6.s denota que tanto i.; 
situaci6n laboTal como la ocupacional son el Tesultado de las decisiones 

que toman los duel\os de los medios de producci6n quienes protenden jmpo -

ner sus cTitcrios y lineamientos a los objetivos educativos, lo cual per

mite cuestionar las fonnas que asume en un momento determinado el mercado 
laboral. 

Los estudios Tcvisados sobre la relación, entre el mercado de trabajo y -
la demanda de profesionistas nos permite sel\alar las siguientes conclusi,2_ 
nes: 

La acTeditaci6n educativa desenpella un papel decisivo en la soluci6n y e~ 
tratificaci6n ocupacional de las personas. 

Existe la teixlcncia a elevar los requisitos educativos para la mayoría de 

los puestos de tTabaj o. 

Para obteneT ~leo el nivel acad&ti.co constituye solamente un requisito -
entTe toda una serie de aspectos que se deben cubrir. 

El nivel de ingresos econ6micos que percibe un sujeto está en función del 
segmento del mercado ocupacional en que se inserte. 

Quienes adquieren mayor escolaridad reciben en pratoodio mayor salario, pe
TO no todo~ los egresados tiene la misma oportunidad de obteneT empleos de 
bidamente remunerados. 

Se presenta el subempleo. profesional de los egTesados de la educación s~ 
rior porque deserrpeñan actividades que pueden realizar personas con menor 
pTeparaci6n. 
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I. 4 Educaci6n Mldia 9lperior 

El Sistema Nacio,nal de Orientaci6n Educativa (SNJE) clasifica las institu

ciones del áre:i metropolitana de educaci6n media superior de la siguiente 
forma: 

Educación media superior propedéutica. 

En este ciclo se amplÍan y consolidan los conocimientos del ciclo anterior 

su función es preparar para continuar en el nivel de licenciatura tiene -

Wlll duraci6n de Z 6 3 años (al monos hasta el período 1976-77 en quince e!!_ 

tidades no existía el bachillerato de dos altos) (SOtelo, 1978). Esta mod!! 
lidad se puede cursar en: ·Escuela Nacional Preparatoria (ENP), y Colegio .i 

de Ciencias y li.unanidades (COl), ambos se i.nparten en el sistema escolari

zado de la UNAM. Con respecto al sistema abierto, solrunente existe en la 
preparatoria de la SEP. 

Educaci6n media superior tenninal. 

En esta modalidad se capacita al al1.111110 para insertarse en áreas de pt'O<luf. 
ci6n o servicios despu6s de tenninar estos estudios que son a nivel técni
co profesional y se pu~dc cursar en: Colegio Nacional de Educaci6n Pr~fe -

sional Técnica (O'.lNAl.EP) • 

Educaci6n media superior bivalente. 

Al igual que las anteriores le antecede la educaci6n media básica y se CU!. 
sa una capucitaci6n técnica para el trabajo si111.1ltfuieamente con el bachi -

llera to, con lo cual el estudiante tiene más apoyo al concluir este ciclo 
p.:ira deci<lir si continua estudiando, busca trabajo en base al 6rca donde -

se capacit6 o amhas. 

Las institutiones de este tipo son: Colegio de Bachilleres (CB), (que cue!! 
ta con el sistema escolarizado y abierto) y los Centros de Estudios Cientf 

ficos y Tccnol6gicos del IPN (CECl'T). 
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Bachillerato Tecnol6gico. 

Centros de Estudios Tecnol6gicos Industrial y de Servicios (CET) , en estos 

centros el estudiante recibe la f~nnaci6n para el ingreso a las licenciat!! 
ras del ái·ea tecnol6gica y la preparaci6n para incorporarse al sector pro

ductivo industrial o de servicios. En el irea metropolitana todos son PT5!. 
pedeúticos. 

Educaci6n media superior especializada. 

Centros de Educaci6n Artistica (CEDART), estos centros ofrecen sÍ!lllltánea
mente la preparaci6n blisica de nivel bachillerato, así como fonnaci6n. ar -
tística, donde el estudiante es capacitado para ingresan el nivel superior 

en áreas académicas o continuar estudios profesionales artisticos. En es
te sector tanbién se encuentran las escuelas de fonnaci6n de Oficiales Na

vales y del Ejército y la Fuerza Aérea. Los egresados del primer centro -
pueden continuar estudfos. de licenciatura en la Her6ica Escuela Naval Mi
litar y los egresados de los siguientes centros tienen la opci6n de conti
nuar estudios superiores en la lmiversidad del Ejército y la Fuerza Mrea. 

Para el interior del pais tanbién existen otras opciones terminales a ni -
vel medio superior cano: 

Centro de Bachillerato Tecnol6gico, donde ensellan una especialiUad para -
que el egresado se incorpore al sector productivo en las ~reas a-gropecua -

rias (CDTAS), industrial y de servicios (CBTIS) y forestal (CBTF). 

Los Centros de Estudios Tecnol6gicos en el interior del país son de carflc
ter teminal en las áreas agropecuaria (CETA), industrial y de servicios -
(CETIS) y del mar CETIM). 

Ahora bien, en los Últimos afies la política educativa ha manifestado un e!!_ 
pccial ~nfasis en orientar 'lDl mayor nfJmero de eStudiantes hacia diversos -

sistem."lS tenninales, cuya ftmci~ (~1 menos teÓrica) es proporcionar una -

capacitad6n que pennita el egresado su inserci~ en el ~rea laboral. De 

ahí que CU.3I1do el estudiante termina su educaci6n pr.im3ria tiene la opci6n 
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de cursar la secun~aria general o la ensef\aitza tenninal 'elemental, ~sta - -

tiene la finalidad de capacitar al educando para incorporarlo a la activi

dad productiva. Esta opci6n educativa no equivale a la secundaria y tiene 

una duraci6n de uno a cuatro al\os seg<m el área elegida. Sin embargo, no 

obstante las opciones técnicas, los datos revelan (Paniagua, 1983) que du

rante el periodo 1976-1984 la media de la matrícula que escogi6 la s~ 

ría general fue de 7Z.Z% y únicamente un 27.79\ seleccion6 la ense!\anza -

tenninal elemental (Paniagua, 1984). 

Evidenciando con. ello que, la secundaria general continua agrupando a la -

poblaci6n mayoritaria que habrá de demandar en consecuencia ingresar a la 

educaci6n media superior. Demanda que no ha dismiruido - a6n con las op -
cienes de Conalep, CBl'IS, CBrAS, CETA, etc. - tal cano lo denuestra el pe
ríodo 1983-84 en que las modalidades t6cnicas terminales tan s6lo atraje -

ron el 23.8% de los egresados que pudieron continuar estudiando mientras -

que el restante 76.2\ se inclin6 por la preparatoria general (Paniagua, --

1984), Resultando llllY poco probable que en los pr6ximos allos los egresa -

dos de la secundaria general se dividan en partes iguales para ingresar en 

urnbos sistemas. 

Ahora bien este fen6meno se debe principalmente al comportamiento del mer

cado de trabajo, como veremos en algllllOS resultados de la invcstigaci6n -

llevada a cabo por ~llñoz, r .• c. y Rodriguez (1979) donde analizaron los efes 
tos ccon6micos ele la cnscfíanza técnica de nivel medio superior, donde en -

contra ron que: 

M..'1s de la mitad de los sujetas se desem.pa.r1aoan·tm··ocupaclones donde se re

quería rncnor escolaridad a la obtenida por ellos. Una sexta parte opt6 - -

por continuar cstu<lios superiores para estar en posici6n de competir con 
mejores posibilidades en el mercado de trabajo. Poco ~s de la tercera -

parte expcrimcntb alguna movilidad ascendente en relaci6n a la ocupacibn -

desempeñada por sus padres. Unicamente la sexta parte habia ascendido en 

la escala ocupacional desde que concluyeron el ciclo educativo. 
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Al comparar a los egresados de escuelas técnicas con otros que prove~an -

de la preparatoria general se observ6 lo siguiente: 

Los egresados de ambos tipos de escuelas, obtenían a la edad de 20 afias c~ 

si los mismos ingresos. Aunque ocho afias despoos, los de preparatoria ge
neral percib!an un salario 50% mayor que los de escuelas t6cnicas. casi -
la totalidad. de los estudiantes que acuden a escuelas tl!cni,;,.s del ciclo -

rn7dio superior, desean continuar sus estudios a nivel superior. 

C:On respecto al sexo encontraron: 

Los hombres provenientes de escuelas preparatorias generales, que podían -
conseguir e""lco, lo efectuaban en ocupaciones que requieren casi la esco
laridad obtenida. En cambio los provenientes de escuelas preparatorias -
técnicas ocuparen puestos que requerían tres y medio afias menos de: escol~ 
ridad a la obtenida por ellos. En las nujeres la situaci6n es más grave. 
Para aquellas que provienen de preparatorias generales, consiguen enpleos 

que desempei\aba personas con dos y medio allos menos de escolaridad. En el. 
caso de las procedentes de preparatorias técnicas logran ubicarse en pues -
tos que desempeñan personas con 5 . 3 grados menos de educaci6n. 

Finalmente los planes de estudio de este nivel de educación t6cnica fueron 
elaborados con t.m enfoque de fonnar ·supeTVisores del desarrollo de la pro

ducción-. Sin embargo, la rmyor parte de los egresados se desempefian corno 
obreros especializados o artesanos por· cuenta propia. 

Como se puede observar estos resultados se contraponen directamente a la -

politica de orientar tm mayor nClmero de estudiantes a las diversas modali

dades técnicas. Atlemás existe tm exceso de personas demandantes de traba

jo y el sistema ccon6mico sblo absorbe Wl minimo - generalmente son quienes 
obtuvieron mayor escolaridad - provocando con ello fomentar la espiral cr~ 

<lencialistn al igual que el subenpleo pues los egresados reali:ílJl activid~ 
des que no requieren tan ta preparaci~n. 
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Resumen 

Las politicas para ampliar ·1a cobertui:a educativa (b&sica y ¡nedia básica) 

Y la exPlosi6!\ deoográfl_ca fueron l..;; principales causas tl<: que e!l el ánbi_ 

to educativo se presentaran dos fo~menos: la "primera ola" Hamada asi .-
porque hubo un acelerado crecimiento de la poblaci6n demandante de educa -
ción superior, ante la cual el Estado apoya el crecimiento y la expansión 
del sistema ~e educación superior, logrando atender casi totalll'ente la de
manda en este ciclo, El otro fen6100no fue la ºsegwida olau que sumado al 
anterior, prevee que no se pcdrá dar atenci~n al exceso de estudiantes de· 
mandantes d!'l nivel superior, Por ello en el Plan Nacional de Educaci6n • 
Superior se le da un mayor impulso a las escuelas técnicas con saliclaS te!. 
minales. Sin embargo, la crisis económica, la falta de planeaci6n en los 
programas curriculares y la desvinculación con el aparato productivo han • 
hecho que estas escuelas representen tan. solo una pálida opción educativa. 

La educaci6n como parte del sistema social )la sido afectada por la crisis 
econ6mica que atraviesa el país, de ahí que el financiamiento además de • 
csca~o se observa su distribu~i6n en f~:rma desigual, ya que las institu • 
ciones localizadas en entidades con mayor desarrollo reciben mejor presu ... 
puesto por habitante, Tambi6n la disminuci6n del financiamiento provoca 
la agudización de problemas en los renglonc~ tanto académico como admin~ 
trntivos. Por otra parte, se observa que la expansi~ del sist:ena esco
lar ha provocado una elevación de los requisitos educativos que deben S!_ 

tisfacerse, para poder desempeñar diversas ocupaciones. Ad~s existe la 
presentación del subempleo tanto de los egresados de las escuelas t~cnicas 
como de los niveles universitarios porque realizan actividades que pueden 
desempeñar personas con menor preparací6n, siendo 1a situací6n al'.m. mis -
critica para quienes t.icnen menor escolaridad pues se encuentran en mayor 
desventaja para conseguir empleo. 



CAPITULO II 

EL <DLl!GIO DE BAClilLLERES. SISTIMA DE ENSl'JiWIZA AJ!IERrA. 
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II .1 COLEGIO DE BAOlILLERES 

La existencia de nuevas opciones a nivel medio superior como el Colegio de 

Bachilleres (CB), cuyo origen fue más bien político, porque despu~s del m~ 

vimiento estudiantil de 1968 se pretendi6 frenar el crecimiento poblacio -

nal tanto de las vocacionales del IPN como a la preparatoria de la UNAM. -

Asi, vemos que la swna de las preparatorias de estas dos instituciones en 

1964, procesa el 25 .53% de la matricula nacional. Para 1971-7Z, baja al -

22.6% y para el afio 1980-81, disminuye al 8%. (Cilstrcj6n, 1985). 

rurante el desarrollo en abril de 1971 de la XIII Asamblea General de la -

Asoci~ión Nacional de Universidades e Institutos de Ensefianza SUperior -

lANUIES), fue emitida la llamada declaracimi de Villahennosa donde se lleg6 

a \ma definición de los objetivos de la enseñanza media superior, la cual 

estableci6 que el bachillerato se concebiria en su función de ciclo tenni

nal y antecedentes propedéuticos para estudios de licenciatura. CcxnprC!!, 

der!a los conocimientos fWldamentalcs tanto de las ciencias como de las h!!, 

manidades y en fonna paralela, capacitaría específicamente para la incorp~ 

raci6n al trabajo productivo. Con lllla duración de tres años y será fonna

tivo en el sentido gcn6rico de la palabra ~s que infonnativo o enciclopé

dico. 

En octubre de 1972 tuvo lugar la XIV Asamblea Ordinaria de ANUIES en Tepic, 

se tomaron varios acuerdos sobre el bachillerato, destacando el estableci

miento del sistema de cr6ditos, así como la definici6n del mínimo y máximo 
de éstos en bachillerato (180 y 300 respectivamente), sin incluir las act!_ 

vidades o asignaturas de preparaci6n para el trabajo. Se adopt~ tma es -

tructura académica definida por tres áreas de trabajo para las actividades 

de aprendizaje: actividades escolares (dividadas en dos n{lcleos: uno bási

co o propedéutico y otro de actividades selectivas), capacitaci6n para el 

trabajo y actividades paraescolares (libres y no sujetas a evaluacion). 

Las conclusiones de las reuniones de Villahennosa y Tepic fueron retomadas 

en la elaboración del documento ''Estudio sobre la Demanda de Educaci6n de 

Nivel Medio Superior y de Nivel SUperior (Primer Ingreso) en el País y --
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proposiciones para su Soluci6n" preparado por la ANUIES, docwnento en el -

que se propuso la creaci6n del Colegio de Bachilleres, siendo presentado a 

la consideración del presidente de la Repíiblica el 28 de mayo de 1973. Lo 

cual di6 lugar a su origen formal en el decreto presidencial del 19 de S<>E 
tiernbre de 1973, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 25, como un Organismo Descentralizado del Estado, con personalidad ju

rídica y patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México. La primera 

junta directiva del C.B. estuvo integrada por personal des¡i.gnado por el t.!_ 

tular de la SEP, mismo que cambia cada afio al de más antigua designación. 

La, finalidad del colegio es impartir educación a nivel medio superior, --
siendo alguna ·de sus facultades: 

- Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares 
de la Repíiblica que estime conveniente. 

- Impartir cducaci6n del mismo ciclo a través de las modalidades escolar 

y extraescolar. 

- Expedir certificados de estudio y otorgar diploma y título académico. 
(''Decreto", 1973). 

sus objetivo son: 

Desarrollar la capacidad individual del al1.111110 mediante la obtenci6n y 
aplicaci6n de conocimientos. 

- Conceder la. misma importancia a la ensefianza que al aprendizaje. 

- Crear en el ahmno una conciencia cdt:ica que le pennita adoptar una ac
titud responsable ante la sociedad. 

- Proporcionar al alunno capacitaci6n y adiestramiento en LDla técnica o 
especialidad determinada. (Bret6n,· 1978) .' . 
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En base a las facultades y objetivos del CB se desprende la doble finali- ~ 

dad para la fonnaci6n de su alumnado: 

Propedéutica: En la cual se capacita el estudiante para conti.mlar a estu .. 

dios superiores, W1.a vez tcnninac.lo este ciclo se extiende un certificado, 

acreditando el nivel medio superior. 

Terminal: Proporciona una capacitaci6n laboral, otorgando un título para 

certificarla y así. el estudiante pueda integrarse en las actividades· pro

ductivas. 

El CB inici6 las actividades del escolarizado en la Ciudad de Otihuahua -

con tres planteles el mes de septiembre de 1973 y en febrero del siguien

te afio con cmco planteles en el área metropolitana del Valle de México, 

hasta llegar a ZO en la actualidad, siendo su ubicaci6n de la mayoria, en 

zonas poblacionales cuyo nivel socio-econánicó es bajo y medio bajo. De -

acuerdo al prorecto de expansi6n del C.B. que contempla la crcaci6n de --

Planteles en los lugares de la República que considere convenientes, actua!_ 
mente existen en 22 entidades federativas. Además existen escuelas prepa
ratorias federales por coopcraci6n y particulares incorporadas que adopta .. 

ron su plan de estudios. 

Ahora bien, para cumplir con la fmalidad de proporcionar la fonnaci6n te!_ 
minal, cre6 en 1974 el Centro de capacitación para el trabajo (CECAT) del 

CB, siendo los siguientes algunos de sus objetivos: 

- Contribuir cfizcamente en la tarea de fonna.ci6n de recursos humanos de 

nivel medio, para las actividades econ~micas del pa1s en particular lac; 

del sector 11Servicios11
• 

- Enseñar a los j ~venes conocimientos téC'licos y desarrollar ap'titudes y 
habilidades para el ejercicio de una especialidad t~C'lica en particu -

lar, socialmente útil. 
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- Proporcionar al alunmo la alternativa de una salida tenninal, m la que 

pueda optar por: continuar con estudios superiores y/o aplicar los co

nocimientos y la capacitaCi6n adquiridos en el trabajo productivo. (Bre 
t6n, 1978). · -

Las áreas de capacitaci6n para el trabajo que se ofrecen al estudiante -

son <líe:., ele las cuales elige una que CUTsará a partir del tercer semcs -

tre. Lns opciones son: Empresas turíSticas, Higiene y Seguridad en el -

Trabajo, Luboratorísta Quínúco, Organizaci6n y M6todos, Administraci6n de 

Recursos Humanos, Sociedades Cooperativas, Dibujo Industrial, Dibujo Ar -

quitectónico y de Construcci6n, Biblioteconomía, Contabilidad General y -

Fiscal. 

I I. 2 SISTFMA DE ENSEllANZA ABIERTA (SEA) . 

Cabe destacar que a pesar de estar especificado en las facultades del Col! 

gio de Bachilleres impartir educación en las modalidades escolar y extra· 

escolar, no es siJ;o hasta el año de 1975 que se conform6 la nueva estruc· 

tura denominada Sistema de Enseñanza Abierta. Recibió a los primeros es"!! 
díantes en abril de 1976, iniciánJose así la modalidad extraescolar en los 

cinco planteles del escolarizado con que contaba entonces el CB y que eran: 
uno "El Ro~nrioº, dos ºCien Metros", t.rcs 11Iztacalco" • cuatro "Culhuactin" 
y cinco "Satélite ", todos en el área metropolitana; posterionnente en el 
mes de septiembre del núsmo afio inició actividades W1 plantel en Oiíhuahua. 

A fines de 1984 empez6 a funcionar otro en Tabasco. 

II. Z .1 OBJETIVO DEL SEA 

"El SEA ofrece a las personas que desean seguir estudiando, tma roodalidad 
educativa con los métodos y elementos más adelantados y adecuados para su 
desarrollo integral, lo cual contribuirá a elevar su nivel de vida perso
nal, familiar y social (Colegio de Bachilleres. El Sistema de Enseñanza 

Abierta, 198'\ p.10)", 



11.2.2 ESfRUCTIJRA, OBJETIVO Y FUNCIONES DE U\ COORDINACION DEL SISI'EMA DE 

ENSEflANZA ABIERTA (COSE!\). 

La estructura de la (COSE/\) se presenta en el diagrama No. l. A continua

ci6n se sefíalan los objetivos y funciones más relevantes de las principa -
les unidades • 

C.00rdinaci6n del Sistema de Enseñanza Abierta 

Objetivo: Desarrollar y promover la modalidad extraescollir .. del Colegio de 
Bachilleres a través del establedmiento del proceso de enseñanza-aprendi
zaje y proporcionando los materiales didácticos y servicios educativos que 

propicien el estudio independiente, así como la foI11laCi6n integral del e~ 
tudiante. 

FWlciones: Establecer los lineamientos que nonnen la operaci6n del Sistema 
de Ense!ínza Abierta. Coordinar la claboraci6n de los materiales didácti -

cos que se requieren para el desarrollo de los programas de estudio. . Coo!. 
dinar, supervisar y eVfiluar las actividades de los Centros de Estudio. 

SUbdirecci6n Acad~mica. 

Objetivo: SUstentar academicamente la modalidad extraescolar del Colegio -
de Bachilleres , mediante su evaluaci6n permanente y el establecimiento de 

lineamientos y de la producción de materiales didlicticos que coadyuven al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ftmciones: .Analizar y evaluar de manera pennanerite el modelo educativo, -
así coro sugerir adecuaciones al misoo. C.Oordinar y controlar el disefto y 
elaboraci6n de reactivos e instrumentos de medici6n relacionados con el -
proceso de enseflanza-aprendizaje de la modalidad extraescolar. 

Departwoonto de Materiales Didáctiaos 

Cbjetivo :' Contribuir al· proceso de enseñanza-apreridizaje de la modalidad -

extraescolar a través del diseflo y próducci6n de materiales didllcticos. 



Diac1·ano No. l 

DIAGRAMA DB ORGANIZACION 
COORDINACION DEL SISTEMA DE ENSBRANZA ABIERTA 

CMao1••cro .. 
H&.•Ht'.,..._ •1 ........ . 

A•lllt'A 

fuente: Maru.ml <le Organización. Coordinaci6n <lcl Sistciua de Ensciianza Abierta. Dircccj6n cJq Pro .. 
granacl6n. s.tbdil'c'Cci6n de Oq¡anizaci6n y M6to<los, M6xico, 1985. 
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Funciones: Disefiar los materiales didácticos que se requieren para el· des! 

rrollo de los programas de estudio. Disefiar los estudios psicoi;>edag6gicos 

requeridos en la producción de los materiales didácticos. 

Departamento de Evaluación 

Objetivo: Establecer los mecanismos que permitan de manera permanente y 

sistemática diagnosticar y evaluar el modelo educativo extraescolar del C~ 
legio de Bachilleres. 

Funciones: Discfiar e implantar los rnecanisms de evaluación que coadyuven 
a elevar la eficiencia y eficacia de la modalidad extraescolar. Disefiar. y 
validar las t~cnicas e instrimentos de medici6n de conocimientos y aptitu· 
des del estudiante respecto al proceso de enscnanza-aprendizaje, así cano 
reprochlcirlo. 

SUbdireccion de Operaci6n 

Objetivo: Fanentar el ingreso y permanencia de los usuarios del Sistema de 

Ensefianza Abierta así cano el uso de los servicios y actividades que con -

tribuyen a su fonnación. 

Funciones: Difundir y promover la imágen, objetivos y programas del Siste

ma de Enseñanza Abierta; asi como los servicios educa ti vos que ofrece a su 

canunidad. Proponer y desarrollar las estrategias y opciones para mejorar 

el fwicionamiento de los Centros de Estudio. 

Departamento de Servicios Educativos 

Objetivo: Propiciar y fortalecer el estudio indepe!ldiente en el usuario de 

la modalidad extraescolar, mediante la instnunentaci6n y aplicaci6n de los 

servicios educativos .. 

Ftmciones: Elaborar y coordinar los programas de moni toría y consultarla -

que se desarrollan en los Centros de Estudio. Instnmientar las t~cnicas 

de estudio y de~ actividades COllqllemcnb1rias qye propicien y desarro 
llen el estudio independiente de los estudiantes. 
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Departamento de Comunicaci6n 

Objetivo: Proporcionar infonnaci6n <le los servicios que ofrece y activida

des que realiza el Sistema de Enseñanza Abierta, as~ cerno sus logros y ex
pccta ti vas • 

Punciones: Instn.oncntar las estrategias de promoci6n y difusión, para la -

operaci6n y funcionamiento de la modalidad extraescolar. Promover y di~ 

dir actividades culturales, artisticas y deportivas (Coordinaci6n del Sis

tema de Enseñanza Abierta (COSFA), 1985). 

III.2.3. TIPOS DE CENl'llOS DE EsruDIO 

EL SEA cuenta con dos tipos de Centro: 

a) Centros de Estudio Reconocidos. Son Instituciones que adoptaron el mo

delo t.l.cl SEA, sus lineamientos académicos y administrativos, el uso de 
materiales didficticos y la adopci6n del plan de estudios. Estos cen -

tros reciben asesoria y supcrvisi6n del CB así com::> los cr6ditos corre,! 

pondicntes. 

Estas instituciones son ~blicas y privadas y realizan un convenio con 

el CB su prop6sito es dar oportunidad de iniciar o terminar su bachill~ 

rato en su propia fuente de trabajo y de este modo elevar el nivel echi
cativo y cul rural de su personal. 

A continuaci6n se cintan aJ..gunos de los Centros Reconocidos donde ins -

tauraron el SEA a través de la firma de W1 convenio con el CB; (Secret~ 

ria de Educaci6n Pliblica (SEP), 1981). 

- Secretaría de Hacienda y Crédito Pliblico 

- Secretaría de Trabajo y Previsi~n Socinl 

Penitenciaría del Distrito Federal en Santa Martha Acatitla 



29 

- Empresa Colgate Pa_lmolive, S.A. de c.v. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

- M.micipio de San Miguel el Alto Jalisco 

- Sindicato de Telefonistas de la Repúblfra Mexicana 

Secretaría de Programaci6n y Presupuest~ 

- Gobierno del Estado de Chiapas 

- Gobierno del Es ta do de Durang. 

- Centro en Acapulco, Gro. 

Es de hacer notar en este momento que el presente estudio no contempló 

a la poblaci6n de estos Centros. 

b) Centros de Estudio Interno .. Son áreas cedidas por el.sistema escolari
zado y se les denomina Centros de. Estudio, estan destinados para qlle -

los estudiantes del SEA realicen sus actividades ·académicas. Los cinco 

Centros de área metropolitana tienen sede en el primer piso del edifi -
cio "D" de los planteles del CB, cada mo de ellos es cooordinado por -

tul Responsable de Centro quien es el encargado del buen funcionamiento 

de los servicios que ahí se ofrecen. El diagrama No. 2 presenta la es 
tructura de estos Centros. 

II.2.4 CURRICULUM 

Desde el inicio del SEA se adoptó el mismo plan de estudios del sistema e~ 

colarizndo, principalmcnt:c porque se contaba con experiencia en cuanto a -

los contenidos programáticos de las materias irnpart:idas en el escolarizado. 

Pero a partir del segundo semestre de 1982 se inicio la modificaci6n de --



Consultares 

ORGANIGRJlMA DE LOS CENTROS DE ESTUDIO 

Secretaria 

Monitores 

Responsable 
de 

centro 

s----i Auxiliar de 
Responsable 

Laboratoris Técnico Operad6n 
de C.C.T.V. 

Auxiliar Técnico 
de C.C.T.V. 

Auxiliar de 
Intendencia. 

Diagrama No. 2 
Fuente: Manual de Organizad6n del.Centro de Estudios, SFA, México, 1984. 
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los contenidos programáticos de algunas asignaturas en el sistema escolar! 

zado, porque se resolvió incorporar el tronco común al plan de estudios v!_ 

gente en ese entonces del C.B. El cambio se implement6 escalonadamente -

por semestres finaliza~ose en 1985. 

Es importante señalar que el SEA continua con el mismos plan de estudios -

con que inici6, esto se debe en parte al costo que implicaba un cambio de 

contenido de los programas y porque se esperaba probarlos en el cscolariz! 

do y esperar los resultados para iniciar un cambio en el abierto. Por --

otra parte, el sistema solamente cuenta con la capacitaci6n para el traba

jo de hlministraci6n de Recursos Htnnanos. El número de materias a cursar

son 46 en total para ambos sistemas. La inscripci6n a primer ingreso, as1 

como la reIDscripcí6n son en cualquier época del año, no existe exmoon de 

admisi6n. La inscripci6n tiene vigencia de un afio para acreditar la (s) -

asignatura (s) a qu<> se haya inscrito el estudiante. El plan de estudios 

del SEA tienen reconocimiento y validez oficial del C.B. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL SEA 

PRIMER SEMESTRE 

Matemáticas •.•••.•..•..••..... 

Física •••.•...•.•••..••••.•.•• 

Química ...••.•...•.••.•..••.•• 

Temas de Ciencias Socia les ••.. 

Metodología de la Ciencia •.••• 

Taller de Lectura y Redacción. 

SEGUNDO SFI>!ESTRE 

Matemáticas ..••••••..••.•••••• II 

Fisica •...•••••••••.•.••.••..• II 

Química., ••.•.••••••..••.••••• II 

Temas de Ciencias Sociales.... JI 

Me todo logia de la Ciencia. • • • • II 
Talle~· de Lectura y Redacción. II 
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TERCER SEMESTRE. 

!la temáticas .................. III 

Fisica ....................... III 

Química ...................... III 

Historia Univ. M:>d. y Contero. 
Lengua E.xtranjera (Inglés) •.• 

Literatura . ................. . 
*Legislaci6n Laboral y S.S. 

*Relaciones Hwnanas y E.L. 

QUINJ'O SEMESTRE 

Seminario de Filosofía •••• ; .• 

Biología ..................... II 

Estructura Soc. y Ec. de Méx. 

*Gapacitaci6n y Des. de R.H ... 

*Higiene y Seguridad •.••••.••• 

*Organizaci6n de Oficinas .••.• 

** OPTATIVAS 

Probabilidad y Estadistica ••• 

Cálculo Numérico ............ . 

Matenmticas Financieras . .... . 
Física ~~ema .............. . 

Cosmograffa ................. . 

Ciencias de la salud ........ . 

Econériúa .................... . 

Ciencias de la Camunicaci6n .. 

Int. a la Antropologfa •.••••• 

IngÍés ....................... III 

CUARTO SEMESTRE 

Matemáticas.. . • • • • • • • • .. • • • • • • • IV 
Biologia ••••••••••••.•••••••••• 

Ciencias de la Tierra . ........ . 
Historia de M~ico M:>d. y Cont. 
Lengua Extranjera (Inglés) ..... II 

Literatura ..................... II 

*Planeaci6n de Recursos 1-hmt. 

*Principios de Administraci~. 

Seminario de Filosofía •.••••••• II 

Ecología •.••••••••••••••••••••• 

Estructura Soc. y Ec. de Mt;x ••• II 

*Administraci6n de sueldos •••••• 

*Programas M:>ti vacionales ...... . 
*Controles y Procedimientos . .... . 

•• OPl'ATIVAS 

Probabilidad y Estadística. .. • • II 

Cálculo Numérico... • • • • • • • • .. • • II . . 
Matem~ticas Financieras. • • • • • • • II 

Física MOdema ................. lI 

Cosmografía.. .. • • • • • . • .. • • • • • • • II 

Ciencias de la 5alud •••.•.•.•.• II 

Economía ....................... II 

Ciencias de la Comunicaci6n. . • • II 

Int. a la Antropología. .. .. .. • • II 

Inglés ......................... IV 

(*) Mlterias correspondientes a la capaci taci6n para el trabajo de Adminis 
traci6n de Recursos 1-lananos. · -

(**) En optativas deberán escogerse únicamente trés asignaturas. 
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1l.2 • 5 SERVICIOS DEL SEA 

Los modelos de educaci6n abierta pretenden entre otras cosas superar la ~ 
laci6n de dependencia que existe entre profesor-educando del sistema tra
dicional y el sistema abierto fue concebido para facilitar el aprendizaje 

a través de una relaci6n no presencial entre educando-educador, es decir, 
se basa en la capacidad del alumno para que aprenda por si mismo. 

Para facilitar el aprendizaje del estudiante, el SEA ofrece un conjunto de 
apoyos, pueden ser solicitados tanto en el tumo matutino como en el ves -
pertino ya sea individual o grupalmente. 

- i.t>nitores (Asesores Psicopedag6gicos). Imparte a los aspirantes una -
"Plática Introductoria" donde les explica los objetivos del SEA y tam -
bi6n los recursos hunwlos y técnicos del sis terna. lJlt>arte el "Ulrso-T!_ 
ller para el Estudio Indepen:liente". Realiza seguimiento de l·as actiYi_ 
dadcs de estudio del alumno. Da atenci6n a los estudiantes en fOrma i!! 
di vidual, grupal o círculos de estudio para aclarar dudas sobre el fun· 
cicnamiento del SEA y /o sobre t6cnicas y hábitos de estudio. 

- Consultoría: Resuelve dudas sobre el contenido de los textos a los est~ 
diantes, por medio de asesoria :individual o grupal. Aplica evaluacio -
nes ""dulares y orienta en la ejecuci6n de las prácticas de laboratorio 
cuando son requeridas. 

.. Prácticas de Laboratorio: Cada centro cuenta con instalaciones para -

realizar prácticas experimentales de: Física, ~ímica, Biología y Ecol~ 

gía. Estas prácticas son canplementarias a los conocimientos te6ricos 
y tienen carácter obligatorio. 

- Material Di~ctico: El SEA cuenta con dos tipos de materiales de estu -
dio: paquetes didácticos y gufas de estudio, uslln:!ose esta fil tima s6lo 
en aquellas asignaturas donde tÚn oo han elaborado m6dulos: las gufas de -
estudio varían en su estructura ya que mientras aigunos son res~nes, 
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otras orientan al alumno sobre la bibliograf~a para canplementar su cst_!:! 
dio en determinada asignatura. 

El paquete didáctico esta constituido de dos a ·cuatro libros conoc.idos 

cano textos diagramados o -~los, los cuales cont:i:enen todo el pro gr!. 
ma de la materia. 

Sala de Circuito de Radio y Televisión: En cada ~entro se dispone de 

una sala equipada, en donde se exhibe el material audiovisual que >ali_ 

cite el estudiante para reforzar SU·BPITendizaje. 

Biblioteca: Los estudiantes tienen acceso a los servicios (interno y -

externo) de la biblioteca del sistema escolarizado. 

Actividades Qilturales, Artísticas y Deportivas: En cada centro se o -

frecen di versas actividades encamiriadas a coq>lementar el desarrolJ o -
cultural, artístico y deportivo del estudiante. ' 

· Servicios .Adrninis tra ti vos 

Control Escolar: Es la oficina donde se realizan los trmm tes admin is

trati vos cano: inscripciones, credenciales, solicitudes de evaluacio -
nes finales etc. 

Caja: Es donde se realizan los pagos de los trámites administrativos 

Tienda Escolar: En este lugar se pueden adquirir los materiales didác

ticos. 

II.2.6. FORMAS DE EVALUACION 

Autoevaluaci6n (no acrcditable); Al ·finat de cada urµdad del m6dulo se ~n
cuentran una serie de .ejercicios •que al ser.resueltos por el estudiante le 
pennita conocer el avance logrado en su aprendizaje. Es optativa. 
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EvaluacHm Modular (no acrcditable); al t6nnino de cada m6dulo se aplica -

\Ul examen compuesto por preguntas de opci6n múltiple, la finaljdad es que 

el consultor dé' informaci6n al estudiante sobre su cjccuci6n. F.s de caráE_ 

ter obligatorio. 

Evalunci6n final {acrcditablc) ; corresponde al exaren global de la matcri~ 

esta compuesto generalmente de reactivos de opci6n múltiple y es aplicado 

por personal que envía la Coordinnci6n del SF.A. La escala de calificacio

nes aprobatorias es de seis a diez. 

1I.2.7. EXPERIENCIAS E.'1 EJ, SEA 1976-1988 

A partir del inicio de actividades del SEA en abril de 1976 hasta la fecha, 

el sistcmu ha tenido una serie de modificaciones, las cuales han influí do 

en mnyor o menor medida en el problema <le la dcscrci6n y abandono, las CU!!. 
les se describen a continuaci6n. 

La inscripc.i6n se puede divldir en dos fases: La primera B.barcó de nbrjl -

de 1976 a mayo de 1977' cn este período hubo tres fechas de inscripción m!!_ e 

siv:.i :->icmlo requislto indispensable contar con tm mínimo de 18 años, estas 

fiJchas fueron prcceJidns de una runpl ia campaña publicitaria en radio y te-

1L"visi6n. La scgtmda fase inici6 en jtmio de 1977, con la in~cripci6n pc_E. 

m::mcntc, se abanJonaron las campañas publicitarias y como dato relevante -

dcj6 de exl:;tir límite de edad paru ingrcsnr al SEA. 

ns necesario scfialar que el sistema en su inicio fue sorprendido por una -

c·nonnc accptaci6n, ya qm.' habi6ndosc preparado para recibir una población 

de cinco m.il estudinntes en sus cinco centros de cs~udio, para el segundo 

p1..•ríodo Jt• inscrjpci6n en jtmio de 1976 se encontraba con una poblac16n de 

1 l,563 estudiantes. Esta cxplosi6n demográfica provocó en pdmcra instan

cia el r!ÍpiJo agotamiento de la primera edici6n de paquetes dict6cticos de 

1~1~ cinco materias de primer semestre ·con que contaba el sistema al ini -

ciarse, pues Física no se i.Jnpnrtia. 
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A estos problemas se agreg6 la renuncia del Coordinador del SEA con su e

qulpo de trabajo en sept icmbrc de 1976, el cual había elaborado el proyes_ 

to c.lcl SL:A, provocám.losc con este hecho un rezago significativo en su dc

$arrollo. A.sí el entusiasmo <le estos alwmos se vi6 rapidruncnte disminu!_ 

<lo al encontrarse en UlJ sistema que contaba únicamente con 5 materias. 

Después de <licz meses de inicia<las las actividades se ofrcci6 el primer -

scr?K?strc completo. Los paquetes didácticos de algwias de l;.Js materias -

(Tema <le Ciencias Socia les, Mutcmáticns) del segundo semestre salieron 

n la vcnt:1 en 1977. Finalmente en octubre, a falta de los pnquetes didác

ticos de las niatcrlas restantes se di6 a conocor el "Plan Autodidacta II", 

el cual consisti6 en gt.ifos <le estudio para estudiantes ''avanzados" (sic), 

tcnninándose Uc :imprlmlr las Últimas guías en 1979. De las cuales aún se 

siguen usando parn ·cstuJ.iar algunas materias. 

A esta turdanzn en la el :iboraci6n de los paquetes didácticos se agregan -

L'rrores de impres.i6n y/o contenido, los cuales siguen saliendo en las 

reimpresiones ya que no han sido corregidos ni aclarados por nlgt.m.a fe de 
ctTatas. 

Ante estos problemas un porcentaje significatlvo de la poo1ac1on origi -

nal se fue pcrdlC'n<lo, supliéndose poco a poco por estudiantes que fueron 

rechazados en el exmncn de adm.isi6n para ingresar el escolarizado, siendo 

cnnalizados al SEA con el 11o~recirnicnto" ele que una vez acrc<litndo el pr!_ 
mcr scmc~:;t1·e pueden hacer su cambio al escolarizado. 

T:unbién ingresaron cstudíuntes e.Je cambio. de sistema que provienen del es

colarizuc.Jo. Est;i. problaci6n esta compuesta por dos grupos, el primero -
fonn::ido poi· alt.mU10:-; que por diversos motivos ya no pudieron cumplir con -

el hor~1rio y ven en el SEA la posibilidad de continuar sus estudios, slc!!. 

do este conjunto una minoría. El scguntb grupo mayoritario, esta confor-
111~1do por quienes enfrcnt:m el problema _de haberse inscrito nttL'VC semestres 

y no tenninaron el plan de estudios, afrontando dos posibilidades: aceptar 

Ja baja sin concluir el hachillcrnto o cursar. las materias que adeudan, -
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en e 1 511'\ esta si tuaci6n con el tiempo ha provocado que se convierta en -

w1 subsistema, al servicio del escolarizado. 

J.a poblaci6n que es cambio de sistema a pesar de ser considerable su por -

centaje ya que de cero se ha llegado a constituir un 40% de la poblacj6n -

total no fue considerada en el presente estudio, por no compartir las mis

mas experiencias de los estudiantes de nuevo ingreso, lo cual requiere in

vestigaciones dirigidas ~ este sector. 

Mocllficacioncs al SEA. 

A trav6s de la experiencia, algunos problemas han sido superados tal es el 

caso de las evaluaciones finales. Mientras en el primer afio de vida del -

SEA hubo cuatro periodos con horarios calendar izados para cada materia, a 

través de la cvoluci6n que experimentaron, llegaron al establecimiento d9 

l'V<lluacionc-s finales cada mes, así el estudiante puede elegir materia y f~ 

cha de presentación. 

Charlas· complcmcntilrias, estas actividades se iniciaron junto con el s ist~ 

ma tenían carl'.icter obligatorio y dejaron de ser tm requisito n principios 

de 1977. Las prácticas <le laboratorio continuaron al igual que las cvalu!!. 

cienes moJulares, períodos intennitentes de uso hasta el afio <le 1983 en -

que fueron rcjmplantadas con carácter de obligatoriedad. Cabe citar que -

las práctlcas_íueron nuevamente rccstructurafas siendo implantadas también 
en. !ns materias de Biología y Ecología. 

TI.2.8. r~\ DESERCION EN EL SEA 

Es impo1·tantc señalar que del inicio del SF.A a la fecha no se ha reali=ado 

n.ing(m estudio representativo del cual se pudiera· <lctenninar el perfil del 

estudiante. Ahora bien, con la finalidad de dar tma idea sobre el compor
tamiento que. aswnc la gnm mayoría <le los alurrm.os, tanto de nuevo ingn~so 

como los de cambio de slstema cuando se inscriben, agrupamos n los estu -
diantcscn en cuatro catcgor.ias generales, esto lo hicimos bus~HJos en cx-pc

ricncü1 laboral que hemos a<lquirido. 
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l!studiantc!t activos los cuales pueden hacer uso o no <le los recursos del 

sistema y presentan cuando menos wia cvaluaci6n final en cada periodo de ... 
cxwncncs. 

Estudiantes scmiactivos ncudcn al SEA en fonna espaciada para solicitar -

los scrvic ios acaUémicos y realizan evaluaciones finales tambi6n espaciad!!_ 
mente. 

Estudiantes activos con fracaso académico, frecuentan el centro presentan

do evaluaciones modulares, pero cuando hacen examen final no logran acrcd,!_ 
turlo. 

Estudiantes pasivos o desertores potenciales tienen su inscripci~n vigente 
o vencida, pero no asisten al plantel para integrarse y tampoco deciden -

darse Je baja. 

ncvisando <latos cstaclísticos sobre las caracteristicas de la poblaci6n del 

SEA., no cncontrrunos llUCha informaci6n, pero la obtenida puede <lar una idea 

del tipo d1..~ e::;tudiante con que ha co:1tado el sistema. 

Hc:;pccto ~1 la poblnci6n inscrita en 1976 en forma masiva (Sistema de Ense

ñanza Ab.icrta (SEA), 1977) encontramos que fueron en total 11,563 estudia.!!. 

tes cuyas características se señalan a continuaci6n: 

Sexo FA' FR* 
----··---· 
Masculino 5 1 9b5 52 
-----· 

Femt"nino S,598 48 
----- ·--

Total 11,563 100 
----·- -------
* Fn.~cncia Absoluta 

Frecuencia Rclat.iva 

Estado Civil FA "FR 
--

Soltero 6,333 55 

Casado 5,230 45 
·-

Total 11,563 100 



39 

Ocupaci6n FA FR 

Obrero 1,153 10 

Ernp • .¡,. orna. 6,014 52 

Ama de casa 1,281 11 

Estudii.lntc 328 3 

Otros 2, 787 24 

Total 11,563 100 

sus edades (SEP, 1981) se agruparon como sigue: 913 estudiantes (80.7%) -

contaba entre 21 y 30 años de e<la<l, de los cuales 2659 (23%) tenian entre 

21 y 23 años. 

Por otra parte en mayo ele 1982 se aplic6 un cuestionario (SEA, 1982) has!!_ 

lle en muestreo no probabilistico intencional, encuestaron 250 estudiantes 

activos tic los cuales se obtuvo léi siguiente infonnaci6n: 

Sexo FA FR Edad FA FR 

-
~bsculino 145 58 16-19 60 24 

""·---·-1--

fcmcmino 105 42 20-24 130 52 
·-

Total 250 100 > 24 60 24 
----··-

Total 250 100 
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1 Oo.ipaci6n FA FR 
1 ¡ Servicios 77 31 

Comercio SS 22 

Obreros 12 5 

Otros 11 4 

Arna de casa 28 11 

Estudiantes 67 27 

Total 2SO 100 

De los 15S que trabajaban, 124 (80%) lo hacian 40 hrs. a la semana. Del -

total de estudiantes 140 (56%) tenía menos de seis años de haber terminado 

la seo.indaria. lle los ono.iestados 9S (38%) hab!.an cursado estudios de pr~ 

paratoria antes de ingresar al SAE. 

Con respecto a la consul tor1a, 165 (66%) us6 este servicio en fonna inclivi 
dual y 14 7 (S9%) considcr6 el recurso eficiente. La monitorio fue consid~ 

rada efidíz por 1S5 (62~) estudiantes. 

Referente a las autocvaluaciones 218 (87. 2%) las consideraron útiles para 

coli.ocer el' avance del estudio. Aunque p:ira las evaluaciones. finales 98 -

(39%) declararon que las preguntas presentaban dífia_.il tad para comprender

las. 

Sobre la :iJquisici6n de material de estudio 117 (46.8%) expres6 difio.iltad 

para ~1é¡uir.irlo y 157 (63%) manifest6 la insuficiencia de material existen

te en las tiendas escolnrcs. 

Se aplic6 un segundo cuestionario (SFA, 1984) durante el año Je 1983, a t.!?_ 

dos los estudiantes de nuevo ingreso y Je cambio de sistema, se obtuvieron 
un 'total de- 1318 <le los cuales se desglosa la siguiente infonr.aci6n: 
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Sexo FA FR Estado Civil FA FR 

Masculino 762 58 Solteros. 1,005 76 

Femenino 556 42 Casados 282 21 

Total 1,318 100 Otros 24 2 

Sin Resp. 7 1 

Total 1,318 100 

Edad FA FR Ocupai:i6n FA FR 

15 a 19 441 33 Emp. Admivo. 491 37 

20 a 24 535 41 Comercio 120 9 

25 a 29 1 203 15 Obrero 93 7 

m!1s de 30 131 10 Otros 134 10 

j Sin Resp. \ 8 1 

fT~:::@1s 100 

Sin Rcsp. 480 36 

Total 1,318 99 
------

De los que trabajan: 567 (43%) lo hacía de 1 a 40 hrs. y 252 (19%) de 41 

a 50 hrs. 

Tiempo que dejaron de estudiar: menos de dos años 372 (28%) entre 3 y 7 
años 570 (43%) y más de ocho afios 358 (27%). 

Finalmente, s6lo 62 (5%) provienen de la secundaria abierta. 

Corno el abjc-tivo de nuestro estudio fue la dcscrci6n, se busc6 infonnaci6n 

para preclsu.r la magnitud del problem:i pero, fueron escasos los Uoeumentos 
local izados, además comparando las cifras encontrarnos que los 1.latos no coi!!. 

cidieron nún cuando corrc>spondía al mismo afio, en vista de tales hallazgos 
~e opt6 escoger un solo documento del SF.A (Colegio de Bachilleres, 1986) pa

ra presentar la infonnaci6n de la poblaci6n estudiantil desde que inició el 

sistcmi hasta el año en que se llev6 a cabo el estudio. 
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Poblaci6n Estudiantil 

Año Inscritos Bajas EgTesados 

1976 11,562 -- --
1977 5 ,992 -- --
1978 6,453 5 ,378 --

1979 6,946 4 ,738 135 

1980 2,605 2,979 218 

1981 2,037 2,617 316 
--

1982 2,416 1,802 246 

1983 3,430 1,612 282 

¡-
1984 4,194 2,660 272 

Total 45 ,635 21, 786 1,459 

Los datos ascnta.dos en este cuadro nuestran que desde 1976 a diciembre de 

1984 se registraron 45 ,635 estudiantes y en ese mismo lapso de tiempo ~e 

dieron de baja 21,786 alUIJUlos lo a.ial viene a expresaT· tm 47,7i, es decir, 

caSi la mitad de la poblaci6n del sistema. Aunado a esto, na<lrunús egrc!'a

ron 1459 estudiantes lo cual .significa que solamente lU1 3.2% de la pobla

ci6n totnl logra concluir sus estudios. Estos datos evidenc:í'~m que el -
problema de la dcserci6n en el SEA es alarmante, siendo indipcnsable por 

ello invcs t igar cuá'lcs son las causas por las cuales el estudiante dcsc.•r

ta del si:;tcma abierto. 

Resumen 

J.¡¡ explo5i6n demográfica y el intento de evitar el crecimiento de 1á ethic!!_ 

ci6n media ~upcrior en l:i UNAM y el fPN fueron f~ctores importantes tjuc in 
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fluyeron para detenninar la necesidad de crear otras instituciones tanto a 

nivel medio superior como superior. Se podría decir que estos son los an .. 

tccedentes en la crcaci6n del C. B. mismo que ·nace con la doble finalidad -

de ser propcdc(ltico y tenninal, asi corno con las modalidades escolar y ex

traescolar. 

En un principio parecí~ ser que ambas moda'.lidades tendrían si no el mismo 

impulso, si uno muy similar; sin embargo, es hasta después de dos afias de 
iniciadas las ftmciones del escolarizado que surge el sistema abierto, e -

inicia sus actividades dentro de un prop6sito serio como lo muestra el he

cho de que en su arranque cuenta con circuito cerrado de televisi~, paqu!:_ 

tes didácticos para uso exclusivo del SEA, persona_! académico y laborato -

rios. Sin embargo, al poco tiempo de iniciadas sus labores surgieron una 

serie de problemas: el material di~ctico del primer semestre se agot~ y -

cgtuvo completo diez meses después, adem..'Ís se tardaron tres afies para te -

ncr todos los semestres. La población que recibió al inicio tenía las ca

racterísticas propias que se conciben paru la educación abierta sin embar

go, al paso del tiempo estas características han sido reemplazaclas. Exis .. 

te falta de personal docente para cub~ir todas las áreas de asesoría, así 

como la prescntaci6n de abandono y deserci6n de estudiantes. 

También encontramos que mientras el sistema escolarizado cuenta con diez 

áreas de capacitación para el trabajo, tiene quince nuevos planteles y se 

ha extendido a veintidos entidades federativas, el SEA ofrece solamente tm 

área.de capacitaci6n para el trabajo, continúa en los cinco planteles ini· 
ciales y n3drunas un estado tiene ensefianza abierta. Con toda esta problc

m'ltica se ha impedido hasta el momento que- el SEA pueda probar que es un -

sistema válido ele cclucaci6n. 



CAPITULO II I 

. TEORIAS OOBRE LA DE.SERCI!l>I E.SCXllAR 
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III. l M'.1DELOS TEORIOJS 9JllRE DESERCION ESCOLAR 

Para dar a conocer la situación de la deserci6n tanto en el terreno te6ri

co como de la investigacibn y ad~ i:dchtific~r los factores que influyen 

para desertar <le las instituciones educativas, se expondrá. en este capítu

lo primeramente el aspecto teo~rico de la deserci6n en instituciones de -

cducaci6n superior con tres modelos, los cuales se describen en orden cro

nol6gico, también se presentan los resulto.dos de estudios específicos que 

respaldan o niegan las premisas de estos modelos. 

El objetivo de exponer los modelos es para. presentar los enfoques concep -

tuales de la deserci6n escolar, por ello es importante señalar que no con

sideramos ningún marco tc6rico como referencia para rruestro estudio, por -

que consideramos que las características del sistema educativo en que es -

tan basados son muy diferentes al nuestro, en consecuencia identifican1os

con un modelo detenninado nos pcxlría conducir a resultados alcj ados de 

nuestra realidad social. 

En la segunda parte del capitulo se presentan los principales nibros sobre 

los que se rum dil•igido los estudios de deserci6n. En los paises desarro

llados existen abundantes estudios sobre el tema. En cuanto a los países 

subdesarrollados es escasa la :informaci6n encontrada sobre el nivel supe -

rior porque la mayoría de la investigaci6n a sido en el nivel básico de la 

modalidad escolarizada. 

III.1.1 ~ODELO DE DESERCION DE ROOTMAN IRVING, 197Z. 

En 1972,. Rootman elabor6 un modelo te6rico para explicar y predecir el re

tiro voluntario de organizaciones socializantcs de adultos. Para ello re! 

liz6 el estudio en 1968 con estudiantes del primer afio de la t,'nidad States 

Coast Guan.l Academy, Ncw London Connecticut, con una muestra de 34~ estu -

diantcs a quienes les apl ic6 catorce instn.mientos (cuestionarios, inventa

rios y entrevistas) para recabar datos antes de que dejaran la academia. -

El autor uso inicialmente doscientas variables agrupadas en e inca catego -
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rías, de ahi las redujo sistemáticamente a seis variables por medio de va

rios procedimientos. Inicialmente usó la ji cuadrada, después hizo inter 

correlo.ci6n por medio de la categorización de variables, luego empleó el

coeficicntc de correlaci6n m61 tiple y finalmente utiliz~ critcrla; tc6riccs. 

Para los prop6sitos de su modelo ¿ombin6 las variables de personalidad, -

intereses y valores porque todas ellas fueron considerados como indicado

res del grado de "aclaptaci~" entre el estudiante y su rol de cadete en la 

academia. Así ta.mbién consider6 a la "adaptoci~" como Wta variable cru

cial en dctenninar el resultad.o de las experiencias socializantes entre -

el individuo y su medio ambiente irurediato, Para la formalización del m.2. 

delo Rootman (197Z) us6 el procedimiento explicado por Blalock (1964), P!!. 

ra ello hizo las siguientes suposÍciones: que el sistema era "cerrado11 
- -

formado por siete variable, las variables externas tenían. simplemente --·

efectos azarosos, consider6 aderMs que los relaci<Jites causales eran en 

un sentido solamente. 

A las variables utilizadas en su modelo les di6 el siguiente orden causal: 

12 ln adnptaci6n al rol personal, 22 cambio de sccci6n, 32 adaptaci6n in

terpersonal real, 4 Q adaptaci6n interpeJ"sonal percibida, . s~ discusi6n de 

abandono con internos, 6Sl discusión de abandono con externos y la 72 y ~l 
tima en la secuencia temporal 1~ correspondia a la variable dependiente -

en este caso el retiro voll.mtario. 

Rootman (1972) hizo los siguientes sei\alamientos para su modelo. El wt,!_ 

ro VOlWltario es causado de manera directa por el grado de "a<laptaci6n i!!_ 
terpersonal real" del individuo y en fonna directa e indirecta por el gr~ 

do de "ajuste personal real". Las "adaptaciones" actúan imlcpendicntcmc!!. 

te. También sugiere que un posible determinante que influye para logl'ar 

la "a<laptaci6n interpersonal, real" es el hecho de cambiar o dejar al ~uj~ 

to con el grupo en el que inici~ su experiencia socializante. 

Un elcmc11to que influirá para la pcnnanencia del alumno en la insti tuci6n 

depende tlc su propia capacidad de "adaptaci6n" al rol de cadete primera -



47 

mente y luego al grupo con el cual se esta socializando. La rai6n de la 

importancia de estas dos variables es que en la academia naval el altmm.o 

se enfrenta a mm severa disciplina la cunl e;x:ige modificaciones de h(i.bi

tos conductuales, los cuales ejercen una severa presi~ sobre el estucli8!!, 
te. 

Por otra parte, Rootman (1972) utiliz6 t:lll1bién el concepto de Stress·para 

explicar el retiro de la academia, donde menciona que al suj cto se le pr~ 

senta un problema cuando no es capaz de someterse a los cambios ya sea- -

"adapt.ámlose11 a su rol de cadete o 1'adaptándosct1 al grupo, en consecucn .. 

cia al enfrentarse a estas situaciones le pueden conducir a un esfuerzo -

excesivo, el cual puede expresarse por medió de síntomas f~sicos o psi -

quiátricos y ooa fonrlB. racional para hacer frente a este esfuerzo es eli

miMdo la situaci6n estresante que la origin~, lo cual puede ser logrado 

retirándose voltmtariamente de la academia. 

Considerando su estudio y su modelo de deserción, Rootrnan (1972) conc:luy6 

que debido a la falta de adaptación del estudiante hacia su nuevo rol de 

cadete o por su baja intcgraci6n al grupo, ternri..naba en consecuencia 1·~t! 

r5ndosc <le la academia. No se encontraron investigaciones que apoyen o -

nieguen esta posici6n te6rica de Rootman, es necesario que se realicen ~ 

vestigaciones dirigidas a probar e~ modelo y así pcxler delimitar sus al -

canees, lo cual pcnnitirá. especificar las condiciones que son contingen.te.s 

al modelo, siendo <le mayor utilidad si se prueba en ambientes educativos

principalmcnte. 

III.1. 2 mDELo DE DESERCION DE TINTO VINCENT. 197 5 • 

OtTo m:>delo teórico desarrollado para explicar la deserci6n en educa.ci6n 

superior fue realizado por Tinto (1975), el cual presenta las siguientes 

carB.cterísticas: es deScriptivo, posee una orientaci6n institucional y -

es de tipo longitudinal. Es descriptivo porque no busca explicar como di 

fercntes individuos adoptan diversas fonnas de conducta desertora, ~s ·

bien describe las condiciones bnj o las cuales ocurren . diferentes tipos de 
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Jeserci6n. Presenta wm orientaci6n institucional al pretenJcr explicar 
la desercj6n de cualquier instituci6n educativa en particular más no del 

sistema <le educaci6n superior. 

Tinto (1975) consi<lcra que realizar el estudio longitudinalmente penni ti

rá entender la serie de intcracc~oncs llevadas a cabo entre. el sujeto y la 

instituci6n, pues la intcracci~ produce a través del tiempo diferencias -

imlividuales, las cuales pueden influir en el nivel de persistencia del· -

estudiante y/o en divcrs:is fonnas de conducta desertora. Además, pennit,! 

rá enlazar diferentes características tanto individuales como instituc io

nales al proceso de deserci6n que sucede en la escuela~ 

Tinto (1975) sefia16 que las instituciones educativas cuentan con un sistE_ 

ma social con valores y estructuras propias y tambi~ con mt sistema aca

démico. De ahí que maneje com:> conceptos esenciales del modelo la intc -

graci6n acad6mica y social en la instituci~n. Esto significaría, si el -

estudiante no logra interactuar suficientemente con sus compañeros o no -

se adaptan al patr6n de valores prevalecientes en la conunidad desertará; 

porque carecer de integraci6n social, conducirá a tener poco compromiso -

con el ambiente social de la escuela con ello aumentar~ la probabilidad -

<le los inl.livi<luos a <lccidir dejar la instituci6n. L:l dcscrci6n del cole

gio puede ser voltmtario o forzosa, ésta se debe generalmente a un niVl"l 

académico bajo y/o al hecho de quebrantar las reglas de la conducta social 

y.académica apropiada (por ejemplo robar exrunenes). La delimitnci6n de e~ 

tos dos sistemas pelllÚte identificar cuando un estudiante logra integrar

se en una área sin logttar hacerlo en la otra; por ejemplo haberse integr!_ 

do socialmente y desertar porque no se adapt6 al sistena académico o vic~ 

versa. Así también podría suceder una relación recíproca entre las for -

mas de integrarse, esto es excesiva integraci6n en el área ac..i.démica ú>o

drlli restarle intcgraci6n a la social). 

El modelo señala que deben considerarse las caracter~sticas posicionales 

de los estudiantes cuando ingresan a unn :iÍl.stituci6n en particular, estos 

son: atributos pcrsonnlcs, el nivel socio~econánico, experiencias prctmi-
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versitarfas y compromiso de meta (este Último medido por el nivel de ex -

pectativa educativa y grado de motivación para el logro acad6mico). 

La variable compromiso de meta educativa personal es importante porque a

yuda a especificar la orientaci6n psicol~gica de los estudiantes y pe~ 
te predecir la fonna en la que un sujeto se relacionará con el medio run -

biente de la instituci6n. Así Tinto (1975) considera al compromiso de ~ 

ta directamente relaciono.da con la persistencia en la instituci6n, ejem -

plificado significa, si lll1 estudiante desea realizar estudios de doctorado 
es m..15 probable que tennine tm.a licenciatura que cuando \.Dl ahumo .nada .... 

más desea hacer la licenciatura. Cuando los estudiantes están más compr~ 

metidos con la meta esperada sei;~ m..1s probable su egreso. Otra variable 

importante es el compromiso institucional es decir la expectativa educa -

cional del estudiitnte lo predispone a ingresar a detenninada instituci6n, 

pues el autor considera que son factores importantes los cuales pueden ~ 

fluir para persistir o abandonar la escuela. 

El proceso de deserci6n "es lll1. proceso longitudinal de interacciones en -

tre los individuos y los sistemas social y académico de la escuela duran
te el cual las experiencias de la persona en estos sistemas (medidos por 

su :integración nonnativa y estructural) continuaJJEnte mcxiifican sus metas 

y sus compromisos institucionales en fonnas que conducen a persistir y /o 

fonnas variadas de deserción. (finto, 1975, p,94) 1' 

Cuando el sujeto ingresa a la escuela presenta una variedad de atributos 
personales (sexo, raza, etc.), antecedentes familiares (status social, v~ 

lores etc.), y experiencias educativas (promedio en secundaria, logro ªC!!. 
cUmco, cte.); cada tmo de éstos tienen impactos directos e indirectos s~ 

bre su desempefio en la escuela e influyen en la fonnaci~ de expectativas 
educativas y de compromiso hacia el ambiente escolar. 

Tomando en considcraci6n las caracter~sticas antes descritas y el compro

miso, el modelo sostiene que el elemento que esta relacionado directamen

te con la persistencia en la instituci~ es la integTaci6n individual ]o-
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\ grada por el estudiante, tanto en el sistema social cano en el a.cad~mico; 
porque conducirá a niveles nuevos de ccmpromiso y a mayor grado de com .. 

premiso h{lcia la instituci6n aunentará. la meta de terminar los estudios. 

Finalmente el intercambio existente elltre el canpromiso de meta para ter

minar los estudios y el compromiso institucional determinará si el sujeto 

elige desertar o pennaneccr en la escuela,, así como el tipo de conducta -
desertora que presentará. Se presupone que bajos niveles de compromiso a 

la meta o de compromiso institucional pueden conducir a la <lcserci6n, por 

el contrario lU1 compromlso elevado puede llevar a pennanecer en la escue

la. 

El llttercarnbio entre di versos ni veles de compromiso (de meta e insti tuci~ 

nal), así como las características de la escuela (ej. nivel, calidad, ta

maño etc.) ayudan n explicar la ocurrencia de diferentes fonnas de trans

ferencias entre instituciones de educaci~n superior. Sobre todo c:uo.mlo 

las expectativas educativas son alteradas sustancialmente es más probable 

que el estudiante se cfilnbie a otra escuela. El autor reconoce que los -
eventos externos a la escuela pueden afectar la integraci6n y la influen

cia que ejercen puede. ser observada a través del cambio realizado en 

sus compromisos tanto de meta como institucional. 

Aplicando los i:rincipios Jol análisis costo-beneficio Tinto (1975) señala, 

el estudiante abandonará la escuela cuando perciba otra fono.a de invertir 

su tiempo y recursos, lo cual le producirá mayores beneficios (satisfac -

ci6n, amistades, econ6micos etc.), porque valorará que el costo y tiempo 

que le llevará penmmcccr en la escuela le redituará menos ganancias. (~ 

te hecho tainbién se rcflej ará en los cambios del estudiante hacia sus 
compromisos). Aunque también puede suceder que el estudiante pemanezca 

en la escuela porque no cuenta con otras opciones que le den mejores re -

compensas. De la intcgraci6n social y académica en la escueln y sobre la 

evaluación de costo-~encficios de actividades alternativas, la pe~ccpc;i6n 
del estudiante es importante porque ést1 es influida tanto por las carac

terísticas del sujeto como del ambiente educativo. El modelo de Tinto t~ 
ma en cuenta estos atributos de fonna 'tal que permita interaci6n simultá

nea entre el individuo y la instituci6n. 
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Existen ciertos estudios realizados los cuales han presentado el menos -

parcialmente, evidencias que predicen la validez de la mayoría de las Pª!: 

tes del modelo de deserci6n en educación superior de Tinto, de las cuales 

seftalaremos sus resultados. 

Atmque Tinto (1975) considera a la integración académica y la social im -

portantes para la incorporación del alumno a la escuela, Hazanl (1981) en

contr6 a la integraci6n académica como la lin.ica que tuvo efectos signifi

cativos sobre la persitencia mientras la social no. Estos hallazgos fue- · 

ron similares a los señalados por Terenzini y Pascarella (1978). En cam

bio en otra investigaci6n realizada por Pascarella y Oiapman (1983) con -

cluyeron que ambos tipos de intcgraci6n tienen efectos directos sobre la 

persistencia. Atmque posiblemente W13. variable importante en esta rela -

ci6n sea el sexo, porque para las TIU.ljeres la integraci~ social f1:1e más -

significativa para continuar en la escuela; en cambio en los hombres in -
fluy6 más su integraci6n académica (Pascarella y Terenzini, 1983) • Tam -

bi6n el tipo de instituci6n educativa afecta para que se de tma u otra ~ 

tegraci6~, esta relaci6n· se evidencia en Wl estudio· realizado por Pascnr! 

lla y Oiapman (1983) donde encontraron que la integraci6n social afect6 -

dircctruncnte la persistencia en instituciones residenciales (internados). 

Por otro lado en los instituciones de cambio (convencionales) fue la int.=, 

graci~n académica la que afect~ indirectamente la persistencia. Adem6s -

en t~nninos de la magnitud de lo. influencia positiva sobre la persisten -

da, la integraci6n académica fue más importante para estudiantes con ba

jos niveles de integrac;.i6n social y viceversa (Pascarella y Terenzini, --

1983). 

Respecto a los otros dos conceptos te6ricos i.nportantes para el modelo -

los resultados también apoyan la noci6n de Tinto (1975) acerca de que el 

compromiso de meta influye sobre la persistencia. Hazard (1981) sefia16 -

que las aspiraciones educativas tanto de los padres cano de los estudian
tes influyen más en el compromiso de meta que en la integraci6n académica. 

Ahora bien, Pascarella y Terenzini (1983) encontraron que la integraci6n 
acad~mica y social influyen en fonna indirecta al afectar el compraniso -
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de meta y el institucional del estudiante hacia la escuela. Pascarella y 

Chapman (1983) indicaron que el compraniso institucional estuvo en fam -

ci6n de la interaci6n del estudiante con el ambiente social de la escuela, 

cuando ésta era reside~cial (IDtcrnado), Por otro lado, en las escuelas 

de cambio (convencionales) el compromiso institucional afect6 directamen

te la persistencia, porque este tipo de organizaci6n no fanentab~ la int~ 

Tacci6n. cuando existían niveles altos de compromiso a la meta, compens!!_ 

ba los bajos niveles de compromiso a la institución y viceversa (Pascar~ 
lla y Terenzini, 1983). 

CUando se analizan las características de los estudiantes, el desenpeño -

en la escuela sectmd.aria es un buen predictor de la ejecuci6n acad~mica -

en la preparatoria (Hazard, 1981). Por otro lado, Pascarella y Chaprnan -

(1983) encontraion que en las escuelas tipo internado las características 

del estudiante :influyeron de nruiem indirecta a trav6s de la integl"aci6n 

social, mientras en las de cambio (convencionales) el logro obtenido en -

la secundaria afectó dirCctnmente la persistencia. Resul!ados que se co~ 
traponenson los de Pascarella y Terenzini (1983) porque sei\alan como más 

importante la relaci6n lograda por el estudiante en la escuela que las ~ 

racter~sticas personales de los estudiantes cuando ingresan. 

Resumiendo los rcsul tados de los estudios, encontramos al modelo de Tinto 

(1975) como potencia.lrrcntc.- (1til para entender el proceso de persistencia 

o •retiro de las instituciones de educaci6n superior, porque los resulta -

dos le han proporcionado validez predictiva de partes del modelo, atDlque 

no ha habido una que pruebe todos sus constructos. Sin embargo, como se

ñalan los estudios, los patrones de influencia en el modelo pueden variar, 
cuando se pretende explicar la persistencia o el retiro en instituciones 

educativas de diferente nivel ac:id6mico, fonna de organización, tiempo, -
etc. Estos resultados se deben tal vez al heclio de que, en la deserción 

se reflejen factores ideosin:crásicos en t~nninos de circl.DlStancias exter
nas o de propensión personal, lo cual haría muy difícil de incluir en --
cuaiquier modelo y aún cuando en este cas~ el de Tinto es ~til para des

cribir las conductas de dcscrci6n o persistencia no puede capturar tod.a -

la cornplej idad del fen6meno mismo. 
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III.1.3 M:JDEW DE DESERCION DE BEAN P •. JOffi, 1980. 

Otro modelo con diferente enfoque te6rico para explicar .la deserci6n fue 
fonnaliza<lo por Jlcan P. John en 1980 quien presentó su disertaci6n docto

ral sobre el tcmn, El articulo localizado solo contenía tma síntesis de 

·su modelo propuesto, el cual citamos a continuaci6n. Bean parti6 del su

puesto de que el desgaste estudiantil en las instituciones de educación -

superior es análoga a la rotaci6n de personal en las organizaciones labo
rales, hizo una adaptación del modelo desarrollado¡x¡rPrince en 1977, so -

bre rotación en organización laborales. Elabor6 su modelo a través de -

una síntesis sobre investigaciones tanto de rotaci6n coroo de deserci6n e_! 
tudiantiL . Sus bases son: los detenninantes organizacionales (instituci!?_ 
nes educativas) se espera que afecten la satisfacción del sujeto (estu ·

diante) , lo cual hace suponer que influirá en la deserci6n. 

&l modelo contiene cuatro categorías de variables: la variable dependien

te, las variables intervinientes, los detenninantes organizacionales y -

las variables de antecedentes. 

1. Variable dependiente f-ue deserción, definida corro el cese del estudi~ 

te como socio de una instituci6n de educaci6n superior. 

2. Variables intervinientes fueron consideradas dos: 
.. La satisfacci6n es decir, el grado con el cual ser estudiante es vi~ 

to positivamente. 
- Compromiso institucional, grado de fidelidad hacia la membresia de -

WlB. organizaci6n 

3. Detenninantes organizacionalcs fueron medidos por veinte variables, de 

las cuales el autor menciona a seis .de ellas como indicadores signifi

cativo~ del desgaste, las cuales describireros. 
- Desarrollo, grado con el cual un estudiante cree que se esta desarroll~ 

do como resultado de asistir a la escuela de educaci6n superío~. 
- Valor práctico, grado con el cual el estudiante percibe que su edttc!_ 

ci6n lo conducirá al empleo. 



• Cualidad institucional, grado en que la institución educativa es pe!. 

cibida como proveedora de una buena educaci~. 
- GPA (grade point average) miversitario, grado con que tm estudiante 

ha demostrado capacidad para desempeñarse bien en la escuela. 
- Rutinizaci6n, grado con el cual el papel de eStudiante es visto como 

repetitivo. 

- Compromiso de meta, grado con el. cual obtener el bachillerato es pe!. 
cibido com importante. 

4. De las variables de antecedentes fueron consideradas por !lean (1980) -

como la influencia de las características del estudiante antes de ins
cribirse, sobre su interacci~ con la organización escolar y fueron: 

• Ejecución, grado en que el estudiante ha demostrado logro académico. 

• Status Socio·Econ6mico: Grado con el cual los padres del estudiante 

han logrado status a través del nivel ocupadonal. 

- Estado Residente: Ser residente del estado donde se localiza la jns

tituci6n educativa. 

- Distancia de la casa: Distancia de la casa de los padres del estu -

diante. 

• Tamaño de la conumidad: Tamaño de la comunidad donde un estudiante 

pasa la mayor parte del tiempo mientras crece. 

Para la relación causal entre las variables el autor presupone que cada • 

proposici6n toma la fonna siguiente: "cantidades sucesivamente altas (ba .. 

jas) de x (el determinante) probablemente producirá cantidades sucesiva -

mente altas (bajas). de desgaste estudiantil. !lean 1980, p.158)". .AdC'más 
supuso que los dctenninrui.tes son suma.tivos. 

El modelo indica que las características de posici6n deben tomarse en --

cuenta para entender las interaciones llevadas a cabo en el ambiente edu

cativo, y cuando se esta realizando la :interacci~ se deben considerar, ~ 
didas objetivas tales cano promedio o pertenencia a la organizaci~ esca .. 

lar y también medidas subjetivas como puede 9er el valor prktico de la -
educaci6n y la cualidad de la instituc.i6n. Estas variables influirmi en 
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el grado de satisfacci6n del estudiante con la institución educativa. Po!_ 

que se parte de lo siguiente, un buen nivel de satisfacci6n increonentará 

el grado de compromiso institucional, porque ~ste se considera caoo Wl -

factor que aumenta o disminuye la probabilidad del al\JllllO de desertar de 

la escuela. Respecto a investigaciones dando validez al modela. solo en
contramos una del propio autor Jlean (1980) la cual resumiranos a contilll'! 

ci6n. 

El autor desarroll6 un instrum:mto }' lo aplic6 en dicieri>re de 1977, obt!:. 

niendo los datos de dos submuestras compuestas por 366 hanbres y S41 muj~ 

res. La muestra fue sesgada hacia estudiantes de habilidad alta, del pr!_ 

ner año de una universidad del medio oeste. Los datos se recopilaron con 

un cuestionario de escalas tipo Likert el cual contenía 107 reactiws, con 
éstos se midieron 28 variables, se construyeron lS índices para las vari_! 

bles y se construyeron a través del análisis de coeficientes, 13 variables 

se midieron a través de reactivos indicadores. La deserci6n se localiz6 
en los registros de la instituci6n. Bean uso' la validez ~ contenido al 

pilotear los cuestionarios, validez concurrente y convergente la cual in
volucr6 antí.lisis de coeficientes para la creaci6n de los índices usados -

en las variables. Utiliz6 coeficiente alfa de Cronbach para medir la c~ 

fiabilidad. 

Como el antí.lisis de los resultados fue de 28 variables solo presentaremos 
los más representativos de esta investigación. En los análisis de regi·c

sión m6ltiple se encontr6 que para las mujeres tres variables fueron sig

nificativas en explicar la dcserci6n: El compromiso institucional en pri_ 

¡oor término seguido por la· cualidad institucional y la rutinizaci6n. Pura 

los hombres el canpromiso institucional también estuvo en primer ténnino, 
seguido por rutinizaci6n, y la satisfacci6n. De las variables de antece

dentes la cjecuci6n fue la mlis importante y afectó además en fonna direc

ta el compromiso institucional y la satisfacci6n. 

El modelo ~~l de deserci6n de ambos sexos, difiri6 del propuesto por' 

Bean (1980) en el número de fonnas y en el detalle de las variables que -
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conducen a la deserci6n, pero en ambos casos, el compromiso institucional 

fue la más importante para predecirla. Ahora bien, la cualidad institu -

cional y la oportunidad de transferencia tuvieron significancia porque Í!! 
fluyeron el compromiso hacía la escuela en los dos sexos. De las varia -

bles de antecedentes importantes para los dos sexos fueron la cjccuci6n, 

la rutiniz..1.ci6n, el desarrollo y el GPA universitario. Los hombres y las 

TIUlj eres dejan la wüversidad por diferentes razones, porque los hanbres -

a6n cuando cstan satisfechos abandonan la escuela y en contraparte las ~ 

jerE'.s mis satisfeéhas se comprorooten más a la instituci6n y disminuye su 

probabilidad de desertar. 

El autor concluye que "El modelo probado en la investigaci6n proporcion6 

utilidad al analizar el proceso de desgaste estudiantil. Los detenninan

tes en este modelo consideraron 21. 0% de la varianza en la deserción fcm~ 
nina y 12.0% en la masculina ·(Bean, 1980, p.183)". Esto implicaría que -

los estudios de rotaci6n laboral son útiles en el análisis del desgaste .. 

estudiantil. Como el compronúso institucional fue la variable primaria -

que afcct6 la <lescrci6n, penni te confinnar parcialmente el modelo causal 

de Bean. Ahora bien, consideramos que el modelo debe ser probado en otrcs 

ambientes educativos y con otras poblaciones porque presenta una limita -

ci6niuportante como es el hecho de haber realizado la investigación solo 

con estudiante~ de habilidad alta; además la restringi6 a ciudadanos nor

teamericanos de ciertas caracter~tlcas, lo cual impide generalizar sus -
resultados aún para la misma poblaci6n cstadotmi<lense. Porque, así como 

se encontr6 que difiri6 tnnto en hombres como en mujeres la secuencia -

causal de las variables para desertar, posiblemente se encuentre otra re

laci6n si se aplica a poblaciones con diferentes característ~cas a las e;!_ 

tudiadas. 

III.2. VARIABLES INVESfIGADAS OOBRE LA DESERCION EN PAISES DESARROLLA!XJS. 

Una vez realizada la revisi6n de las aproximaciones te6ricas, pasaremos a 

examinar lílS variables más relevantes que han sido investigad.ns en los -
paises desarrollados para cxplicm~ el fcn6meno de la deserci6n escolar. 
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Edad. 

Respecto a esta variable la mayoría de los autores encuentran que la edad 

no es un fuctor primario el cual influya en la deserci?n (Pantage y Cree

don, 1978). Porque los resultados señalan que los estudiantes que ingre

san a la edad normal o un año más o menos, tiene mayor probabilidad de CD!!, 

tinuar sus estudios; por el contrario quienes sobrepasan la media estudian 

til más de dos años, tienen menos oportúnidnd de persistir en la escuela -

(Sexton, 1Y65 Citado en Tinto, 1975). 

Sexo 

Existen estudios los cuales señalan diferf'.ncias significativas en la tnsa 
de abandono de hombres y rujeres. Por ejemplo en una investigaci?n encon

traron que los estudiantes de secundaria 'independientemente de su raza, -

etnia y posici6n económica; desertan m~s .hombres que mujeres (National 

Center far Eclucation Statistics (NCES), 1984, p. 434) "· Así trunbién lk'mos 

. (1968) y Nclson (1966) (Ci tndo en Pantage y Creedon, 1978) hnllaro.n que -

los hombres desertan en mayor cantiUud que las nrujeres. Por el contrario 

Avakian, ~k1c Kinney y Allcn (1982) investigaron las diferencias de rct:,·n-

ci6n segün el sexo, en una universidad urbana y encontraron maYor reten -
ci6n de hombres que de mujeres, tanto en estudiantes de primer año cerno de 

transferencia, así mismo Tinto (1975) resumi6 que los hombres persisten en 

n.myor proporci6n que las mujeres. Tambi~n existen, investigaciones que no 

hna localizado difcrcnclns en ningún sexo (Br-Jgg, 1956; Iffcrt, 1975¡ ---

Johanson y Rossman, 1973; Scwell y Shah, 1967 (Citados en Pantage y Cree -

d6n, 1978) • Estos resultados contradictorios podrian ser explicados por -

el hed10 de que la variable "scx.011 aun(!Ue no e:-; significativa en las t~sas 

de deserción total. puede ser 1fu factor importante para ciertas instituci2 

nes en particular (Pantngc y Crccdon, 1978, p. 94). 

Status Socio-ccon6mico 

E..xiste w1 grupo <le variables que se consideran para valorar el status so -

cio-econ6mico ele los estudiantes, resumiremos aquellas que estan relacio~ 
<lns al problema de la dcscrci6n. Para Pantagc y Crcedon (1978) no existe 
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en ténninos generales acuerdo sobre el efecto y sigmfic:atividad del fac - . 

tor socio-econ6mico porque según seí•ü6 Eckland (1965) (Citado en Pantage 

y Creedon, 1978) e.xisten dos problemas al valorar la :importancia de esta ~ 

Tiable; primeramente en las instituciones educativas este factor se enCUC!!, 

tra distribuido en forma relativamente homogénea y como los estudios se -

realizan en una sola instituci6n, entonces no se encuentra diferencias¡ el 
segundo problema es que la mayor~ de investigaciones se realizan en per~~ 
dos menores n los cuatro afias, siendo este lapso de tiempo corto para lle

gar a conocer los efectos del status soc.io-econ~mico. Porque un estudio -

realizado por el autor en un per~odo de diez años encont~ que "las varia
bles socio-econ6micas llegan a ser significa ti vas para predecir cuales es

tudiantes regresarán después de que han desertado (Pantage y Creedon, 1978, 

p. 58)". Por otro lado, se sefiala que "el status socio-econ6núco de la f~ 

milia apa 1·cce estar inversamente relacionado a:- la deserci~ (Tinto, 1975, 

p. 99)". En cambio llazard (1981) dcscubri6 un efecto indirecto del aspec
tb socio-cconánico sobre la persistencia. 

- ·Nivel educativo dd\los padres. 

Los anteriores hallazgos son en base a aspectos generales del status socio

econ6mico, pero cuando se consideran aspectos mis especificas de los .atri
butos familiares tales como el nivel educativo se encuentra cierta contra

dicci6n en los rcsul tados. 

Estudios de Cope, 1963; Cllase, 1970: Fensternacher, .1973; Jaffc y Adams, --
1970 (Citndos en Tinto, 1975) Rumberger, 1983, Schreiber, 1969; y Spady, -
.1971, (Citados en Tinto, 1975) coin~idieron que a· mayor educaci6n de los ~ 
dres mayor es la persistencia. Otros resultados no presentan evidencia a-

. poyando lo anterior (l\ossman y Kirk, 1970 Citados en Pantage y Creedon, -

.1978) estos últimos concluyeron que el nivel de educaci6n paterna puede -
:ser el factor más significativo del siguiente grupo de variables, pero no 

es un factor primario. 

- 0Cupaci6n Patc111a. 

Respecto u la ocupn.ci6n existen investigaciones de amt?os tipos las que dan 
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apoyo como la de Schreiber (1969) que desertan en mayor proporci~ aque -

llos estudiantes cuyos padres son desempleados o empleados semicapacitados, 

que los niños cuyos padres son profesionales o administradores. Tambi6n -

hay eviuencias que niegan el efecto de esta variable. Aunque otros resul

tados señalan que cuando los estudiantes mantienen su promedio acad6mico -

estable la ocupaci6n del padre no influye en la deserci6n (SUddarth; 1975 

Citado en Pantage y Creedon, 1978). 

- Ingreso Familiar 

Respecto al ingreso familiar Eckland (1964 a) Iffert (1958) (Citados m P~ 

tage y Crecdon, 1978) encontraron que el ingreso medio de las familias de 

los desertores era más bajo que las de persistentes; aunq\.ie parece según -

resultados que el ingreso por si solo no es un factor que afecte directa -

mente la deserci6n. 

- Sta tus Social 

Cu::mdo se analiza el status social se ve una correlaci6n baja entre el st_! 

tus y la· Uese1·ci6n, lo cual muestra un valor limitado para predecir desga~ 

te. Porque Morriscy (1971) (Citado en Pantage y Creedón, 1978) hal16 que • 

el status bajo in nuye para que el estudiante persista pues el nivel e<luc~ 
tiyo le pc1mitirá aumentar su posici6n social, sin embargo, NCES, 1984; -

Poole y Low, 1982; Rumberger, 1983; Tinto, 1975 señalaron una relaci6n Ca.!! 

traria. 

- Raza 

El factor racial se ha investigado y los resultados de unos estudios seña
lan que cuando se m'antienc· constante el factor académico no se encuentran 

diferencias significativas para estudiantes de distintas razas (Hazard, --

1981). En cambio cuando no es considerado dicho factor si ex istcn difcrc!!_ 

cias raciales siendo mayor la desventaja para las razas minoritarias (Ava

kian et al. 1982; NCES 1984 y !1umberger 1983). 
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- Relaciones Familiares 

Otros estudios se han encaminado a detectar otros factores asociados con -

la posici6n familiar de los estudiantes, siendo el mis importante en el 1~ 

gro educacional de los estudiantes la calidad de las relaciones familiares, 

asi coioo el inter6s y expectativas de los padres por la educaci6n de sus -
hijos (Tinto, 1975). 

Variables Acad6micas 

En los países desarrollados se ha encontrado que las variables acad~cas 

son los predictores más significativos de la deserci~n, de las ~s ~studi~ 

das se tiene a la calificaci6n promedio (GPA) , ubicaci6n del logro académ! 

co con respecto al grupo (class rank in high schocl) y la aptitud escolar 

(scholastic aptitude). Como estas medidas se refiere a aspectos particul.!!_ 
res de otra cultura, siendo por tanto una realidad diferente a la socie -

dad mexicn.na, decidimos dar una conclusi6n general de los resultados que -
han obtenido los investigadores sobre estas tres variables. En cuanto a -

la ejccuci6n en secundaria se ha encontrado que predice el éxito académico 

en la preparatoria (Edwards y Waters, 1982, 1983; Hazard, 1981; NCES, 1984; 

Pascarella y Olapnnn 1983). Pero no asegura que los estudiantes pennane
cerán en la escuela, tampoco identifica a los que desertan y luego regresan 

a continuar sus estudios y se graduan. Según Pantage y Creedon (1978) se
ñalan que cstus variables académicas son las variables simples ~ podero

sas para predecir la persistencia y la deserci6n, sin embargo, estos indi

~cs académicos no son las únicas variables que contribuyen al desgaste. - -

Respecto u la aptitud escolar la mayoría de estudios en esta área concuer
dan en que las mediciones de los test, hallan una diferencia significativa 

entre desertores y no desertores (Bianchi y Bcan, 1980). Aunque tarnbi6n -

existen estudio~ donde no nuestran esas diferencias significativas (Pantage 

y Crcedon, 1978; y Tinto, 1975). 

Pri.ner semestre de pveparatoria. 

Ulando el estudiante ya se inscrlbi6 en el colegio una variable importnnte 

para In dcscrci6n es el promedio que obtiene en el primer serrcstre, sohre 

·todo cuando su rendimiento fue bajo (A~akian l ... t al. 1982; Bean, 1980; 

Edwards y Watcrs, 1982). Aunque no se puede decir lo mismo cuando el C'S~ 
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<liante logra un desempeño Illly bueno ya que puede ser mayor su probabili -

dad de gruduarse (Losty y Broderson, 1980). O por el contrario puede de -

scrtar voltmtariamcnte atín cuando haya mostrado niveles de ejecución acad! 
mica nuy satisfactorios, porque frecuentemente obtiene pWltaj es· m.4s eleva -

dos que los persistentes en varias habilidades (Cocker, 1968¡ Hackman y -

Dysinger, 1970; Hanson y Taylor, 1970; citados en Tinto, 1975); Rossman y 

Kirk, 1968 citados en Tinto, 1975). Por otro lado, se encuentra que los -

resultados de Pantage y Creedon, 1978; Rootrnan, 1972; así como la revisi6n 

que hizo SUmmerskill (Citado en Pantage y Creedon, 1978) de treinta y ci!!_ 

co estudios encontraron una relación elevada y significativa entre desgas

te y el primer semestre de preparatoria. 

Htlbi tos de Estudios 

Los h6Ditos de estudio, aunque no son un poderoso predictor de desgaste si 

juegan cic.~rto papel en dctenninar la probabilidad de contim.mr los estu -

dios o abandonarlos, porque cuando son deficientes el estudiante se verá -

forzado debido a resul taJos deficientes (Pantage y Creedon, 1978), De acue_!: 

do a Di1.1itroff (1974) (Citado en Pantage y Crecdim, 1978) los desertores 

caracterizaron con mayor frecuencia sus hábitos de estudios como pobres o 

abajo del promedio en comparaci6n con los estudiantes que pennanecen en la 

escuela. 

Se han estudiado los factores no intelectuales que pueden influir en la d~ 

,scrci6n pero existen problemas, primero para Uetenninar cuáles factores ~ 

tivacionales son los que penniten predecir la persistencia o el abandono y, 
scgtmdo para medir exactamente estos motivos una vez conocidos, debido a -

la falta de técnicas de evaluaci6n exactas. Considerando estas limitacio

nes hallrunos que se han incluido varios aspectos para valorar el nivel roo

tivacionnl, los cuales resumiremos a continuaci6n pero conviene reflexionar 

sobre el hecho de que ºUna interpretaci6n alternativa, la rual merece se -

rias consideraciones, es que los factores motivncionales pueden para la 111!!. 
yorí.a de los estudiantes, ser poco importantes en detcrmirulr persistencia 

y descrci6n de lo que trndicionalmentc se ha asumido (Pantagc y Creedon, -

1978. p. 7l) • 
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Nivel Motivacional y Compromiso 

Una fo:nna de medir la motivaci6n ha sido a través de la expectativa del e~ 

tudiante de contituiar o suspender sus estudios~ tos resultados indican -

que ésta si influye, porque quienes esperaban desertar lo hacian en porce_!! 

tajes significativamente más altos: además quienes lo hacían no estaban C"!!! 
prometidos con el s;istema educativo; presentando bajas aspiraciones y va.lE_ 

res educacionales (}!arcia, 1966: Mark, 1966: Sewell y Shah, 1967 citados -

en Pantage y Crceuon, 1978). También se ha investigado el nivel de compr~ 
miso del estudiante paTa tcnninar sus estudios encontr~dose una relaci6n 
<lirecta entre el nivel de compromiso del estudiante de concluir sus estu -

dios y su persistencia en el colegio (Bean, 1980; Hazard, 1981¡ Pascarclla 

y Ompman, 1983; Pascarella y Terenzini, 1980; Tinto 1975). Los hallazgos 

de Hackman y Dysinger (1970) (Citados en Tinto, 1975) señalaron lo siguie!!_ 

te: cuando el compromiso a la escuela· era elevado el estudiante no descrt,!!. 

ba aún ~ando su Jcscmpoño académico fuera bajo; por el contrario ruando -

el nivel de cCJJ1promiso era bajo el estudiante desertaba o se inscribí.a en 

otra cs01cla, aún cuando su nivel acad~mico estuviera muy bien. 

Razones para asi~tjr a la csruela 

Seg(m los resultados de la revisi6n de Pantagc y Creedon (1978) las causas 

por las qttQ abandonan se puede deber al hecho de haber elegido equivocada -

mente la escuela• o no haber decidido la escuela a la cual deseaban ingre -

sar o cuan<lo el estudiante era indiferente al plan de estudios. 

?--t?taS Vocacionales y Ocupacionales 

OJando la oricntaci6n vacacional del estudiante está acorde con la oricnt~ 

ci6n de la escuela, 61 contimmrá sus estudios, porque le provcé de moti~ 

ci6n para realizar el programa académico partlculnr (Frank y Kirk, 1975 C! 

tados en P;:intage y Crcc<lon, 1978); Hanson y Taylor, 1970 (citados en Tinto, 

1975). Estos hallazgos se contraponen con las investigaciones <le Barger y 

Hall, 1965: Panos y Astin, 1968; Sewell y Slah, 1981; (Citados en Pantage 

y Crccdon, 1978) quienes no encontraron efectos significativos de las me -

tas vocac.i anales sobre desgaste. 
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Influencio Paterna. 

En conclusi6n se observa que las aspiraciones paternas con respecto a la -

educaci6n del estudiante y el grado de influencia para contitruar los estu

dios, está condicionada por el tipo de relaciones familiares esto es a ma

yor relaci6n entre padres-hijos tendrá una influencia mayor sobre el estu

diante para que persista o deserte de la esruela (Hazard, 1981; y Rumbar -

ger, 1983). 

Influencia del grupo 

La integraci6n social del estudiante a la escuela ocurre primeramente a - -

través de la asociación infonnal con grupos de estudiantes, de acti vick1des 

semiformales o extraa.irriculares y de la interaccí6n con la facultad y pe!. 

sonal administrativo dentro del colegio. Si existe wia relaci6n exitosa -

en este aspecto, conducirá entonces a diferentes grados de corrrunic~ción SE_ 

. cial con los compañeros y la institución. Esto puede ser recompensantc P!!.: 

ra el estudiante y modificar su compromiso institucional, aumentando con -

ello la probabilidad de que no deserte (Tinto, 197 5) . Con respecto a la -

integración social con los compañeros de estudio se ha encontrado que está 

directamente relacionado a la persistencia en la institución (Pascarella y 

Ola¡>nan, 1983; Pascarella y Terenzini, 1980). Así mismo Rootman (1972) e!!_ 

contr6 que la percepción del sujeto sobre su integraci6n social está. más -

directamente asociada con la persistencia, pues en los desertores se pcrc_!. 

ben como menos interactuantes con el medio social que los persistentes. --

• Tambi¡;n sugiri6 RootJ!lan, (1972) que la percepción individual de su adapta

ci6n social son importantes en la decisi6n de desertar. Según la revisión 

de Tinto (1975) si el estudiante no se adapta socialmente, pero tiene suf_! 

cientes compaficros ellos lo conducirán a la integración social. La ausencia 

de grupos que den apoyo social generalmente conducen el retiro volwitarío. 

También existen estudios de Hazard, (1981); Pantage y Creedon (1978), se~ 

landa que el aspecto social no es tul factor significativo para la deserción, 

sin embargo, el tipo de relaciones con el gnipo es importante por la serie 

de valores que respalda (Poole y Low, 1982). En conclusión tanto la in -

fluencia paterna como la de los compañeros del colegio son variable's rele

vantes. pero no parece que sean lo suficientemente poderosas para ser cons_! 

dcradas factores impoftantcs. 
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Los rasgos de personalidad tienen los mismos problemas que la motivaci6n, 

es decir, la carencia de técnicas de medici6n que pennitan distinguir ade

cuadwnentc entre diferentes tipos de desertores y persistentes, hacen fal -

ta test que sean lo suficientemente poderosos para aislar las caracteristi 
cas psico16gicas y pennitan predecir la persistencia o deserci6n de los -

alturDlos. La mayoría de los estudios se han enfocado a tratar de identifi

car los rasgos y diferencias de personalidad tanto del desertor cano del -

persistente (Bianchi, 1980; Hazard, 1981; y Poole y Low 1982) pero han fr~ 

casado porque no han encontrado diferencias significativas entre ambos ti

pos de estudiantes (Sewell y 9lah, 1981 citados en Pantage y Creedon, 1978), 

La falta de significativi<lad puede ser debido a los problemas de medici6n -

ya mencionados o a la ausencia de una relación significativa entre person,! 

lidad y deserción. Cabe señalar que, un uso que se ha dado a los factores 

de personalidad es servir como guías para programas de orientaci6n profe -

sional. 

Medio Ambiente Escolar 

Con referencia C!- esta variable se puede reswnir que, cada instituci6n pre
senta ciertas características las cuales tienen efectos para persistir o -

dejar los estudios porque a través de su inágcn pública ésta preselecciona 

a sus aspirantes, ya que cada uno de ellos tiene diferente motivaci6n para 
usistir a ciertas escuelas, lo cual sugiere que cada inst.ituci6n atrae es

tudiantes con características de personalidad concreta. Astin (1969) (Ci

tado en Tinto, 1975) concluyó lo siguiente, el alunmo es probable que al -

selecciorrnr una escuela corresponda con sus características personales y -

la decisi6n se vé facilitada en parte por la imágen péiblica de la institu

ci6n. Sería útil para las escuelas con altas tasas de deserci6n determinar 

las características de personalidad de su poblaci6n estudiantil para iden

tificarlas y así diseñar cambios institucionales para aumentar la reten -

ci6n. Cuando una escuela tiene prestigio, el estudiante se interesará· más 
y le pondrá mayor valor a la membresía del colegio para continuar. .K.-imcns 
(1971) (Citado en Tinto, 1975) concluy6 lo siguiente a mayor prestigio de 

wm instituci6n educativa produce menor tasa de deserci6n (con algunas cx

ccpci<?ncs notables). Pa.ntagc señala que cierto tipo de instituciones son 
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des, valores y disposiciones intelectuales. 

Ahora bien, para conocer la dinámica del ambiente escolar que se ofrece a 

los alunmos e identificar el tipo dC" alteraciones existentes entre estu -

diantes e instituci6n, hay fornas de evaluación, una de ellas son los cue~ 

tionarios con los cuales se ha encontrado correspondencia ent1·e las neces!. 

dadcs del estudiante y la atención brindada por la escuela aumenta la pro

babilidad de retcnci6n del estudiante (Pace, 1962; Stern, 1970 Citados en 

Pantage y Crecdon, 1978). Otro aspecto a evaluar del medio olnbiente esco

lar, es lo referente al tamaño de la escuela. Pantage y Crecdon (1978) -

concluyen que el tamaño de la escuela está relacionado al desgaste pero en 

una fonna que tcxJ.avia no es clara porque estudios de escuelas grandes, ti~ 

nen mejor tasa de retención y en otros se obtienen resultados opuestos. 

Sobre las actividades extra-rurricularcs ofrecidas por la instituci6n Tinto 

(1975) sostiene que, Gstas proporcionan recompesus tanto sociales como ac~ 

démicns, las cuales mejoran el compromiso del estudiante hacía la institu

ción, reduciendo la probabilidad de desertar. Por otro lado, Pantage y - -

Crccdon (1978) señalan que son importantes para la vida social del colegio, 

sin embargo, todavía no es claro su ~recto sobre la. deserci6n. Cmsc (1970) 

(Citado en Tinto, 1975) Sclunid y Rced (1966) Citadcs en Pantage y Creedon, 

1978) Schrciber (1969); y Tinto (1975); hallaron que la participaci6n en -

las actividades cxtra-<?-1rriculares es mayor para los persistentes. Iffert 

(1957) (Citado en Pantage y Creedon, 1978) no encontr6 relaci6n entre estas 

dos variables. Demitrof (1974) (Citado en Pantage y Creedon, 1978) concl~ 

y6 que el desertor estaba más en contra de la utilidad de estas activitlades 

y pasaban más tiempo en ellas, lo cual nos lleva a resumir; estas activida

des no son un fnctor primario para desertar. Por Último un aspecto a eva

luar <le lo institución seria la · rclaci6n que existe con sus estudiantes, 

pues la ca li<lad de éstas detenni:na en cierta medida la satisfucci6n con -

las escuelas (Bianchi y Bcan, 1980; f.dwnrds y Waters, 198~; Pantage y Cre~ 

don, 1978; Pascarella y Terenzini, 1980, 1983). H3IU1ah (1969) (Citado en 

Pantage y Crecúon, 1975 J hall6 lo siguiente; los desertores estaban más in

satisfechas que los persi.stentes en relación con los profesores. 
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Factores F inancicros 

El papel del aspecto financiero es confuso porque aparece la mayoria de - -

las veces co100 una de las razones importantes para desertar, sin embargo, 

las investigaciones indican que no son causas primarias las cuales induz -

can a dejar la c~cuela, ademáS se ha encontrado que cuando el estudiante se 

retira por este motivo lo hace temporalmente y posterionnente se reincoip~ 

ra al colegio. Adem5s se ha reportado que cuando los estudiantes reciben 

ayuda financiera por med.io d~ donaciones o becas aumenta la persistencia -

Pantage y Creedon (1978) , también estos autores sugieren valorar la jmpor

tancia de tales programas de ayuda. 

Factores de 5alud 

En este rubro es b~ja la tasa de deserci6n por razones médicas, además --

SU11111crskill (1963) (Citado en Pantage y Creedon, 1978) no encontr6 difcre~ 

cias aparentes entre la salud en general de los desertores y persistentes; 

a<lemfis sugirió que en la enfermedad o rruerte de un familiar puede forzar al 

estudiante a desertar, pero por falta de fondos causados por los &QS:tos i.!!!, 
previstos. 

Razones para Iescrtar 

Dentro de las razones más freruentes para abandonar la escuela se refiere 

al aspecto académico yn sea por Wl desempeño deficiente (el cual es mayor 

.en los hombres); disgusto con el curriculum (Bean, 1980; NCES, 1984). Las 

difirultades financieras siguen en frecuencia; y posterionnente quedarán -

englobados los problemas motivaciionales, tales como incertidumbre acerca -

de las metas educacionales y ocupacionales, falta de inter~s en el estudio, 

etc. A continuaci6n son citados los problemas emocionales y de ajuste --

(Alexandcr y Haldanc, 1980; y Rootman, 1972); con menor frecuencia pero -

también importante es el matrimonio el cual es m5.s frea:ientc en las rujc

rcs (NCES, 1984; Tinto, 1975). Se ha encontrado que cano el primer año d~ 

termina la oricntaci6n básica al colegio, es generalmente en este año cua!! 

do las ra:.oncs para desertar son acad6m.icas. En cambio en el Último año -

<le estudio hay nn1)' poca dcserci6n (Eckland, 1964 citado en. Pnntage y Crce

<lon, 1978). Las r:1zones para desertar deben ser tomadas eón prccauci6n --



67 

"porque casi todos los problemas reportados son canpartidos por un gran ~ 

mero de estudiantes quienes no desertan (Hackman y Dysinger 1970, p. 85)'~ 

Para conocer si las razones mencionadas describen solamente a los estudill;!!, 

tes desertores, se deben afinar las estrategias de i.nvestigaci6n, porque -

los cuestionarios por ejemplo no pueden analizar las cootplejas rnotivacio -

ncs involucradas en cada decisi6n solo pueden identificar aquellos facto 
res que necesitan mayor investigaci6n. 

III.2.1 RESULTAOOS DE ESTUDIOS REALIZAOOS EN LATINOAMERICA. 

En el proceso de revisi6n de las investigaciones que se han llevado a cabo 

sobre la <lcserci6n en latinoam~rica, la mayoría son de educación b~ica, -

en el nivel superior se enc9ntraron pocos estudios y casi todos se efectua 

ron en la modalidad escolarizada. Ahora bien, por considerar los estudios 
sobre rctcnci6n y rendimiento ligados estrechamente atmque a la inversa -

del fen6mcno de deserci6n, también fueron considerados. 

En las investigaciones de educaci6n básica el status socio-econ6mico ha s_! 

do una constante; así M..lfioz, Rodríguez, Rcstrcpo y Borrani en 1979, en Ca.!! 

traron que la <lcserci6n tiene mayor frecuencia en las csOJClns urbanas, 

siendo los indicadores socio-ccon6micos los que inciden directamente en -

los problemas. 

El Ministerio de Educaci6n y Olltura de Paraguay (MECP) en 1980, concluy6 

que el número de desertores es mayor en el área rural que la urbana. Pctty 
y Tobin (1972) señalan también en las zonas rurales de bajos ingresos cco

n6micos un mayor índice de deserci6n; además el porcentaje de desertores -

que ha trabajado a partir de los once años es tres veces mayor que los pe!. 
sistentes de la misma edml. En tanto Schiefelbein y Farrel (1974) (Citados 
en Velloso, 1979) encontraron que el nivel socio-econ6mico de la farnil ia -

es Wla variable importante para el aprovechamiento de los estudiantes. De 

Imaz (1972) (Citado en Aguerrondo, 1983) menciona que cuanto más bajo es -

el estrato ocupacional al que pertenece el grupo familiar, más probable es 

que actúe uisfuncionalmente para la educnci6n de sus hijos. Babini, 1!176 

C6rsico r Rosetti, 1974; Bianchi y Mcier, 1976 (Citados en Agucrrondo, 1983) 
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concluyeron que a mayor nivel socio-econ6mico del padre menor deserci6n. -

Alvarez et al. (1979) constataron que en los hogares de los alumnos repetl 

dores el ínUicc de natalidad es mayor, lo mal representa para la zona es

tudiada un nivel de vida más bajo y que las viviendas estén más pobladas. 

Drysdale (1970) hall6 que tanto la ocupaci6n del padre como su posici6n en 

el empleo están asociadas con el éxito escolar de los nifios. Petty y Tobin 

(1972) rrencionan que el ingreso tardio está estrechamente vinculado con el 

nivel socio-cconánico bajo, consecuentemente, tambi~n con la dcscrci6n. 

BaH'm (1970) (Citado en Velloso, 1979) hnl16 que entre los padres que te·

nian ocupo.cioncs como obreros no especializados, la mitad de sus hijos no 

concluyb la primaria y una mínima parte alcanz6 la universidad. En cambio 

los padres que eran empleados de cierto prestigio, mis de la mitad de sus 

hijos asisti6 a la universidad y ninguno desert6 de la primaria. Costa -

(1977) (Citado en Velloso, 1979) también descubri6 efectos significativos 

de la variable socio-econ6mica sobre el aprovechamiento en lectura y mate

máticas en estudiantes de secundaria. Vellosoº (1979) tratando de encontrar 

algunos dctcnninantes de logros cognoscitivos de estudiantes de primaria y 
secundaria, donde las variables dependientes eran el aprovechamiento eduC!_ 

cional en lectura estandarizada y pruebas de c0Jli>rensi6n cientí.fica, hal16 

que la clase social del estudiante tiene un efecto significativo y sustan

cial en todos los años en ambos resultados. Parece ser que el sistema cd.!:!_ 

cativo no contribuye a reducir las desigualdades de origen social a lo la!. 

_go <lel proceso escolar, los estudiantes de clase más baja tienden a lograr 

menor aprovechamiento en primaria. Bravo et al. (1979) mencionan que en 

la retenci6n escolar, las variables de mayor influencia fueron; ~usencia -

<le repetici6n de cursos-afectando más negativamente a la poblaci6n rural -

la ubicaci6n sociográfica de la cswela y la edad de ingreso a la escuela. 

En el nivel de cducaci6n superior las investigaciones seflalan con respecto 

al nivel socio-ccon6mico lo siguiente: Lab..'lrca, campos, cáceres, cárdenas 

y Orbstegui (1981) concluyeron que en la carrera de Pedagogia Básica este 

factor no luc determinante en la incidencia de la dcserci6n. Sin embargo, 

Saborio (1981) encontr6 que este factor afoct6 más a los estudiantes con -
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menores recursos y que las variables ingreso total mensual y relaci6n ca -

rrera-ocupaci6n cst{m asociadas a la deserci~m. Bruera (1981) cncontr6 el 

factor econ6mico en tercer lugar como motivo <le deserci~n. 

Regresando a educaci6n básica: M..u1oz et al. en 1979, encontraron que en el 
medio n.iral, la escolaridad de la madre incide con frecuencia en la proba

bilidad de repetir curso. Con respecto a 1 la distancia existente entre el 

hogar y la escuela, Drysdale (1970) concluy6 que hay correlaci6n entre la 

distancia hogai:--escuela y la deserción. Mlfíoz et al. en 1979, hallaron -

que un porcentaje importante de alunmos repetidores dedican más tiempo de 

transporte a la escuela. 

En cuanto al factor repetici6n mientras que Bravo y Morales en 1982, obsc!. 
varan que entre el total de desertores, casi dos terceras partes tenian r~ 

peticiones previas. Petty y Tobin (1972) advirtieron peco importante este 

factor, pues tuvieron porcentajes semejantes los desertores y persistentes. 

Igualmente Montoya (1968); y sánchez (1971) (Citados en Aguerrondo, 1983) 

obtuvieron asociaciones bajas entre repetición y deserci~. 

Referente al estado nutricional '· se ha detectado como otra de las variables 
detenninantes que inciden en el problema de la deserci6n. Así encontrrunos 

que MJñ.oz, et ::il. en 1979, detectaron que especialmente ~n las zonas rura
les la insuficiencia nutricionai durante la edad preescolar del sujeto y -

aún desde la gestaci6n llega a afectar a los alumnos hasta quinto grado en 

las escuelas urbanas (grado donde desarrollan operaciOnes mentales con cie_!: 

to nivel do complejidad). Otra de las consecuencias del problema nutrici~ 
nal detectado por Cebos en 1968 (Citado en Drysdale, 1973) es la mala sa 1-

lud, la cuál afecta al rendimiento desde un Iltlyor porcentaje de ausencias 

hasta la dificultad para concentrarse en las tareas. 

Respecto a la fanúlia en este mism? nivel de cducaci6n elemental, se ha en 

centrado Jos siguiente: Me Ginn y Davis (1969) (Citado en Drysdale, 1973) 

concluy6 que el tamaño de la familia no está asociado con el 6xito escolar, 

Bravo et al. (1981) encontraron significativo en la 1.·epctici6n de curso, el 
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interés de los padres en la participación de rellll.iones en las escuelas y s~ 

guir las instrucciones del maestro, Finalmente Alvarez et al. (1979) mcn -

cionan que el fracaso escolar es reforzado por: una pobre estimulaci6n fa

miliar-ambiental, una mínima relaci~n familia-escuela y el ignorar los 
problemas de los riiños por sus padres, 

En lo que se refiere al atraso pedag6gico ~tlfioz et al. en 1979 hallaron que 

la deserci6n ocurre después de situaciones de atraso escolar relativo (di

ferencias entre los conoclmientos y habilidades del sujeto y los alcanzadas 

por su promedio, así como diferencias entre el grado y el que deberia estar 

cursando el sµjeto). Trunbién observaron que respecto a' las actividades del 

sujeto, el atraso pedag6gico genera sentimientos de los cuales se deriva -

la percepci6n de que el trabajo escolar es inútil. También encontraron e~ 

mo consecuencia in<lirecta del atraso escolar, el que los maestros se fonnan 

conceptos negativos sobre las habilidades académicas de estos alunmos y tie!! 

<lena concentrarse en reforzar el aprendizaje de los más avanzados. FuC'ron 

pocos los profesores que manifestaron tendencias a comp~:ms~r lns deficicn -

clas, aunque sin usar mctoUologías científico 'técnicas. Mientras que los 

supervisores y directores no parecen percibir estos problemas pues consid!:_ 

ran que el atraso y el abandono son generados por factores externos. Por 

otra parte, Bi::mchi y Meicr (1979) (Citado en Aguerrondo, 1983) obtuvforon 

que a m.1yor prcparnci6n del profesor mayor rendimiento del alumno aunque -

solamente en el !irea de lectura o en algunas escuelas privadas. OJando ana 
!izaron ln relaci6n entre experiencias del profesor y rendimiento de los -

estudiante:::, enContraron una correlaci6n no continua porque el rendimiento 

aumentaba ~ medida que lo hacia la experiencia en un intervalo de 13 a 20 

.1il.os de •mtigíledad, a partir del cual disminuyen los puntajes. 

Finalmente en cducaci6n superior se cncontr6 lo siguiente: B1ucra (1981) -

anota como primer mot.ivo para la descrci6n, el laboral (horario de trabajo 

superpuesto al escolar, traslado a zonas alejmlas, etc.). También la fal -

ta de intcr6s en el estudio, dificultades de aprendizaje y carrera no de 

scada son factores con un ímlicc significativo en la deserción. Saberlo 

(1981) hall6 que Ja dcserci6n tiene tclaci6n con el tiempo de egreso dd 
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ciclo anterior, a mayor tiempo de haber egresado más probabilidad de deser 

tar, as! como a rmyor educaci6n de los padres la d~serci6n decrece. Labar-=

ca et al. (1981) obtuvieron que la mayor deserci6n se produce al tenninar 

el primer afio de estudio. Sirvent (1979) observ6 que a mayor promedio de 

la escuela de procedencia más alta la posibilidad de egresar asi como el -

egreso mayoritario del bachillerato es de los alumnos que proceden de es -

cuelas oficiales y no de privadas. 

Resumen 

Se revisaron tres modelos propuestos por diversos autores para explicar la 

deserción en educací6n superior. El que ha sido más analizado es el de - -

Tinto (197 5) y los resultados indican que su modelo. parece ser potencia 1 -

mente 6til para entender el fen6meno de la deserci6n en instituciones de -

educaci6n superior, porque existen estudios, los cuales le hnn dado val i -

dcz. predictiva a ciertos elementos del modelo. Por otra parte, respecto a 

los resultados de los estudios que evaluan las diferentes variables que se 

relacionan con la deserci6n se halla que, el nivel socio-econ6mico es una 

variable desvastadora para la deserci6n de los alUJIUlos de fami 1 ias con ba

jos ingresos, así como aquellas variables que tienen relaci6n con ésta, ta

les COll'D la necesidad de trabajar a una tcrnparana. edad y el e~t1tdo ni1tri -

cional. Prueba de ello es la presencia y peso de estas variables en los -

resultados anojados en las investigaciones de educaci6n elemental en la -

incidencia de descrci6n, rendimiento y retenci6n. Además se debe tener en 

cuenta con respecto al nivel de ingreso de la familia, la dcrivaci6n de o

tros posibles efectos sobre el aprovechamiento escolar del niño; tales -

efectos incluyen la posesi6n de libros, enciclopedias y otros medios de e:! 

tudio, así corrD WlB mfis rica y variada diferencia de experiencias (viajes, 

asistencia a eventos culturales, etc.). Siendo así que esta variable se -

constituye en Wl poderoso filtro de selecci6n del sistema. Con respecto a 

educaci6n superior los estudios llevados a cabo no indican que esta varia

ble sea tnn importante com:> en primaria, atmque se debe considerar que cxi.:!_ 

te poca invcstigaci6n al respecto, siendo necesario para valorar la influ~ 

cía de este factor nuevas investigaciones. La escolaridad de los padres -

influyen con más impctu en la cducaci6n b~sica, aunque en estudios supcri~ 

res no deja de estar presente. 
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Mientras el factor distancia hogar-escuela tiene significancia en algunos

cstudios para cducaci6n básica en .la superior es el factor trabajo-escuell\ 

pues ya sea que los horarios no conruerden entre las dos actividades, o la 
distancia entre ambos interfiera provocando un mayor mmero de faltas o l'!:. 
tardos. El factor repctici~ aunque no fue encontrado CDDX> constante para 
desertar en educaci6n básica, hay estudios que lo consideran relevante. En 

educaci6n superior ~unquc no se ha estudiado esped.ficamente este factor, 

hay conclusiones que sefialan al atraso acad~mico a nivel significativo. -
Mientras que en la primaria el atraso pedag6gico influyé en el niflo para -

percibir el trabajo como · Í!Últil, en profesional este atraso se puede deber 

a falta de intcr6s en la carrera elegida o ~l estudio ae la misma, porque 

sea una carrera no deseada o existan dificultades en el aprendizaje. Fina! 

mente un aspecto ligado íntimamente al problema de la deserci6n y poco es

tudiado, es tanto la actitud del profesor ante los al\lllllos que se retrasan 
o los repetidores, cmoo el conocimiento y dominio que pueden tener en el -

uso de metodologías esped.ficas para este fin. 



CAPITULO IV 

1 N V E S T 1 G A C I O N 
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IV. 1 PLl\Nl'Ei'MIENTO DEL PROBLJMA 

A6n cuando los sistemas abiertos de enseñanza son una alternativa para lJ!_ 
cer accesibles los conodmientos a sector.es de la poblaci6n que no han ~ 

dido asistir a la escuela tradicional por diversas causas, no se encucn -

tran exentos de ajustes y problemas ajenos a los que se presentan en ¡1qu!: 

lla. Uno de éstos y de gran inqiortancia es la deserci6n por las reperai

siones que esta situaci6n prOvoca en el sistema. ech.icativo nacional, en -

·las instituciones, así como en el estudiante desertor. 

Existen investigaciones sobre la deserci6n en otros contextos sociocu 1 tu

rale~ y aunque pueden compartirse aspectos que son corrunes con los siste
mas educativos extranjeros, nuestro contexto sociocultural confonra a.l -

sistema educativo nacional de una fonna distinta siendo necesario reali

zar estudios en los que las conclusiones y soluciones que. surjan sean a

plicables a nuestra renlidad. El presente trabajo se orienta en este s~ 
tido. 

Como ya se cxplic6 en el caP~tulo 3 en relaci6n a la literatura revisoda 
sobre dcscrci6n y a las variables relacionadas con este problema, encon

tramos que no se han reportado estudios en México con estudiantes del ni

vel medio superior acerca de los factoi;es que influyen en la deserci6n, -

menos a(m existen estudios donde se investiguen las causas de este probl~ 
nn en la modalidad extracscolar. 

Es importante entonces, conocer sobre ciertas condiciones que influyen en 

la deserción y así poder impler¡ientar medidas correctivas y/o preventivas. 
Consideramos por trulto relevante realizar una investigación en donde se -

estudien los factores que influyen en la deserci6n en estudiantes del ni

vel medio superior, en la modalidad abierta. Así se íontUla en la prcse!!.' 
te invcst igación las siguientes preguntas: 
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PREGUNl'AS DE U..VEsrIGACION 

l. ¿Q.Jáles son las características del estudiante deSertor respecto a 

los o spectos demográficos? 

2. ¿c6mo fue el rendimiento acad6mico del estudiante desertor en el SEA? 

3. ¿Qól fue la disposici6n del estudiante desertor hacia el SEA? 

4. ¿c6mo considera el estudiante desertor los apoyos académicos 'que el 

SEA le brind67 

IV. 2 DISE!<O 

Esta investigaci6n se efcctu6 a través de \L"l estudio de campo ex post facto 

tipo exploratorio, el rual según Kats t'ie1:1e tres objetivos: 11Describi 1· las 

variables significativas en la situaci~n de campo, detectar las relaciones 
de las variables y poner los cimientos para una demostraci6n más sistemáti

ca y rigurosa uc las hip6tesis (Kerlingcr, 1982. p. 286)". 

Por otra parte, Kcrlinger considera a los estudios de campo como investiga

ciones científicas ex post facto tendientes a descubrir las rclacionesoint!! 

1".:tccionc.-; entre las variables de car~cter sociol~gico, psicol6gico y ]>eda

g6gico en las estructuras sociales reales. 

En los estudios de campo los investigadores ohscrvan la 5itunci6n sociul e 
institucional y luego examinan las relaciones entre actitudes, valores, pe!. 
cepc.ioncs, conductas de 16s individuos y Uc los grupos. J\demás no manipu -

lan variables indcpl•rldicntes, las trata de estimar o inferir n tr9vés lle -

sus manifestaciones (V.D.). 
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VARIABLES. 

Variable Dependiente. 

En este estudio la categor~a de <lcscrtor ·es tcx.lo aquel estudiante que se -

inscribi6 des<le el primer semestre al Sl~tema de Enseftanza Abierta del Co

legio de Bachilleres y retir6 en 1984 su documentaci6n definitivamente (~ 
JA) de Control Escolar. 

Variables Independientes 

Para decitlir las vnriables a investigar en el presente· estudio se tomuron 
en cuentu dos criterios: 

Primero ln.s referencias consultadas en general apuntan a estas variables -

como elementos que están mayonnente relacionados con 1a deserci6n. Segun

do a falta de estudios que den antecedentes al tema investigado se tom6 en 

cuenta la experiencia obtenida por los integrantes del equipo, quienes han 

laborado en el SEA desde sus inicios hasta la fecha, adei\\&s una de sus ac

tividaclc~ es m~Ultcncr contacto personal con el estudiantes desde que se 

inscribe hasta que concluye sus estudios o decide darse de baja. 

En base a estos dos puntos se agruparon los variables en: 

1. - Edad: Del sujeta cuanto se inscribi6 
2. - Sexo: Masculino o femenino 

3.- Statw::; Socloccon6mico: Indices proporcionados en ocupaci6n del estu -
di ante, ini;rcso f;uniliar y c<lucaci6n patcn1a. 

3. l Ocupaci6n del Estudiante: Si trabaj6 cuando asistj6 al SEA y la 

oc.up~1ci6n que descmpcfiaba. 
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3. 2. Ingreso Familiar: Cantidad merisual en pesos Mexicanos que to

da la frunili:t del desertor percibi6 durante su estancia en el 

SFA. 

3.3 • .&focaci6n Paterna: Grado mfucimo de estudios logrados por el -

padre, madre y/o esposo (a). 

AC!\DIMICAS 

4. Tiempo que dcj6 de estudiar después de la sectm~ria: Tiempo que -

trnnscurri6 al salir de la secundaria y entrar a Bachilleres, a par

tir de tm afio en ndclante. 

S. Desempeño académico en la Sect..mdnria: Promedio obtenido en la ·scCIJ!!. 

dndu. 

6. llcscmpeño académico en .el SFA: ll'o. de asignaturas en las que se in~ 

cribi6 el estudiante. Presentaéi6n de evaluaciones .modular.es y f.in~ 

les. No. de evaluaciones aci-editadas. N6mcró de veces quc:pres~nt6 
la misma materia. 

7. Técnicas de estudio: Aplicaci~ dó al tx:!nos ·lma Jt:. l<1s siguientos -

técnicas en su estudio: subrayado, lectura y síntcisis, lectura v TE_ 

swncn, memori zaci6n y notas al márgcn. 

s. Hábitos Je estudio: Cantidad de tieÍipo y lugar dedicado al est:u,Jio 

en forma: Diaria, cada dos, tres, cuatro o cinco días. 

9. Sistema de procedencia: Secundaria del sistema abierto, escolariza
do o telesecundaria. 

10. Ru:oncs parn asistir al Sistema .de fnseflanza Abierta: Efcctti6 e.-..:a -

mcn <le ad'llisi6n p~rr-cl entrar a bachillerc,g o se inscribi6 directamen
te en el SFA. 



11. Integraci6n Social: Perteneci6 (núnÍioo de Z meses) a un grupo de -

dos o más estudiantes con fines de estudio, por iniciatiw propia y/o 
fonn6 parte <le un circulo de estudio (reuni6n de dos o más personas 

con fines de estudio) proroovido por el sistema y/o se integro a al -

gún grupo de estudiantes del SEA con fines recreativos. 

12. Regularidad de aslstencla al Centro. 

DE APOYO ACADFMICO 

13. M6dulos (paquetes didácticos): Facilidad del estudiante para conse

guir todos los libros de la (s) materia (s), en que estaba inscrlto. 

14. Manejo de los M6dulos: Identificaci6n por parte del estudiante de -

las claves de estudio en los ~los así como su aplic4.1cl6n. Si le 

explicaron la finalidad de los obj ctivos de los m6dulos. 

15. Relaci6n entre evnluaciones modulares y m6dulos: CorrespondCncia e!!_ 
trc las evaluaciones y el contenido de los libros. 

16. Rclaci6n entre evaluaciones finales y m6dulos: Relaci6n entre las -

evaluaciones y el contenido de los paquetes didácticos. 

17. Relaci6n entre evaluaciones modulares y finales: Correspondencia en 

tre cvaluaci6n modular y cvaluaci6n final. 

18. Servicio <le Consultoría: Evaluaci6n del estudiante de la fornia en 

que se le proporcion6 este servicio. Técnica (individual o grupal) 

usadu por el asesor para atlarar Judas. 

19. Servicio ele Monitoría: Evaluaci6n por parte del estudiante de este 

servicio. 

20. Servicio de Biblioteca: Existencia y acceso a los rr6dulos del SEA. 
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SUJE11JS 
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ESTA 
SALIR 

TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLllTECA 

Los sujetos del estudio fueron seleccionados de la poblaci6n que se di6 -

baja en el año de 1984 sin importar el 4riño de su inscripci6n, pero sola -

mente se incluyeron aquellos estudiantes que se inscribieron desde el pr.!_ 

mcr semestre al SEA. Quedaron fuera del estudio quienes hicieron cambio 

de sistenn (este dato se obtuvo por medio del n6mero de matrícula). CUa!!_ 

do el estudiante residfo fueras de la ciudad de México tampoco se contabi 

liz6, descontando estos datos se obtuvo una poblaci6n total de 1725 estu

diantes <lndos ele baja, quedando la distribución por centro como sigue: 

CE?>'Tl10 BAJAS 

1. Rosario 276 

2. Cien Metros 406 

3. Iztncalco 495 

4. Culhuacán 405 

5. Sat61ite 143 

TOTAL: 1725 

SEl..ECCJO~ DE LOS SUJE11JS 

Para la uplicaci6n de los cuestionarios se scleccion6 la nrucstra en fonna 

propocioml a la poblnci6n de .cada centro. La selecci6n fue probabilís

tica mcJinnte 1rucstrco sistciffi.tico. A continuaci6n se descrlbc el proce

dimiento utili:ac.lo. De acuerdo al orden numérico de C-'lda centro de c~tu

J:io se clabomron listas de los suje~os dados de baja, hasta que se obtu

vo la poblaci6ii total que fué de 1725, ésta se dividi6 entre 318 (Tam;li\o 

<le la nn.tcstra) para obtener un intervalo casi igu..1.l a s. Para detcnninar 

a partir <le cu~l suj etc se iniciar~ el conteo, se sortearon 1os n~eros -

del l al s, del cual resul t6 elegido el núnero 3, éste se tom6 coro base 

para sclccciona1· uno de cada cinco sujetos, rcsultarido elegidos para el -

estudio el 3, 8, 13, 18, 23, etc., sobrepasando el n~ro de sujetos de la 
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nuestra para reCil'q)lazar a sujetos que no -:;e. pudieran letal izar o no qüisi~ 

ran participar en la investigaci6n. La 111Jestra por centro obtenida fué: 

CENTRO MUESrnA 

l. Rosario so 
z. Cien Metros 74 

3. Iztacalco 90 

4. CUlhuacán 73 

s. Sat61ite 31 

TOTAL: 318 

La aplicaci6n de algunos cuestionarios se llevaron a cabo en los planteles 

del C.B. que t.icncn sistema abierto, concretamente en el sa16n de roonito

ría de los cinco centros. 

La rrayoría se aplicaron en el domicilio de. los estudiantes o en su lugar 

de trabajo. 

INSTRLMI;)ITCS 

Se disc!ío un cuestionario (VER ANEXO 1) precodificado con 45 pregunta" del 

tipo; ccrr.idas simples, ccn·adas con respuesta núltiple Y. tarrbíén can fi 

nal abierto, se incluyeron preguntas en cadena y preguntas abiertas. 

Con las prcgwitns 1, 2~ 3, 4 y 5 se obtuvieron datos generales del estu -

<liante; el nivel socioccon6mico con in<licadorcs de la 6 y 7. Se investi
go con las preguntas 8, 9, 10, ll, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 y 31 el rendimiento ucadémico del estudiante antes de ingresar al SEA 

y durante su cstnncia en el misrro. Para identificar la disposici6n del -

c~tudümtc hacia el si~tcma se hizo con las prcgwitas 12, 15, 32, 33, 34, 

38, y 40. Por (1ltimo.con la serie 14, 18, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 37, 39, 
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41, 42, 43 ,y 44 fueron para obtener infoxmaci?n sobre la calidad de los -

servicios que proporcionan el SEA. El ~ro. de preguntas que se conside

r6 para cada rubro, estuvo en funci6n de los resultados señalados en las -

investigaciones revisadas. 

PROCEDIMIENTO 

Par.a obtener la fonna final del cuestionario a emplear en la investigación 

se ·rcaliz6 una prueba de piloteo. Los sujetos que participaron en esta -

prueba fueron estudiantes que se habían inscrito en el SEA. <lesde el primer 

semestre y además arudicron al cent..,; a darse de baja. El piloteo se rea

liz6 con 30 alumnos (6 de cada centro), en base a sus respuestas o dudas -

que tuvieron al llenar los cuestionarios, se obtuvo la fornia definitiva de 

éste. Los sujetos incluidos en la prueba de piloteo no se tomaron en CUC!!_ 

ta para el estuc.lio. 

El procedimiento para la aplicaci6n del cuestionario se. realiz6 de igual -

fonna en todos los centros, se acudí~ a la oficina del Responsable. para 1~ 
calizar las hojas de baja definitiva, se procedi6 a elaborar un listado, -

incluyendo solamente a los sujetos objetivos de este estu~o, se numeraron 

los listndos iniciando con el plantel uno y finalizando con el cinco. Po~ 

terlonnentc se rcaliz6 el nrucstreo sistemático del cual fue elegido el nú

mero 3 de la lh;ta y de ahí se contirw6 de cinco en cinc.o. Se anotaron en 

tarjetas los datos de identificaci~n de los estudiantes elegidos se clasi

fic6 la informac.l6n por zonas postales. 

A los estudiantes que contaban con teléfono se les llam6 para explicarles 

el prop6sito <lcl estudio, se les prcgunt6 si no tcndr~an inconvenientes en 
participar, cuando estaban de acuerdo se concertaba una cita para que lle

naran los cuestionarios, o se dejaba en sus domicilios y postcrionnentc se 

pasaba a recogerlos. t\lan<lo faltaban da tos se preguntaban tclef6nicamcnte. 
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Con los sujetos que no ten1an tel6fono y vivim en el área metropolitana, 

se acudi6 al domicilio y cuando se les encontraba se le aplicaba el cues

tionario, si no se localizaban se les dejaba con Un familiar Wla carta -

(VER A'IEXO 2), la cual explicaba el prop6sito de la investigación y la Í!!! . 
portancia de su participaci6n. Posterionnente se pasaba a recoger el cue~ 

tionario. 

Para los estudiantes que residían en el Estado de México se les mand6 el 

cuestionario y la carta por correo con sobre timbrndo, para que lo regre

saran. O.lande alg6.n cuestionario no estaba correctamente llenado y no -

era posible obtener 1:1 infornnci6n nuevwrente, se reemplazílba por otro s~ 

jeto. 

Considcnmdo que esta investigación se llevó a cabo mando todavía no ha

bía tenninado el afio de 1984, se aprcvech6 a la población que se di6 de -

baja directamente en los centros• ,como ya se conoc~a el ~tervalo para o~ 
tenr la muestra, solamente lo! llenaba cada quinto estudiante, esto era p~ 

sible, porque se iban anotando en las listas de ronitoría. 

IV. 4 TRATMIIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS 

Pnra el análisis estadísticos de la infonmci6n óbtenida en el estudio se 

obtuvieron primeramente las frecuencias de los reactivos, sncóndose tam -

bién el porcentaje de respuesta en cada una de las opciones. Posterior -
mente se procedi6 a obtener el promedio de a.lg:unas preguntas )' de' otras se 

elaboraron gráficas. 

Tambi6n se hicieron cu..'l<lros de correlaci6n en su mayoría fueron de 2x2 y 

de variables a nivel nominal. Una vez renliza<lo el cruzamiento de las PT!:, 
gLUltas, se procccH 6 a dctenninar el tipo de pruebas estadística que se u
tili;:aría. Para ello primeramente se calific6 la asociacÍ.6n, disooiaci6n 

o independencia de los variables, esto se logr6 comparando lélS frecuencias 

observud.:.i.s (fo) con las frecuencias esperadas (fe). 
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Las frecuencias esperadas se obtuvieron nultiplicando las frecuencias ¡nar
ginalcs de cada casilla y cÜvidiéndola entre el JIÚmero total de casos. Pa

ra calificar la asociaci~n o no se tan6 el siguiente criterio. Si la fre

cuencia observada era mayor que la frecuencia esperada se calificaba como 
asociaci6ni si la frecuencia observaba era menor se calificaba como diso -

ciaci6n; por Último cuando eran iguales ambos tipos de frecuencia se 1naTC! 

ba independencia (Holguin y Hayashi, 1974) (en el estudio no se present6 -

ningún caso). Ahora bien, cano la magnitud de la asociación o disociaci6n 

variaba, se procedi6 a dejar cano único ánalisis este procedimiento cuando 

fue poco importante la diferencia entre las frecuencias obsetvadas y las -

esperadas. Po1que a medida que la discrepancia entre los valores observa -

dos y los valores esperados es mayor, se incrementa el grado de asocinci6n 

entre las dos variables (Siegel, 1972) en caso contraTio no existe asocia

ci6n. a.iando la diferencia fue in.is grande se procedi6 a emplear la p1Ucba. 

de significaci6n x2 (ji cuadrada), para apreciar si la asociaci6n existen

te era s.ignificativa o se debía al azar. 

En los cuadros de correlaci6n de 2x2, se us6 la x2 donde se aplica la co • 

rrecci6n por continuidad en el mismo desarrollo de la f6nm.lla (Blalock, --

1983) .. En los cuadros 3x3 y 3x2 se utiliz6 la f6rnula de x 2 cuyo valor se 

1nanej6 con un nivel de confianza del 95%, a.iando se encontraron diferencias 

significativas se procedi6 a medir la magnitud de la asociaci6n entre las

variables utilizando el coeficiente de contingencia C, 6ste mide el grado

de asociuci6n o relaai6ñ entre dos conjuntos de atributos sobre todo cuan

do es infonnaci6n a ni vcl nominal (Siegel, 1972) . Los datos pueden tener 

cualquier nWncro de categorías computándose dicho coeficiente con tablas -

desde 2x2, hasta cualquier tamafio. El coeficiente tiene las siguiente~ C!_ 

racteristicas: cuando hay carencia de asociaci6n su valor es igual a cero; 

si las variables se rclitcionan, su limite superior está en funci6n del nú

mero de categorías empleadas. El limite superior para una tabla 2x2:::0.707; 

para una 3x~ su valor máximo será = O. 816. 

Para calificar la magnitud de la asociaci6n encontrada Se utiliz6 la tnbla 

presenta<l:1 por Soriano, (1978). 



Valor del coeficiente 

Menos de .25 

De .25 a .45 

De .46 a .SS 

De .56 a .75 

De . 76 en adelante 

IV. 5 RESUL TAIXJS 

Aspectos <lemográficos 

84 

Magnitud de la asociaci6n o 
correlación 

Baja 

Media baja 

Media 

Media alta 

Alta 

De los análisis estadísticos realizados con los datos de ·1a investigaci6Ít, 

se obtuv icron los siguientes resultados. En la figura 1 se obserya que -

la mayorí...1. de estudiantes encuestados se inscribieron en los ochent_as, re

presentados en primer lugar con tm 40 .6\ los Tegisti-ados en 84, seguidos 

por un 22.3% del año 83 y en porcentajes menores se distribuyeron los de

sertores que se inscribieron del año 76 al 82. 

Alrededor de una tercera parte de la poblaci6n (Cuadro 1) fue menor de 18 

afies. Se sac6 l::i media aritmética de la edad de los desertores y fue de 

20.6 al\Os, deduciendo que la mayoría de la poblaci6n que compone el sist~ 

ma es joven. 

Respecto al factor sexo observaJOOs (F.igura Z) que no hubo diferencias en 

su distribuci6n porcentual, SO .6% estuvo representado por el sexo rnascul! 

no y 49. 4; le correspondi6 éll femenino. 

La poblaci6n que trabaj6 estuvo fonnada por un 65.1\ (Figura 3) siendo dos 

terceras partes los que ejercieron el puesto de empleados y mm. tercern -

parte se distribuy6 entre los técriicos, obreros y comerciantes principal

mente. Por otro Indo, un 2.5% correspondió a las runas de ca.so y 32.5\ -

fueron estudiantes. 
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Si bien es cierto que, casi dos terceras partes de la poblaci6n trabajaba, 

es intJortantc señalar que solrurente un 17 .3% fungía como sostén de la fa 
milia y un 36. 2% contri bufa en forma auxiliar (ver anexo). -

En el cuestionario se indag6 sobre ingreso familiar mensual pero, no fue 

posible un análisis de esta infonnaci6n porque los datos reportados por -

los sujetos no fueron acordes con la pregunta, m:itivo par el cual no se P!! 

do obtener un ingreso promedio que diera informa.ci6n sobre la situaci6n -· 

econ6mica real del desertor. 

aJADRO No. 1 

Edad de los desertores al moTOOnto de inscribirse 

Edad Free. 

15 - 17 104 32. 7 

18 - 20 91 28.6 

21 - 23 49 15A 

24 - 26 35 11.0 

27 - 29 21 6.6 

>- 30 18 5.7 

1' o ta 1 318 100.ll 
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Respecto a ia escolari<lad del padre del uesertor (VER ANEXOS) alrededor -

de dos quiii.tas partes cursaron como grado mrucimo la pr:imaria y casi una 

quinta parte estudi6 hasta secundaria, en los grados superiores se distr_!. 

buyeron en porcentaje menores. Por otro lado, en la escolaridad materna 
más de la mitad alcanz6 estudios primarios y poco más de una quinta parte 

estudi6 hasta seamdaria y en porcentaje menor se distribuyeron quienes -
hicieron estudios superiores. Lh 21.1% report6 de su c6nyuge los estudios 

alcanzados. 

Aspectos Motivacionales 

Un poco más de la tercera parte de estudiantes presentaron exarren de achn.!_ 

si6n. (VER ANEXO), 

La asistencia de los desertores al centro de ·estudio se muestra en la fi

gura 4, observtindosc que un al to porcentaje de estudiantes (35. 2) sol ame!! 

te se inscribi6 pero, no utiliz6 ningún servicio, un 44.0% a~isti6 al SFA 

de fonna irregular y solruoonte un 20. 8 t lo hizo de manera regular. 

La mayoría de los desertores realizaron sus estudios en forma individual 

(VER A'Tf.XOS) y en ·consecuencias no participaron en actividades recref1t~vas. 

Los Jl'Ctivos que dieron para darse de baja se clasificaron según los n1 -

bros' de la figura .5, la inadaptaci6n al SFA obtuvo el mayor porcentaje -
2~.6% y le sigui6 el cambio de instituci6n educativa con tul 21.1%, el ~ 
bio de residencia lo rcport~ tm 13.5%, seguida por los motivos de trabajo 

con t.m 12..3~ y en menores porcentajes se distribuyeron los problemas pcr

sona~e5, falta do tiempo, falta de apoyo del SEA, cte. 

Aspectos Acad6micos del Estudiante •. 

Las carncterísticas de iJ..os desertores antes de ingresar al SEA son: que -
la gran nayoda provenfan del sistema escolar lzado (VER ANEXOS) y menos -
ele una c.l6címa parte de los desertores estudi6 cm sistema abiertos o tcle

sccundnrin. Más de ln mitad suspcndi6 estudios después de las seamdaria 
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(VER ANEXOS) y dej6 de estudiar en promedio 3. 7 años, se sac6 la media 

aritmética del promedio obtenido en la secundaria siendo de 7. 7. 

Respecto al desempeño académico del desertor durante su pennanencia en el 

SEA fue el siguiente: Se inscribi6 en promedio a 5 asignaturas. Cabe a

clarar que a partir de aqui, se considerará como poblaci6n total a 206 S!! 

jetos (64 .8%) porque son quienes si asistieron al plantel tanto en fonna 

irregular como regular a solicitar servicios, los llZ sujetos restantes -

(35. 2%) se inscribieron y solamente regresaron al SEA para darse de baja. 

Un 39.M present6 evaluaci6n modular (Figural 6) y de éstos, solruoontc un 

17 .9% realiz6 evaluaci6n final; acredit6 el 13.8% cuando menos una asig"!!:_ 

tura y el 9. 7% no aprob6 cuando menos una materia (VER ANEXOS). th 7. 2% 

present6 Z veces o mis alguna (s) asignatura (s). 

Los desertores reportaron haber usado principalmente la técüca de lectu

ray sintesis (VER A.'ffiXOS) seguido por la de i:esumen y memorizaci6n. Es tu 

<liaron en promedio 14.6 dí.as al ~s, dedic6ndose al estudio un promedio -

de 111 mínutos . 

Aspectos de Apoyo Académico 

Los desertores que consiguieron to<lo el material de estudio fueron el - -

45.2% (CUudro 2), en forma incompleta el 35.2\ solamente un 5.3% no cnc;o.!!_ 

tr6 ningún m6clulo; es importante resaltar que un 13.5% no hizo intentos -

ele conseguir el m..'1.tcrial: (Esta infonnaci6n es sobre los 318 cncuentados). 

La mayoría de los estudiantes reportaron haber leído las claves de estu
dio contenidos en los mSdulos (aunque nu.ichos no dieron la respuesta co -

rrecta a la pregunta que hacía alusi6n n las claves de estu.dio). casi -

tres cum·tas pnrtcs de la poblaci6n mencionaron conocer la finalido.d de 
los objetivos t.Mto generales como cspecí.ficos contenidos en los m6dulos 

(VER A.'IE.XOS) • 
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CUADRO N• z 
Adquirieron el material. convleto 

~!6dulos Free. 

Completos 145 45.6 

IncoJll'letos 112 35.Z 

N.ingWlO 17 5.3 

No busc6 43 13.5 

TOfAL 317 99. 7 

*l (. 3%) sujetos no contestaron 
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Del 61.2% que present6 eval;,aci6n modular la mayoria opin6 que si cmipli6 

ccin su funci6n de realimentar al estudiante en su aprendizaje, adem6.s opi_ 
naron que si hubo correspondencia entre la evaluaci6n y el contenido de 
los m6dulos, (también consideraron que existi6 reilaci6n entre ambas eva -
luaciones). 

Mfis de dos terceras partes de los desertores (Clladro 3) asistieron a con
sultoría, la gran mayoría hizo uso de este recurso en forma personal {VER 

ANEXOS) , del pequeño porcentaje que asi'sti6 en grupo, la exposici6n de t! 
mas fue la técnica más usada por los consultores para aclarar las dudas -
de los estudiantes. Casi la mitad de los desertores calificó el servi -
cio de la consultor!a corno bueno. 

Al servicio de monitoria asistieron 63.6% (Cuadro 4) a la mayoria "" iv -

proporcion6 atención por lllldio de entrevistas personales (VER ANEXOS); S!C 
bre el servicio de moni torfa que les hubiese gustado recibir mlis informa

ci~ inarcaron las t~cni<¿lS para estudiar. En términos generales opinaron 
que el servicio fue b.leno. 

Hizo uso del servicio de biblioteca el 57. 3% (VER ANEXOS) y de ellos casi 
las dos terceras partes encontraron el roterial de estudio. 

Asisti6 

Si 

No 

Total 

CUADRO No. 3 

Desertores que asistieron a consultoría 

Free. 

142 
64 

206 

69.0 
31.0 

100.0 
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OJADro No. 4 

Desertores que solicitaron el servicio de monitoría 

Asisti6 

Si 
No 

Total 

*4 (1.9%) sujetos no contestaron 

' 

Free. 

131 
71 

202• 

63.6 
34.5 

98.1 

Tanando en consideraci6n los resultados de los cuadros. de correlaci6n se 
elaboraron tablas para presentar la infonnaci6n, en la número 1 se explo· 
r~ la relaci6n que guardaban el sexo con la presentaci6n de modulares. 

Tabla No. 1 

Sexo y presentaci6n de evaluaci6n m:>dular 

Presentaci6n de Modulares 

Sexo Sl No Total 

f f f 

Masculino so 24.3 44 21.4 94 45.6 

Femenino 76 36.9 36 17 .4 112 54.4 

Total 126 61.2 80 38.8 206 100.D 

x2 = 4 .02 la prueba fue significativa con un 9S% confiabilidad, 

Coeficiente c. de Contingencia = .13 

Comparaci6n de frecuencias observadas (fo) y freruencias esperadas (fe) 

Sexo· y prcsentaci6n de nx:ldulares 
Hombre·s y presentaron nodulares 

fo 

so 
fe 

57 .s 
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Mujeres y presentaron modulares 

Hombres y no presentaron modulares 

r..tijeres y no presentaron modulares 

76 

44 

36 

68.5 

36.5 

43.5 

Esto da lugar a interpretar que el sexo es una variable asociada con la pre 

sentaci6n de exámenes modulares porque las mujeres fueron quienes hicieron 
nnyor número, en cnmbio en los hombres se prescnt6 asociaci6n, pero con la 

no presentaci6n <le c.x&mcncs, cncontrán<losc esta relaci6n signfic.ativa, sic!!_ 

do la magnitud de la asociaci6n baja. 

Cuando se comparan los exámenes finales la diferencia desaparece casi en su 
totalidad (Tabla No. 2) porque ambos sexos hicieron finales en proporcione~ 

casi semejantes. 

Tabla No. 2 

Scx:o y prcscntaci~n de evaluaci6n final 

Prcsentaci6n de Finales 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Total 

f 

27 

30 

57 

x2 no fue significativa 

Si No 

f 

13.l 67 

14.6 82 

27.7 149 

Cornparaci6n de frecuencias 

Sexo y prcscntaci6n de finales 

Hombres y presentaron final 

Mujeres y presentaron final 

32.5 

39.8 

72.3 

fo 

27 

30 

f 

94 

112 

206 

Total 

fe 

26.0 

31.0 

45.6 

54.4 

100.0 



Hombres y no presentaron final 

M.ij eres y no pr.csentaron final 

98 

67 

82 

68.0 

81.0 

Coro la diferencia entre las frecuencias es bajísima, indica que la aso -

ci6n no os significativa en consecuencla no se real.izo" ni la x2 ni el ce~ 
ficiente C. de contigencia. Esta .inf011nnci6n da lugar a interpretar que 

mientras en los modulares el. sexo sí influye, en los finales no existe -

ningtma rclaci6n. 

Como nos interesaba averiguar si podía tener alguna influencia el suspen

der estudios con ciertas actividades se cruz6 ésta con la fonm de asj s -

tcncia al centro de estudios. 

Tabla No. 3 

Suspenci6n de estudios y fo1ma de asistencia al centro 

Suspcmll6 

Estudios 

r:onna de Asistencia al Centro 

No volvio Irrc~lar Reg;!lar Total 

f f f 

Si 

No 

71 

41 

22.3 93 

12.9 47 

29 .2 33 10 .4 197 61.9 

14 .8 33 10 .4 121 38.1 

Total 112 35.2 140 44 .o 66 20 .8 318 100.0 

x2 = 5.25 la prueba fue significativa con un 90% de confiabilidad. 

Coeficiente C. de contingencia = .12 

Comparaci6n de frecuencias 

Interrupcióñ de estudios y fonna <le asistcncla 

Desertores que sUspcndicron y no volvieron 

Desertores que no suspendieron y no volvieron 

Desertores que suspendieron y asist:ieron 

irrcgulnnncntc 

fo 

71 

41 

93 

fe 

69.4 

42.6 

86. 7 
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Desertores que no suspt•n<lieron y asistieron 

irrcguhnmcntc 4 7 53. 3 

Desertores que suspendieron y asistieron regularmente 33 40.9 

Desertores qu';: no suspcn<licron r asistieron 

i rrcgu l n nncn.t.c 33 25 .1 

Así obtuvimos una ::isociaci6n de los que suspendieron estudios con el he

cho de no volver al plantel por un lado y por el otro se encontró tma re

laci6n ccn su as.i.stcncia irregular a los centros de estudio. En cambio -

lo~ dc!"crtorcs qu0 habían contirn.wtlo estudios se. asociaron con la asisten 

t.:ia regular al plantel. Se realizó la x2 y fue significativa, sicnd~ la

nngnitud Lle lu asociación bajn. 

Tabla No. 4 

lntcr1upcj6n de estudios y prcscntnci6n de rrodulare::; 

Intcr1un1pj6 Pre sen tnci6n de Modulares 

Estudios Si No 
{ f 

Si 71 34 .s 53 25. i 

No S•l 26. 2 26 12.6 

Total 125 60. 7 79 38.8 

x2 
TIC fllL' Significativa 

Comparación <le frccuem; ias 

Suspención <k estudios y modulares presentados 

SuspcnJió y presentó modular 

No suspcn<li6 y presentó modular 

Suspcm!i6 y no present6 JOO<.h.llar 

!'\o suspendió r no prcscnt6 modular 

Total 

124 60.2 

80 38 .8 

204 99.0 

fo fo 

71 76.0 

54 49.0 

53 48 .o 
26 31.0 
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Esta in fonnaci6n indica que el suspender estudios o continuarlos no in -
fluye para presentar evaluaciones modulares ya que la diferencia entre las 

frcaienclas fue muy baja y por tanto la x2 no fue significativa y no se sn 

c6 el coeficiente C. 

Tabla No. 5 

Desertores que interrumpieron estu<lios y presentaron finales 

Intcrrumri6 Prcsentaci6n de Finales 

EstUL1io~ 

f 

Si ·38 

No 19 

Total 57 

* dos sujetos no contestaron 

x2 no fue• significativa 

Si No 

f 

18.4 86 

9. 2 61 

27.6 147 

41. 7 

29.6 

71.4 

Intcrn1pL·.t611 de estuJios y prc5cntaci6n de finales 

Suspcndi6 y prcsent6 finales 

No suspcndi6 y prcscnt6 finales 

Suspcni:.Uú y no presentó fjnalcs 

No suspcndi6 y no pre sen t6 .finales 

f 

124 

RO 

204* 

fo 

38 

19 

86 

61 

Total 

60.2 

38.8 

99.0 

fe 

34.6 

22.4 

89.4 

57.6 

Estos dattis 1rrucstran que no influye el continuar o suspender los estudios 

en la rirc!;cntaci6n de exámenes fin.'lles en el sistema nbicrto, ~orno las dl:. 

fcrcnc i:i~ en 1 a~ frecuencias file mu)' baja no se obtuvo ni ln X.:. ni el COE_ 

.f.ici.cnte dC' n~ocinci6n. 
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Tabla No, 6 

Intcrru11ci6n de estudios y servicio de consultoría 

Intcrrumpi6 Asisti6 " Consultor ín 
Estudios Si 

f 

Si 88 

No sz 
Total 140 

* <los sujetos no contestaron 

x2 no fue !:iignificativn 

Comptlraci6n de frecuencias 

No 

f 

4Z. 7 36 17.S 

zs.z Z8 13.S 

67 .9 64 31.0 

Interrupción ele estudios y solicitud de consultoria 

Slspcn<licron y solicitaron consultoría 

.No suspcn<licron y solicitaron consulto ría 

Suspendieron y no solicitaron consultoría 

N'o suspendieron y no solicitaron consultoria 

Total 

f % 

124 60. z 
80 38. B 

204* 99.0 

fo fe 

88 BS.1 

52 54.9 

36 38.9 

Z8 25 .1 

Fn este ,,;·uadro al igual que los dos anteriores, hallamos que cuando los d!: 

sertorc::; continunron o suspendieron estudios no tuvo influencia sobre el 

serviclo Je consultoría solicitado, porque la diferencia obtenida en las 

frc01ench1s fue muy baja. entonces la asociaci6n encontrada en la realidad 

no es significativa. 
Tabla No. 7 

lntcrrupci6n de estudios y servicio de monitoria. 

Interrumpió 
J\sisti6 

Estudios Si 

f -----· 
Si 83 40.2 

No 47 22.8 
Tot;;tl 130 63.l 
Z seis ~•ujctos no ~ontcstnron 

X no fttl' ~;igni l'icutiva 

a Monitoria 

No Total 

f f 

38 18.4 121 SS, 7 

32 15.S 79 38. 3 
70 33.9 zoo• 97 .o 
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Comparación de frecuencias 

Intermpci6n <le estudios y solicitud de IOOnitoria 

Suspendieron y solicitaron nxmitoría 

No suspendieron y solicitaron m:mitoria 

SJ.spendicron y no solicita1·on rronitoria 

No suspendieron y no solicitaron ronitoria 

fo fe 

83 78.6 

47 51.4 

38 42.4 

32 27 .6 

Al igual que en la tabla de consultoría no se encontr6 una asociaci6n si_g, 

nificativa entre ln continuaci6n o intcrrupci6n de estudias y el hecho de 

solicitar el servicio de nxmitor!a debido a la baja diferencia entre las 

frccuenclns, por ello no se saco,. ni la x2 ni el coeficiente <le asociaci6n. 

Se indag6 si la cantida<l de material adquirido se relacionaba con el tipo 

<le asistencia al centro de estudios, elaborándose un cuadro de corrcla -

ci6n 3x3 Jel cunl se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla No. 8 

Libros odquiridog y fonna de asisténcia a los centros 

Asistencia n los C.Cntros de 

J,ibros r\o volvió Irre~lar 

f f % 

Completos 42 13. 2 64 20.1 

Incompletos 24 i .s 65 20.4 

Ningw10 46 14 .5 10 3.2 

Total 112 35. z 139 43.7 

x2 = 58.3 con tm nivel <le confiabilidad de 95% 

Coeficiente C <le contlngcnc.in = . 39 

Estudio 

Re~lar 

f % 

39 12 .3 

23 7 .2 

1.6 

67 il.1 

Total 

f '• 
145 45.6 

112 35.1 

61 19.3 

318 100.0 
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Conparaci6n de frecuencias 

Material adquirirdo y forma de asistencia 

Liln.·os completos y no volvid' 

Libros incontJletos y no volvio' 

S:in lib1·os y no volVirÍ 

Libros corrpletos y asisti6 iTregulanren'te 

Libros incompletos y asisti6 irrcgula.nnente 

Sin libros y asisti6 irregulanrcnte 

Libros completos y asisti6 regulnnnente 

Libros incompletos y asisti6 regulanrentc 

Sin 1 ibros y '1sisti6 regularmente 

fo fe 

42 51.0 
24 39.4 
46 21.5 

64 63.4 

65 48.9 
10 26. 7 

39 30.S 

23 23.6 

12.8 

fn este cuadro observamos que cuando el desertor no tuvo el nnterial de -

estudio influy6 para que no volviera al sistcm..1. a solicitar alg(in tipo de 

s:cnr icio. Por otra parte CUW'ldo cont6 con los m:Scb.ilos, atmqtte fueran in

completos nfcct6 para que asistieran los estudiantes en mayor proporción 
de m.:mc:ra irregular. Un hecho inportante es, cuando consiguieron todos -

los libros se osoci6 con la asistencia del desertor tanto i1Tcgular cOl\ll 
rcguln1incnte. Esta rel~1ci~n fue significativa, siendo su· magnitud media. 

Como tu.1 ::.istcma abierto no requiere que el estudiante este continu..'Uílcnte 
en el plantel, entonces ¿cuál será el papel que dcsempefiará el acuUir o.1 

centro (l·cgul:tr o irrcgularnv:ntc) en el uso de los servicios académicos 

que brin.Ja el sis tan.a?. Para ello se hicieron cuadros de correlaci6n de 
2.xZ, úc los cuales se sncaron los siguientes resultados. 

Tabla No. 9 

Asi!'>tcncia de los desertores y prcsentnci6n de rrodularcs 

Rcaliz6 Modulltrcs Forrr..'.1 de 
Asistencia _____ S~i _____ N_o _________ :r_o_t_al ___ . 

f f f 

Irregula1· 76 36.9 64 31.l 140 
llcgula.r SO 24.3 16 ·7,7 66 

Tot::il 126 61.2 80 38.8 206 

x2 = 7 .81-s.ign i í:icutivn con tm nivel d~ confianza de 95% 
Cocficit·ntQ G lle..~ contingencia = .19 

68.0 
32.0 

100.0 
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Comparaci6n <le frecuencias 

Forma de asistencia al plantel y realizaci6n de modulares fo fe 

Asistieron irregularmente y presentaren rodular 76 85 .6 

Asistieron rcgulamcntc y presentaron JTDdular 

Asistieron in·cgulann:mtc y no presentaron trodular 

Asistieron regulanncntc y no presentaron modular 

so 
64 

16 

40.4 

54 .4 

25.6 

La tabla nuestra que cuando el desertor acudi6 al plantel regularmente ~ 

íluy6 para la prcscntac16n de modulares, en cambio cuando asistieron irrE_ 

gulanncntc se rcilacion6 con la no presentaci6n de cxanE:nes, cncontráridose 

significativa esta asociaci6n pero con una nngnitud baja. 

OJando se cruzó el tipo <le asistencia con los finales se. obtuvieron los -

siguient~s rcsul tados. 

Tabla No. 10 

Fonrn de asistencia de los dcscrto1·cs y presentaci6n de finales 

Fonna de Renliz6 Finulcs 

Asistencia Si No 

f f 

Irregular 36 17.5 104 50.S 

Regulor 21 10.2 45 21.8 

Total 57 27. 7 149 72.3 

X no fue significativa 

Compnrnci6n 1..lc frecuencias 

Fonna d.C' asistencia y prcscntnci6n de finales 

J\sisticron lrrcgulurrrcntc y presentaron f~alcs 

A-;istiero11 regularmente: y presentaron final 

Asistieron irr(•gulmincntc y no prcscnt:ll'on finnl 

A.c;isticron rcgulmirentc y no presentaron final 

Total 

f 

140 68.0 

66 32.0 

206 100.0 

Io fe 
36 38. 7 

21 18.3 

104 101.3 

45 47_7. 
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Mientras que para presentar modular se encontr6 relaci6n con la forma de 

asistencia, en las evaluacicnes finales no se encontr6 ninguna asociaci~·: 
porque la diferencia entre las frecuencias fue ruy baja, por ello podría

mos deducir que en este rubro no intervino la fonna de asistencia al cen
tro ele estudios. 

Respecto a la consul tarín cncontrruoos: 

Tabla No. 11 

Fornn de asistencia tlel desertor y solicitud· de consultoría 

Fonna de Solicit6 Consulto ria 

Asistencia Si No 
f f 

Irregular 81 39.3 56 27.2 

Regular so 24.2 15 7.3 

Total 131 63.S 71 34.5 

* cuatro sujetos no contestaron 
x2 ~ 5.35 fue significativa con un 95~ de eonfiabilidad 

Coeficiente C <le contingencia = .16 

ComparacI6n de frcaJcncias 

Form.l de asistencia y consultoría 

Asisti6 ósrcgulanncntc y si solicit6 

Asisti6 regularmente y ~j solicit6 

Asisti6 irrcgulanrentc y no solicit6 

..-'\sisti6 regularmente y no solicit? 

fo 

81 

so 
56 

15 

Total 

f 

137 66.S 

65 31.6 

202* 98.1 

fe 

88.8 

42. z 
48 .z 
ZZ.8 

Los <latos arrojados muestran asocfaci~n, cuando los desertores asistieron 

regulnr1n:'ntc al centro e.le estudios y pidieron el servicio acud6mico de la 

consul torla contrastando este hecho también se asoci6 la asistencia irre

gular al plantel pero no se acudi6 al consultor. La asociaci6n fue sign,! 

íicathr~1 ~icndo su magnitud baja. 
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Por Óltimo los resultados referentes al servicio de monitoria sefialan lo 

siguiente: 
Tabla No. 12 

Fonll3 de asistencia del desertor y solicitud de JIXlnitoría 

Forma de Solicitó Monitoria 
Asistencia Si No 

f f 

Irregular 88 4Z.7 52 25.2 
Regular 54 26.2 12 5.8 

Total 142 68.9 64 31.l 

x2 = 6.65 fue significativa con un 95\ de confiabilidad 

Coeficiente e de cont_jngencia • • 17 

Comparacl6n <le frecuencias 

Tipo de asis tcncia y servicio de rooni toría 
Asisti6 irregulanncnte y si solicit6 

Asistió regularmente y si solicit6 
Asisti6 irregulanncnte y no solicitó 

Asisti6 rcgularnrnte y no solicitó 

f 

140 

66 

206 

fo 

88 
54 
52 

12 

Total 

68.0 

32.-0 

100.0 

fe 

96.5 
45.5 

43.5 

20.5 

En esta tnbla al igual que la anterior se encontr6 asociaci6n significati

va entre los estudiantes que acudieron rcgulonnente y solicitaron el ser .. 
vicio de monj tor~.a, tarnbi6n se encontr6 la rclr1ti6n cuando . los desertores 
asistieron irrcgulanoontc y no pidieron servicio alguno de moni torfa, en 

este caso la magnitud dela asoci.:tci6n fue también baja. 
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IV. 6 CONCLUSION Y DISCUSION 

La poblaci6n de la muestra estuvo re¡>nscntada mayonnente por estudiantes 

que se inscribieron en mil novencientos ochenta y cuatro, :esto se debí~ -
furtctamentalmcntc a que fue el año de realizaci6n del estudio; además, es . -

canún que un mayor núnero de desertores se den de baja el mismo afio de su 
inscripci6n, resultados sJ1nilares se localizan en la literatura pues en -
el primer año es cuando desertan mayor número de estudiantes (Labarca, 
Campos, Cáceres, cárdenas y Orostégui, 1981; Pantage y Creedon, 1978). 

Respecto al sexo no Jubo diferencias en la tasa de deserci6n, estos ha 

llazgos son acordes con los de Bragg, 1956; Iffert, 1975; Rossman, 1976; 

. Scwell y Shah, 1967. 

J\nalizando las caracter1sticas de los desertores del SEA encontramos dos 
tipos de poblaci6n: la pril1lera COl!t'ueSta por j6venes que no cwnplieron con 
el requisito de edad establecii:la original100nte en eldisef\o del sistema, ya 

que como se ClCJlUSO en el cap!tulo dos debian ser mayores de dieciocho afies. 
La mayor.la de estos estudiantes no trabajaban, en consecuencia contaron -

con tiempo completo para estudiar. 

El segundo tipo de poblaci6n lo constituy6 en promedio también gente j6 -
ven., pero mayor de dieciocho an.os, trabajaron la mayor~a en puestos de C!!I. 
pleados, quienes por lo regular currplen con honmios rclativruncnte c6mo -

dos los cuales son susceptibles de annonizarsq con actividades escolares, 
dcrivamlo que la mayor1a de estos desertores pudieron combinm· ambas act!_ 
vidadcs. /\demás como veremos ~ adelante, en las razones para darse de 
baja, el tiempo no fue elegido como principal raz~n para abandonar el si~ 
tenlc'l. 

A~í mismo apoyndos en la infonnaci~ obtenida, al parecer el aspecto· eco
n6mico no fue fundamental para desertar del SEA, solo una pequeña propor
ción sostuvo a su fmn.ilia y ruchos de ellos ~camcnte colaboraron al in
g1·cso familiar, esta idea se refuerza ad~, porque al renllllciar al sis-
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tema solamente un reducido porcentaje mencion6 motivos económicos. Aun -

que esta informaci6n no descarta ei hec;ho de que hubo desertores de esca

sos recursos. 

Las experiencias escolares de ambos tipos de poblaci~ fueroi'i. realizadas 

en un sistema· tradicional, el cual fQnenta conducta de pasividad y depen

dencia hacia el profesor, forma que se contrapone a un sistema abierto -

porque en éste el estudiante debe asll!lir la responsabilidad de organizar -

sus actividades ele aprendi~jc por s~ mismo. 

Cuando el desertor suspendi6 estudios encentramos que la mayoría o no vol 
vi6 al plantel o asisti6 irregulannentc, siendo importante ide~tificar a

quiencs han dejado de <.>studiar porque los resultados sellalan Gil!' cu ruido -

han seguido estudiando a.Sistcn al centro con mayor frecuencia. Tal vez es· 

to se deba a la costunbrc de asistir a la escuela, situaci6n que puede -

ser aprovechada para ofrecerles a los estU:diantes actividades académicas 

y 1·ecreativas para á1.JZ00ntar la asistencia a los centros de estudio. 

Podemos concluir que los dos tipos de población desertora contaron en t~! 
minos generales con tiempo para estudiar y 6ste no fue la rnz6n principal 

para dejar el sistema; as~ también el aspecto ccon~mico tampoco con?titu

y~ el único motivo paro abandonarlo, siendo acorde con Bruera, 1981; La -

barca et al., 1981; Pllllt~ge y Creedon, 1978, cuando analizan el ingreso -

fruniliar. 

Posiblemente tuvo cierta influencia los antecedentes escolares, porque la 
gran mayoría curs6 sus estudios en el sistema tradicional; o el haber SU.:!_ 

pendido estudios. En este rubro Sabor fo (1981) hall6 relación entre la -

c.lcscrci6n y el tiempo de egreso del ciclo anterior, además estos deserto

res no :icmlicron al SEi\ con tnnt:J frecuencia. 

P~tra ofrecer ultc1nativas de soluci~n, el slstema podría ~pacitar al es

tudiante cuando ingrese y cnsefiarlc que el esquema tradicional de cluses
profcsor-altunno no es el único para aprender. adem5s ofrecer actividades 
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dentro de la instituci6n para fomentar mayor participaci~n del estudiante. 

En cuanto al aspecto motivacional se manej6 en ténninos operacionales co

mo: el prop6sito para el cual fue elegido ~l SEA; participaci6n del dese!_ 

tor en actividades sociales; as~ como razones paTa abandonar el sistema. -
Un buen porcentaje de la poblaci6n no eligi6 el SEA por interés, sino co

mo un·:medio, donde al acreditar el primer serrestre le pemitir~a CW?qllil' 
con el requisito establecido por el escolarizado para realizar cambio de 

sistema. Consideramos esta decisión como un factor motivacional que in -
fluyb en la falta de integración por parte del estudiante hacia el siste

ma, porqu<> según estudios existe una relaci6n direct11 entre el nivel de -
compromiso a la ·instituci6n y la persistencia (Bean, 1980¡ Bruera, 1981; 
Hackman y Dysinger, 1970; Hazard, 1981; Pascarella y Olapman, 1983; Pas"!!_ 

rella y Tcrenzini, 1981 ; y Tinto, 1975) • 

Esta información da lugar a reflexionar lo siguiente: sf el SEA creará -

procedimientos para retener a estos estudiantes, posiblemente tenninar~ -

convirtiéndose solamente en un puente educativo del sistema. escolarizado, 
desvirtuándose como alternativa educativa. Consideramos que ser~a con~ 

nicntc para la instituci6n valorar esta situaci6n y definir las políticas 

educativas a. seguir respecto a este problema. 

Despu6s de haber asistido a la pllitica introductoria en la cual se le di~ 

ron a conocer los recursos del centro de estudios, los estudiantes se iJ1! 
criben cuando consideran que el sistema responde a sus necesidades o pue
den buscar otras opciones educativas. Los resultados del estudio mostra
ron a una parte de la muestra que solamente se inscribi6 y no asistió al 

centro de cstuc!ios, tal vez abandon~ la escuela cuando percibi6 otra for
ma de invertir su tiempo y recursos parn obtener mayores beneficios JX>r -
que pcnmmeciendo en la escuela reducir~a sus ganWlcias (Saborío, 1981; -

Tinto, 1975). O posiblemente eligieron equivocadamente l~ escuela (Brue

ra, 1981: P:mtage y Crecdon, 197.8). 
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Valdría la pena cuestionar si la plática introductoria es suficiente para 

sensibilizar! · a los aspirantes que desean ingresar a la instituci~m, 

acerca de si 1·calmcnte representa para ellos la opci6n educativa que satis 

facc s~ necesidades o si convendría que realizara otra actividad, la cu~ 
tL'Viera com finalidad capacitarlo para desarrollar habilidades suficien

tes para 'realizar sus estudios en sistema abierto. 

Respecto a los desertores que asistierorl al centro evidencía que, es nece 

sario involucrar más al estudiante en actividades grupales' tanto de apre~ 
dizajc como recreativas, porque los resultados indican que la mayoría es

tudiaron individualmente y en su casa. 

Creemos que el trabajo grupal permitiría compartir experiencias,' éxitos y 

fracasos con corrq>añeros que atraviesan por· la misma situaci6n, posíblemC!!, 
te el hecho de haber realizado sus estudios individualmente, les haya - -

obligado a llevar todo el peso de sus fracasos escolares en la soledad de 

sus estudios, porque los resultados sefialan que cuando existe' integTaci6n 

social hay mayor persistencia en la escuala(Pascarella y Oiapman, 1983;-

Pascarella y Terenzini, 1980; Rootman, 19i2; Tinto, -1975). 

Analizando las razones para darse de baja encontrarnos como principal mot,! 

vo manifestado por los desertores, la inadaptaci~ al sisteffi.'l, seguida ·en 
frecuencia por el cnmbio de instituci6n educativa, el cual en cierta medí 

da implica también falta de adaptacifu. Si est~os estás dos razones -::

jtmtas, nos in<lica que casi la mitad de la poblaci6n no se adapta al sis

tema. Rootman (1972) ha116 también a este factor como causa principal 

Ucl abandono escolar. 

nstc fcn6mcno posiblemente se debe como ya se dijo anteric:1nncnte a que los 
estudiantes cstnn 3costumbrados al esquema profesor-alumno como único me

dio para aprender y al no encontrar lo mismo en el sistema abierto, pues 

deben enfrentarse ellos m.ismos a la responsabilidad de su aprCn.dizajc, por 

lo que mejor optan dejarlo. 
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Ante esta situación, convendrá ofrecerles alternativas ·al estudiante las

cuales suplieran la funci61\ d~ 1as c).~es y .el profesor, actividades que 

estuvieron encaminadas a brindarles e).ementos para abordar por sí mismos 

su estudio, dichas actividades podrían ser realizadas tanto por consulto

res como por monitores (asesores psicopedag6gicos). 

Otra causadadapara dejar el SEA fue el cambio de residencia; seguida por 

el trabajo quizás influya en este rubro el tipo de actividades desempeña

das, las cuales les dificulta estudiar (Bruera en 1981 encontr6 como pr~ 

cipal motivo para la deserci6n el trabajo), 

El menor porcentaje se presentaron ~os problemas personales como motivo -

para dejar el sistema. /ü igual que en la literatura los problemas emoci2 

nales y de ajuste son citados con menor frecuencia (Ale~dcr y J-faldane, -
1930; Pantage y Creedon, 1978; Rootman, 1972) siendo factible que la labor 

del monitor (asesor psicopedag6gico) pueda encaminarse a conocer más deta

lladamente cu!il es la problemática ep. particular que afecta al desertor. 

J\ntes de iniciar el anti.lisis del rendimiento académico, expondremos las si_ 
guicntes conclusiones: para tma porci~n de los desertores derivamos que i:!!_ 
fluy6 en buena medida, el hecho de haber considerado al SEA solamente como 

medio educativo para ingresar al escolarizado. La falta de lnterés tam -

bién se vi6 manifestada en los desertores que se inscribieron y no rcgres~ 
ron. Tal vez la baja intcgraci~n social del desertor hacia el sistema afe_E, 
t6 la decisi6n de darse de baja. Finalmente los principales motivos mani

fcs tados por los desertores para irse fueron la inadaptaci6n al sistema, 
el cambio de instituci6n educativa, de residencia y razones de trabajo. 

Pasando n otro punto, dctecta1T10s que al valorar la ejecuci6n académica de 

los desertores en la :instituci6n fue en t6rminos generales bajo el porceri
ta.jc de c:-;tudiantes integrados .académicamente porque solamente poco más -

de tma décima parte logr~ acreditar al menos una cva.luaci?n final. cuando 
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se analiz6 el sexo como fucilar para presentar exáinenes 'w;tectamos que in

terv.ino parcialnl>nte, porque solli¡nente ~e encontró asociación entre el· se 

xo feroonino y las evaluaciones modulares, sin emb~rgo, en l~s exáÍoones -

finales no hubo tal asociación, Aunque sea parcialnl>nte existe apoyo de 

que las mujeres se integran más académicamente que los hombres. Estos r!:. 

sultados indican la importancia de dirigir acciones encam:inadas a fairen -

tar la participaci6n de los hombres para qlle presenten ~s evaluaciones -

modulares. 

Además también observamos tma disminución, a poco menos de la mitad la -

presentación de exámenes finales con re~pecto a los modulares y la liter~ 
tura sefula que cuando el rendimiento logrado en el p~imer semestre es b~ 
jo los estudiantes desertan (Avakian, ~be Kinner y Al.len, 1982; Bcan, ---
1980; Edwards y Waters, 1982), O también pudo haber sucedido que los es

tudiantes que si lograron acreditar hayan decidido abandonar el SEA vol"!)_ 

tariamente más no por bajo rendll!!iento (Cocker, 1968; Hac:lQnan y Dysinger, 
1970; Pantage r Creedon, 1978), 

Para el desertor la evaluación modular sí CIJll!lliÓ la ñm.ci6n de realll!!en

tarlo, porque la gran myori~ percibi6 congruencia entre ei contenido de 
los libros y las evaluaciones modular~s y finales que presentaron. Así -
mismo encontr6 correspondencia entre las evaluaciones modulares y finales. 

Sin embargo, es un punto que merece especial atenci~, as~ CIM\O de un es

tudio más detallado. 

El tiempo promedio que dejaron de estudiar los desertores fue relativame_!! 

te amplio y suponíamos influiría para que los estudiantes hicieran maror 

uso de los recursos que ofrece el SEA porque iban a tener ·m~s dudas y de
seos de estudiar, sin embargo, los resultados no indican diferencias en -
cuanto a la solicitud de servicios entre desertores que suspendieron cst~ 

dios y quienes no lo hicieron. 

Posiblemente otro factor que pu\!o haber influido para la baja integración 
académica Je los desertores fue haberse inscrlto en- más de tres asignatu
ras, . esta situ::tci6n les impitli6 concretar Wl plan de estudio el cual les 
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hubiera pcnnitido organizar .sus acti'vidades de aprendizaie- en forma tal -

que !Ulbicsen podido obtener i~S,,.~s ac~cos. 

Los .desertores reportaron haber usado t6cnicas de e~tudio y posiblemente 

lo hicieron, aunque probablemente no fueron las técriicas 6ptimas,. es decir 
aquellas que les redituaran mayor beneficio para lograr un estudio eficaz. 
Aunado a· esta si tuaci6n, se encontr6 discrepancia entre el ·número de asig
naturas a· las que se i.nscribi6 el d~sertor y el tiempo que d~ic6 al estu

dio, lo que hace suponer que las técnicas y los h1Íbitos de estudio utili~ 
dos por los desertores no fueron las. más apropiadas, porque Demitroff, - -
1974; Pantage y Creedon, 1978. concluyen que cuaiido las técnicas .de estu -
dio son deficientes los resultados aca<.lémicos también lo. son. Considera-. . 
mes que en términos generales el desertor careci6 de habilidades eficaces 
que le pennitieran estudiar por si mismo, tales como téclticas y hábitos. de 
estudio que le redituaran el mayor beneffCto, pruebade ello son los resul
tados donde los desertores demandan mayor informaci6n al respecto. 

Un elemento que podria contrarrestar la baja integraci6n académica seria . 
.fomentar la asistencia al centro de estudio poi'que los resultados sefialan 
que cuando los desertores iban regulanoonte presentaron ~ mayor ~ero di; 

ex6menes medulares, aunque con los finales no se relacio~. Si el estu 
<liante cumple con el requisito de presentar los. modulares entonces será 
mfis probable que haga sus exknenes .finales a menos que los ·modulares no 

cwnplan con su funci6n formativa. 

Si el SEA promoviera •actividades pan1 que el estuu.LOJ11.t;: acucta con mayor r.i 
gularidad al plantel., posiblemente se aumentará. la retenci6n y favorecerá 
el egreso. Para. eilo, debe asegurarles un espacio propio y definitivo en 

el cual puedan Tetmirse y realiznr sus actividades, tales como cíTculos de 
estudio~ de aprendizaje, sociales, etc. 

Analizando otro aspecto encontramos que el material didáctico ha atravesa

<lo en repetidas ocas iones por per~odo de escasez en los o..ialcs es difícil 
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o inposible conseguirlos, siendo éste tm elemento indispensable para que 
el estudiante intente integrarse a1 sistema porque los resultados señalan 
que cuando no tienen libros no regresaron al plantel y cuando coosiguie 
rm alguno o todos los m6dulos asistieron al centro. 

El SEA debe tener siempre libros disponihles o material altern<1tivo tales 

cano guias de estudio, porque constituye una herramienta indispensable P!!_ 
ra el aprendizaje, lo cual a su vez afecta la participaci6n e intcgruci6n 
acad&nica, 

Siendo la biblioteca la alternativa para subsanar la carencia de libros y 
aWi cuando en esta investigaci6n fue nruy bajo el porcentaje de desertores 

que no obtuvo respuesta satisfactoria en el uso de este servicio, se debe 
tener siempre a disposición del estudiante el suficiente material de est!:! 
dio, 

Los libros del SEA tienen la presentaci6n del contcnddo, distfata a los -

demás libros, por ello bajo el rubro de claves de estudio se dan al cstu

dinntc indicaciones acerca de la estructura del m6dulo para que logre un 
mayor aprovechamiento en su lectura. Pn base a los rcsul tados se ve Ja .. 
necesidad de evidenciar al estudiante las ventajas de estos textos~ por .. 
que durante su estancia en el SEA los m6dulos constituyen el material bli

sico de estudio, pues encontrarros en esta investigaci6n que fueron pocos 
los desertores que entendieron la fiJ:lalidad de las claves de estudio. 

Respecto a la cantidad de servicios solicitados encontramos que los dese!. 
tores que pidieron mayor cantidad de consultorias y monitorias fueron los 
que asistieron regulannente y disminuy6 la demanda cuando se presentaron

irregularmente. 

Respecto a la fo:nna de impartir la consultoría encontramos que a pesar de 

ser un sist<ma abierto el ccnsultor cmple6 la exposici6n de tema para acl!_ 
rar las dudas, a6n cuando fue cansul tado grupa.llnente. Tal vez este hecho 
se di6 porque la 'mayoría de .las consultas fueron individuales, o posible-
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mente porque· para in¡rcsar cano consultor, se pide corm requisito impnrtir 

clases en el escolárizado además que no se le proporciona ninguna capaclt!!_ 

ci6n, provocando con ello que solamente la cxposici6n fuera la fonna prin
cipal de ensellanza. 

Por otra. parte, los monitores (asesores psicopedag6gicos) como primer con

tacto formal que tiene el estudiante con el SEA, los orienta para obtener -
mayor provecho de los recursos encontramos con sorpresa que buena parte de 
la poblaci6n no utiliz6 este recurso. La monitoria debe r8118rcar m5s h"US 

actividades en las técnicas··pnra estudiar porque fuere11 las mas solicita -
das en el cuestionario, 

Ahora bien, tanto para el servicio de monitoría como consultoría deben fo
mentarse las actividades grupales, porque el aspecto social estuvo descui

dado por las dos áreas, ya que la atención se proporcio~ nayoritariumcnte 
en forma individual. 

Es necesario realizar lD1 giro en este aspecto y prom:>vcr acti vidadcs grup!_ 

les tanto de aprendizaje CClllO recreativas, porque éstas le pcnnitirían al 

estudiante compartir sus e.xperiencias con carpafteros que estan pasando por 

la misma situación. Atmque para realizar esta actividad eficazmente, se -
hace necesario que mejoren tocios los asesores sus conocimientos sobre el -
manejo de gn.tpos, con cursos de actualización y capacitaci6n sobre tcor.ia 
de di~ca grupal para tener bases sólidas . sobre el tipo de técnica gru -

pal y de ensefianza para sistem.1s abiertos. 

Finalinente a6n cuando en ténninos ¡¡enemles fue bajo el porcentaje de de -
sertores que no encontraron un servicio adecuado a sus necesidades, conVcE, 
drá ,mejorar en todas las áreas los servicios proporcionados a los cstudi~ 

tes. 

IV. 7 AroRl'ACIONES PARA DIOONUIR LA DB.SERCI~ EN EL SEA. 

l.n deserci6n es el resultado <le la intera~i~n entre factores organi zaci~ 
les, personales y aca~micos los cuales es tan inmersos en un contexto ceo-
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n6mico-pol!tico-social, rcv<>lando la co11q>lejidad tlcl problema que para re

sol verlo requiere tle niil tiples soluciones. 

En ténninos generales el problema de la <lcscrci~n no es exclusivo de un -
pn!s, ni <le ciertos sistemas educativos, porque toJos se han visto nfccta

dos en menor o mayor medida, ya que las tasas de dcscrci6n varían, pero -
a(m en pequen.os porcentajes se presenta. 'Para abatj1· la deserción a nivel 

nacional· seria necesario hacer cambios sustanciales en todo el sistema cd!::!_ 

cativo tanto en su estructura como en su fWlcionamicnto, pero como el al -
canee de este estudio no fue arulizarla a este nivel no <letallaremos más. 

Respecto a la dcscrci6n institucional, objetivo del estudio, es otro el º!!. 
foque, porque se puede incresnentar la probabilidad <le que las persona:.; que 

ingresen al SE.A terminen su plan <le es tu<lios en un período de tiempo rn zo
nahlc. Porque lU1 hecho inevitable es que tanto el desertor como el pcrsi!_ 

tente son reflejo de los méritos y debilidades del sistema educativo, por 

lo tanto como no se puede eliminar al desertor, se <lehe entonces dir j g ir -

la acci~n a un tipo do estudiante y ambiente que actÚC'n para favorecer Ja 

rctenci6n, ya; que los rcsult::ulos <le la investigaci6n que llevamos a cabo 
con los desertores del SE.A .indicaron que la inadaptación al sistema fue la 
principal causa para desertar. Siendo necesario que el SEA Clunbic su ate.~!!_ 

ci6n hacia la prevención de la tloserci6n, ,diseñando e lmplementando progr,!!_ 

mas de retencci6n. La retencci6n entendida como proceso el cual involucra 
a los estudiantes 1 la insti tuci6n y administradores, tanto en la plancaciái 

como en lu implementación lle actividades que pormitnn a los alunnos, Jo ·
grar sus. propias metas educativas en la form..,. ?Ms satisfactoria, las cuales 
deben ser desarrolladas para beneficiar a todos los que cstan involucrados 

en el proceso • 

Entre los factores que influyen la tasa Je rctenc16n y son viables de 11~ 
varse a cabo por parte del SEA se encuentran los siguientes: 1) propiciar 
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un buen nivel de lntcraci6n entre estudiantes y sistemas; 2) oricntuci6n 

pe l'sonal y vocacional ; 3) proporcionar servicios de apoyo académico y; 4) 

Grcnci6n de otros programns. Todas estas medidas delx.'n dirigj rse p1·inci -

palmente a los estudiantes del primer semestre porque son los que dcscr -

tan con mayor frecuencia, sin dejar de considerar a los estudiantes de los 

siguientes semestres: 

1. Fomentar la intcraci6n entre estudiantes y sistema. 

Esto se puede lograr a través de las activillades y servicios señalados en 
los puntos dos, tres y cuatro, se p.1ede maximizar la intcraci6n estuU.ian

tu-sistcm•1, estos servicios deben considerar tanto ln cnlidud cano ln ca!!_ 

· tidml de relaciones. 

2. Orientaci6n personal y vocacional, 

Crc.'ar sctvlcios lle oricntaci6n (consejo) para los estudiantes cuando. in -

grcsan al sistema, el cual ofrecer~ asistencia a problemas personales <le 

los estudiantes que vaya siendo generados por la vida acadBnica y tnmbi6n 

hr lndnr orientaci6n vocacional. 

Para rcali::ar este s~rvicio el SEA no necesita contratar nuevo personal -

ya que dentro del cuerpo <lo asesores psicopc<lag6gicos cuenta con profcsi~ 
nistas ( psic6Iogos ) a quienes se les puede capacitar en esta área espe

cífica y puedan involucrarse en el proceso de deserci6n en etapas tempra
nas, aumentando el contacto con el estudiante y en conscOJencia la comun.!_ 

caci6n entre estudiantes y sistema. 

Porque las evidencias scfinlan que cuando el desertor decide irse del col~ 
gio no es una decisión impulsiva, sino el resultado de mucha dclibcraci6n 

en lD1 buen lapso de tiempo y es en este momento que el SEA puede ofrecer 
estos servicios de orientación psicol6gica y/o vocacional para ubicar al 

estudiante untus <le que tome tma decisi6n. 

OtÍ-a actividad qucJloclrínn realizar los nsesores psicopedag6gicos en gene

ral es realizar una entrevista cuando el estudiante se va a dar de boja y 
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conocer cW:les son sus razones para dejar el sistema, explorando todas las 

áreas de la in..c.;tituci6n para reconocer su funcionumiC'nto y m<.~jorarlo. 

3. Servicios de apoyo aca~mico. 

Este apoyo se debe dirigir a dos ~reas: la pr.iloora sería para ayudar nl es

tudiante al dominio de la asignatura por medio de programas acadénúcos los -

cuales se enfocarán al manejo de los conceptos que son prercquisito para lo

grar .los objetivos de las materias y después la rcalizaci6n de ta11crcs paru 

que el estudiante aplique sus conocimientos. 

Para la elaboraci6n de estos programas se tendría que tomar en cuenta u los -

estudiantes y las asignaturas de alto riesto detenninndos por el elevado ín
dice de rcprobaci6n o porque son materias que tradicionalmente se han con!'í

c.Jcratlo üificilcs. Las sesiones de estos cursos dcbC'n cncamjnarsc pnríl prDm<.2_ 

ver un alto grado de intcracci6n, porque la participaci6n grup.:il de los es

tudiantes del SEA fue llUY limitada. 

La scgwida ~rea se encaminaría hacia el desarrollo <le habilidades para estu

diar, tales como las t6cnicas de estudio de las et.mlcs ya c~istc en el sist~ 
JM el "Curso- Taller para el Estudio Indcpcrkliflnti!"pcro conviene ev;1hmrlo -

para conocer cuáles han sido sus alcances y limitaciones y de esta fo11na ~e~ 

tructurarlo o si es necesario la proposici6n de un nuevo curso. 

Tambi6n se podr11in organizar talleres de técnicas cuyo objetivo sería capac i

tar al cstuO.iantc en la adquisici~n de una técnica cspccifica-lccturil, claho

raci6n de cuadros sln6pi:icos, subrayado hasta que logre daninarln. por cjt.~lo 

aprcnclcr a elaborar resúmenes considerando solamente l ns ideas pr ind p;1 les de 

un texto. 

4. Otros programas. 

Como una buena parte de la poblaci6n del SEA son j6venes menores de <licciocho 

afias, scr~a conveniente instnunentar un programa de orientaci~n para los pa -

drcs en donde se les diera infonnaci6n sobre el sistema y la forma <le estudio 
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que es necesario real izar para potler !'iílCUr Jos estudio:-; ndcl:mtc, a!-if cano -
las causas que pueden conducir al cstuUiantc a dejnr el SEA scñalam.lo ul ti

po U.e recursos que tiene el sistema los cuales pueden ayudar u sus hijos en 

!'>US estudios, 

Elaborar cuestionarios cuya finalidad sea detectar la situaci6n de ca<la cst!:!_ 

<liante, enfocándose principalmente a la fonna de uborclnr sus estudios y cu~n 

do fuese necesario indagar sobre otros aspectos como problenu1s psicol6gicos. 

Dentro de la literatura existe la sugerencia de que para abatir la dcscrci6n 
se deben establecer requisitos de admisión y/o analizar las características -
de los aspirantes para detenninar su potencial pnr<J realizar sus estudios en 

un sistema abierto. Si esto no es posihle ent6nces diseñar tul programa que d~ 

tccte aqucllo5 estudinntcs que tienen menor J>'I"Obabili<lad de sncar sus estu -

dios y enfocar los p1'0gramas de retenci6n en estos estudiantes. 

Usar técnicas de cvaluaci6n runbiental para detectar ;Jspectos particulares del 

ambiente institucional·, porque pueden existir ciertas condiciones que pueden -

estar ocasionando disgusto en los estu<liantcs y pueden influír para que dcsc1·

tcn del SEA. 

Fomentar el trubnjo de conjunto entre consultores y monitores (asesores psico

pcdag6gicos) para atender a los alumnos, porque pee.Iría ayudarle a WlU integr~

ci6n más rápida al sistema fomentando así la integración social y acudémica. 

Estns soJ runente son o.lguru.1s sugcrcnci¡i.s que pueden ayudar a conoce.r más sohrc 

el problema de dcserci6n y awncntar la eficacia de los programas de rctcnc16n 

pueden haber otras alternativas, ~q.5 cuales pueden surgir entre la comunidad -

acndémicn del SEA interesada en bajar los niveles de deserci6n. 

No obstante, es importante recordar que todos los programas deberán ser cvtiJU!!, 

dos sistemáticamente y valorar la importancia que tienen para reducir la dese!. 

ci6n. 
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l V .8 SUGER!lNCIAS DE JNVESTIGACION. 

Realizar un estuc.lio comparativo entre estudiantes activos, pasivos y 
desertores. 

Investigar las causas por las cuales los <lcscrtores se lnscrih icron 
y no hicieron uso de ning(m recurso del SEA. 

- Conocer porque <lcsertnn del sr:A estudiantes que provienen J~ un si::;
tema abierto. 

Examinar las técnicas de estmlio que emp.lcan los· estudiantes. 

Indagar si el n<inero de asignatuTils a los que se inscriben Jos c~tu

diantes afecta su descmpet\O en el SF.A. 

- Estudiar el nivel socioccon6mico de los desertores. 

- Realizar un estudio en centros reconocidos y centros de cstuc.lio el 

cual comprenda a los alumnos uc rrucvo ingreso y cambio de s istcma. 

Investigar por·qu6 se reduce a la mitad la presentaci6n ele evaluacio 
nes finales. 

... Analizar si la cvaluaci6n modular realmente constituye una evaluación 

formativa. 

Investigar si las técnicas usadas por los consultores son las más auc· 
cuadas para aclarar dudas tanto individual cano grupalmente. 

Eom.inar las causas pnr las cuales los estudiantes que asj stil,ron :1 

los centros, _no hicieron uso de los recursos de consultoría y n>nito

rfa. 
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ANEXO I 

INSrRUCCIONI!!? 

El presente cuestionario es parte de Wl3 invcstigaci6n, la cml pretende 

buscar alternativas para el mejoramiento de los Sistemas Abiertos de Edu

cacii5n. 

SUs opiniones son nuy importantes para poder proponer alternativas de so

luci6n a la Educaci6n Abierta. 

lo. Lea u tentnmente cada lUla lle las preguntas 

2o. En las preguntas cuyas respuestas están seccionadas, deberá anotar -

Wl número en cada sccci6n, por ejemplo: 

Fecha de Nnc.irniento. 

Lili.J 
A íl o Dia 

3o. Otro tipo <le preguntas en las cuales yn vienen cspccific:tdas 1:.1~ op

ciones, todo lo que tiene que hacer es encerrar en un cirrulo la op

ci~n que corresponda n su respuesta. Por ejemplo: 

La modaliclad que utiliz6 para cursar la secundaria fue: 

Escolar iza<lo Abierta Tclcsccuntlaria 

Si su caso es Escoln.riza<lo, encerrará el rDmero 1 en un circulo. 

4o. Encontrar§ algunas preguntas de opci6n y respuesta abierta que debe

rá encerrar en tm círculo el número que corresponda a su caso y con

testar en fonna breve, por cjc~lo: 

Considera que las evaluaciones modulares sirvieron para medir el gr~ 

do de avance e.le cstutllos. 
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0 
SI NO 

Por qu6 pienso que 

LJ...J W LLL..JU 
Año 11() INVADA ESTA ZONA 

1. Fecha de Nacimiento 

11111w LLl 
Afio 

z. Sexo 

1 

fobsculino 

Mes Dia 

2 

Femenino 

3. Como estudiante del SEA, ¿Qiál fue su fuente de ingresos? 

l 

Por si mismo 
2 

Padres 

3 

C6nyuge Otros 

4. ¿lllál fue su ocupaci6n cuando estudiaba en.el SEA? 

T6c:nico 

2 

Ejecutivo o 
Profesional Propietario 

6 7 
Por oficio lbgar 

3 
Eq>lcado 

4 

OJmerciante Obrero 

Estudiante -(pase a la pregunta 7) 
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5. SU contribuci6n econ6mica al gasto familiar constituy6: 

1 
sostén 

2 
.Pux.iliar 

3 
No contribuy6 · 

6. A cuánto ascendi6 la suma del ingreso rrcnsual de su familia directa 
(paúrcs, esposa, cte.) incluyendo el suyo. 

1 ! pesos mexicanos 

7. Indique el nivel máx:i.Ioo de estudios de su familia directa. 

Padre Madre Esposo (a) 

1 Sin instrucci6n 
z z Prinirin 

3 3 Scamdar ia o Prcvocacionul 
4 Preparatoria o Vocacional 

Profesional 

6 6 6 Otros 

B. La modalidad que utiliz.6 para cursar la seCl.Il'lll¡tria fue: 

1 
Escolar izada 

z 
Abierta 

3 
Tclesecundaria 

9. ¿OJál fue el promedio que obtuvo en la secundar la? 

! • 1 

10. ¿Suspendi6 sus estudios después de la secundaria? 

z 
SI 00 -9{¡>nsc n la pregunta No. 12) 
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u. ¿Qifinto tiempo dcj6 de estudiar? 

l. LU meses 

2. LLJ· ano (s) 

3. LLJ afio (s) y L.Ll IOOSCS. 

12. ¿J>rescnt6 examen de a<lmisi6n para ingresar al Colegio de Bachilleres'/ 

SI NO 

13. C.ol!D estudiante del SEA ¿en culintas materias se inscribió en total? 

LLJ 

14. 1:onUndo en cuenta el nÍDroro de asignaturas a las que ustctl se imu.::r.! 
bi6, encontró los (módulos) paquétcs di<Mcticos: 

Completos 

Incompletos 
3 Ninguno 

4 No tuvo ticrrpo de conseguirlos 

15. A partir <le su inscripci6n al Sistema de Enscftanza .Abierta, ¿c6m -

fue su asistencia al e.entro tle Estudios? 

No volvi6 n asistir~(pase a la pregunta N°45) 
Fue en forma irregular 
Fue de manera regular 

16. ¿1.cy6 la explicuci6n de lus claves Lle estudio do sus m6úulos? 

1 

SI llll-(pasc a la pregunta No. 18) 
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17. fJl sus rniSchJlos existen dos tipos de erunarcaciones en formu de rcctá.!! 

gulo, en uno se usen letras minósculas, y en el otro may{isculas, ¿r!:_ 
cuerda cuándo se usa uno y otro tipo de letra? 

OJando las min6sculas abordan conceptos y definiciones y 

las may(\sculas las ideas preliminares. 

CuanUo las mJn6Srulas abonl:m idcns prclimiMre~ >• la!-> mayú.:! 

rulas conceptos y definiciones. 

18. ¿Le explicaron la finalidad de los objetivos generales y específicos 

de los rniSdulos? 

1 
SI 

z 
00 

19. lPresent6 cvaluaciooes modulares.? 

SI NO-(pase a la pregunta. No. ZZ) 

zo. ¿considera cpe las evaluaciones 111Jclulares sirvieron para medir e 1 gr!!_ 

do de avance de estudios ? 

SI 1\0 

Zl. ¿ Considera que existi6 concspondcncia entre lns evaluacfones modula· 

res y el contenido (de los m6d.ilos) 1 

SI 00 

por~--------------



127 

22. ¿Present6 evaluaciones finales? 

1 

SI oo-. (pase a lo pregunta No. 28) 

23, ¿consi<lorn que existi6 correspondencia entre las evaluaciones finales 
y el contenido de la asignaturai 

2 

SI NO 

por qu6 -------------------------

24. ¿ Gonsiclera que existi6 correpondencia entre la evuluci6n modular y la 

cvaluaci6n finalZ 

SI NJ 

por c~6 ~----------------

ZS. De la (s) eva lunci6n (es) final (e") que pre,;ent6, ¿cuál fu6 su rcsu!_ 

tado'l 

l No aprob6 , cu6n tas L.L.J 
SÍ aprob6, cuántas LLJ 

26. ¿!>rcsent6 m.1s de una vez evaluaci6n final de alguna asjgnntura? 

SI NO -.(pase a la pregunta No. 28) 
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27. Anote las asignaturas que prcscnt6 más de W1'l vez y .;si las acr«lit6 
finalmonte. 

28. rurante su estancia en el SEA ¿ipé téaüca utiliz6 principalmente P!! 
ra estudiar? 

1 Resumen 
2 Notas al margen 
3 9.Jbrayado 
4 Lectura y s1ntcsis 

s Memor lzaci6n 

6 Otros 

29. Un !:.i'U estancja en el SF.A, ¿cuántos días estudiaba al mes? 

LL.J 
30. ¿ ru3nto tiellp<l dedicaba en promedio a su cstud io? 

LL.LJ minutos diarios 

31. e.amo estudiante del SFA ¿d6nde realizaba sus estudios princip11l11"-'fltc? 

F.n su casa 

Z En el SFA 

3 En la biblioteca 
4 En su trabajo 

S En el tieq>o que utilizaba para transpor
tarse. 

6 Otros ----..,------------
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3Z. Cuando era estudiante d!il SEA ¿cómo realizaba pr .incipalmente sus es
tudiosr': 

1 En forma Individual 
Con otro compallero (m1nÍllO Z meses segui
dos) 

3 En circulo de estudio (mínimo 2 meses se
guidos) 

33. Lleg6 a. formar parte cki alglln grupo del SEA con fines recreativos o 

para-escolares 
1 

SI (mÚlüiD 2 meses) NO 

34. l.Asisti6 a consultoría? 

2 

SI NO ... (pnse a lo pregunta No, 38) 

35. La moyaria <le las consultorias a que asisti6 fueron en fonna. 

1 Pcrst•ml-(pase a la pregunta No. 37) 

Grupal. 

36. ¿Cuál ~cnica usaban ~s frecuentemente los uscsores para aclurur 

las duilas del grupo? 

Exposición del tema 
La división en grupas para anuli:ar el 

tema 
La discusión en gnipo 
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37. ¿c6mo considera que fue el servicio de consultoría en t6nninos gene

rales? 

l 

Muy bueno a.ieno Regular llcficiente 

por qué-----------------------

38. ¿Asist:l.6 a ln biblioteca para consultar los m6<lulos? 

SI NO _(pase n la prcgl.D'.lta No. 40) 

39, ¿!lnCOJ\tr6 la tmyoria de las Veces los mdulos que necesitaba? 

SI NO 

40. ¿Asisti6 n monitoria? 

SI NO--+ (pnsc a la pregunta No. 44) 

41. ¿A qu6 servicio de monitor!..-. asisti6 COI\ myor frecuencia? 

1 Taller de autodidactismo 
Entrevista. Personal 

3 Circulas de estudio 
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4Z. ¿Sobre culil de los siguientes ten11s le hnbrfa gustado cpe el 111mitor 

le proporcionara mb infonnaci6n! 

1 Técnicas para estudiar 
Funcionamiento del SFA 

3 Círculos de estudio 
4 Otros ---------------

43, ¿c6mo considera que fue el servicio de monitoríu en ~rminos genera

les? 

1 
~Y bueno 

z 
!lleno 

3 

Regular Dcficielitc 

por ~ ----------------------

44. ¿Le qUecl6 clara la funci6n del monitor? 

SI 

2 

NO 

ExpH.~lo brevemente -------------------

45. Mencione dos Jllltivos por los que se di6 de baja. --------



132 

ANEXO 

J.:1' cx.istcnciu de problcmus intc1nos y cxte1110S por los que utrnvcsaron -

los estudiantes que se lum inscrito en el Sl~tcma Je Enscftanza .Abierta -

c.lcl Colcglo c.lc Bachilleres (SEi\ del CB), se ha consti.tuS:do en un poderoso 

motivo <le invcstlgacl6n para llll grupo Lit' pasante::; Je la Facultnd de Psic~ 

logía <le la U.N.A.M., lnvcstigacj6n que pretende encontrar soluci6n a pr~ 

hierres conn..mes y proponer alternativas P.1.ra mejorar este joven sistema -
jnicitulo en 1976, as1 como ohtcncr nuestro titulncl6n. 

J,.1ra lograr llegar a proponer <1 l t.crnativas es NESDSARIO e 11'1DISPENSABJ.U -

su pnrtlcipaci6n, contestando vcrazroontc el cuestionario anexo clcs1x.16s Je 
leer 1 as instrucciones del reverso de esta hoja, rogtíndolc devolverlo en 

el sohrc timbra<lo y rotuludo que adjuntrnnos. 

SU ayu<la es esenc.:ial paru la continuldat.l <le este proyecto, y;:1 que sin 

ella el tieqJO y costo que se ha llevado y llevará no scrvir:i de nm.kt; -

c.Jisculpándonos por no entregarlo personalmente, pero la cantidad de cuc_! 

tionn1·1oo,distancia, tiempo y ccon6micas, imposibilitan esta alternativa. 

Por Últino •hacemos <le su conocimiento que la infonnaci6n que nos propor -

cionc será IMPRECINDlBLE, CONFIDENCIAL y ANONIMA (al c.lcvolvemos el CUCS• 

tionario no se podrá identificar $U procedencia ) . 

Seguros Je su valiosa coopcr~1cJ6n de :mtennno les ;1gradcccmos su ayuda. 

CDllTI! DE APLICACION DE OJESl'IONARIOS. 
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ANEXO 3 

Los datos se presentan sobre el total <le <lcscrtorc~ que contestaron l:t!" · 

preguntas. 

Preguntas No. S ¿su contribuci6n ccon6mica al gasto fomiliar constltuy6? 

Contr iooci6n Free. 

l. Sost6n 55 26,6 

2. J\uxiliar llS ss.s 
3. No contribuyo 37 17 .9 

To ta 1 207 . 100.0 
-------

* Hslc dato corrc~pomlc solo n quienes t.rahnjaron 

Pregunta No. ¡,lllllique el nivel máximo <le estudios <le su familia dircct~? 

----------
Nivel de estudios Padre Mudrc _ r.6nyugc --------'-·------
---·------ Free. '·- Free. Free. % 

J Sin in true e i611 19 (),0 29 9. l o 11 

Z J>rimaria 127 39.9 164 51.6 12 3.R 

3 Sccwular la o 63 19.B 70 22.ll 20 6.3 

Prcvocacionn 1 
Prcparntoria o 

Vocacional 36 11.3 27 s.;, ll 3.5 

Procfsional 46 14.S 13 4. l 23 7. 2 

b Otros 1.6 6 1.9 .3 

~ 

'l'otul 296 93.l 309 97 .2 67 21.1 
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Preaunta No, 8 ¿La a:xlslidad que utilizó paru cursar la secumu1ría fue? 

Ti¡io de secundarla Free. ' 
1 Bscolarizada 293 92.1 
2 Abierta 21 6.6 
3 Telesecundarfo 4 1.3 

To ta 1 318 100 

Pregunta No. 10 ¿SUspendi6 sus estudios después de lo secundaria? 

&Jspendi6 
estudios 

Free. ' 
1 Si 194 61.0 
2 No 121 38.1 

To ta 1 315 99.l 

Pregunta No. 12 ¿Present6 exwnen de admisión para ingresar al 
' Colegio de Bachilleres? 

Rechazado Free. % 

1 Si 119 37.4 
2 No 199 62.6 

To ta 1 318 100 

A partir de esta pregunta en adelante se considerará la poblaci6n total • 206 

Pregunta No. 16 ¿IA!!y6 la explicación de las claves de estudio de sus m6dulos? 

l..e)'IJ claves de Free. ' estudio 

1 Si 160 77. 7 
2 No 42 20.4 

To ta 1 202 98.1 
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Prepta No. 17 En sus m6dulos existen dos tipos de emarcacicnes en forma de 
:rect&n¡ulo, en uno ·se usan letras rnúWsculas y en el otro ma
)'llsculas ¿Recuerda cuándo se usa uno y otro tipo de letra? 

q>c:ioncs Free. ' --
1 Respuesta .incorrecta 69 35.S 
2 Respuesta correcta 77 37.4 

Total 146 70.9 

Pregunta No. 18 ¿~ic:i'~~~~ Jd,J:;lidad de los objetivos generales y espccf 

Ccnoci6 objetivos Free. ' 
l Si 153 74.3 
2 No 52 25.2 

To ta 1 zos 119.S 

Pre¡unta No. 20 ¿Qansidera que las evaluaciooes nodulares sirvienn para medir 
el ¡rado de avance de estudios? 

La evaluaci6n 1T<Jdular c,jq¡li6 
la funci6n de rcaliaientar lÓ · Free. \ 

l Si 117 56. 7 
2 No 8 3.8 

To t 11 1 125 60.S 

Pregunta Ne>, Zl ¿Considera que existió correspondencia entre las evaluaciones 
nodulares y el contenido (de los m6dilos)? · 

l!xisti6 correspomencia entre 
evaluación ll'Odular v conten id1 

Free. ' 
l Si 102 49.5 
2 No 18 8.8 

--
To ta l 120 58.3 
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Pregunta No. 23 ¿Conaj,dera que existió correspondencia entre las evaluacicnes 
fin'1es y el ccmtenido de la asignatura? 

Bxiatió correspondenl:ia entre 
evaluación final y contenido Free. ' 
1 Si 40 19.4 
1 No 16 7.8 

Total 56 27 .2 

Pregunta No. 24 ¿Con5idera que existió correspondencia entre la evaluación mo-
dular y la evaluaci6n final? . · 

Bxisti6 correspondencia entre 
evaluación modular y final Free. ' 
1 iil. 3b 17.S 
2 No 19 ~.2 

Total SS 26.7 

Pregunta No, 25 De la (s) evaluaci6n (es) final (es) que presentó; ¿illol fue 
su resultado? 

Acredit.1' Free. ' 
1 Si 44 21.l 
2 No 31 J.5.H 

Total 75 ~6.9 

!'repta No. 26 ¿Presentó más de una vez ev!lluaci6n final de alguna asignatura? 

Present<f' cvaluaci6n final Free. ' ~s de una vez 

1 Si 23 11.2 
2 No 32 15.~ 

Total 55 26. 7 
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Pregunta No. 28 J)Jrante su estancia en el SFA ¿Quli técnica utiliz6 principa!. 
mente para estudiar? 

Técnico de Estudio· Free. ' 
1 Resumen 63 30.6 
2 Notas nl 11111rgen l7 8.2 
3 &Jbrayado 13 6.3 
4 Lectura y Síntesis 81 39.3 
5 Memorizaci6n 29 14.1 
6 Otros 3 1.5 

Total 206 100 

Pregunta No. 31 ~:te;studiante del SEA ¿d6nde realizaba sus estudios prindi_ 

IJJgar de Estudio Free. ' 
1 &J. casa 138 67.0 
2 El SEA 21 10.2 
3 La bibliotec<1 21 10.2 
4 &I trabajo 20 9.7 
5 El ticmpo que utilizó par1 

Transportarse 2 .9 
6 Otros 4 2.0 

Total 206 100 

Pregw1tn No. 32 cuando era estudiante del SEA ¿QSlllJ realiz.ab¡¡ principal111Cnte 
sus estudios? 

Rcalizcf Estudios F.rec. ' 
1 l!n fonna individual 166 80.6 
2 Gon otro co111Jaftero 23 11.2 
3 En circulo de esttxlio 16 7.8 

Total 205 99,6 

-
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Pregunta No. 33 ¿LJ.e16 a formar parte de algtin grupo del SEA con finos 

recreativos o pura..escola res? 

Participo en grupos Free. ' recreativos 

l Si Zl 10.Z 
2 No 182 88.3 

Total Z03 98.5 

-

Pregunta No. 35 La a&yoría de las consultor1as a que asisti6 fueron en fonna 

Consulto ria en fo11111 Free. ' 
1 PersoMl 87 42.2 
2 Grupal 55 26.7 

Total 14Z 68.9 
-

Pregunta No. 36 ¿QJ41 técnica usaba más frecucntmente los asesores para aclarar 
las dudas del grupo? 

Técnica usada por el asesor Free. ' 
1 Exposici6n del tema 
2 La división en ¡rupos 

40 19.4 

para :tnalizar el tema o 
3 La discusi6n en grupo 15 7.3 

·-
Total SS 26.7 
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Pro¡unta No. 37 ¿amo considera que fue el servicio de consultor1a en 

t&l'lllinos ~erales? 

m servicio de ccnsultor!a Free. ' t\ie 

l 1'U)' buena 27 13.l 
2 Bueno 68 33.0 
3 ':;,f¡lar 35 16.9 
4 icianto 10 4.9 

Total 140 67.9 

Pregunta No. 38 ¿Asistió a la biblioteca para consultar los m6Wlos? 

Uso la biblioteca Free. ' 
l Si 118 57.8 
2 No 87 42.2 

Total 205 99.5 

Prcguritn No. ~9 ¿jjncontr6 la mayoria de las veces los m6dulos que necesitaba? 

Encontrcf los libros Free. • 
l Si 80 38.8 
2 No 37 17.9 

---·-
Total 117 56. 7 
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Pregunta No. 41 ¿A ~ servicio de monitoria asisti6 con mayor frea.iencia? 

Servicio do monitoria Free. ' mis solicitado 

1 Taller e.le .. toricla¿tismo 30 14.6 
Z Bltrev.ista personal 61 29.6 
3 C!rculos de Estudio 40 19.4 

Total 131 63.6 

Prepta No. 42 Sobre o.iál de los siguientes tenas le habrfa gustado que el 
JOOnitor le proporciaiará más infonnaci6n 

'lemas nas solicitados Free. ' 
1 T6cnicas para estudiar 85 41.2 
2 Punc:ionlllllicnto del SEA 15 7.3 
3 C{l'Clllos de estudio 30 14.6 
4 Otros 1 .5 

Total 131 63.6 

Pregunta No. 43 ¿('.6mo considera que fue el servicio ue m:mitoría en t6rminos 
generales? 

El servicio de monitoria fue Free. ' 
1 folly bueno 27 13.l 
2 aieno 73 35.4 
3 Regular 24 11.7 
4 Deficiente 7 3.4 

Total 131 63.4 
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