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1 NTROOUCC l.'ON 



1 N T R o D u e e 1 o N 

El momento de crisis por el que atraviesa México, se torna 

cada d!a mAs problemático para la población, ya que ante la in

suficiencia de recursos que satisfagan sus necesidades se pre

sentan una serie de problemas que a su vez han resentido el ni

vel de vida de los Mexicanos. 

Los recursos económicos es uno de los principales Indica

dores para tener un buen nivel de vida, sin embargo, en nuestro 

pa!s estos recursos, no son suficientes para satisfacer las ne

cesidades que requiere el desarrollo de la sociedad. 

Una de estas necesidades es la Educación, la cual requie

re para su mejor funcionamiento de recursos humanos capacitados, 

recursos materiales y recursos financieros. 

Durante los últimos años la educación ha sufrido altera

ciones por el gran crecimiento demogrAfico (Predominando la po

blación joven), y a la alza del costo de la vida, lo cual ha 

provocado una serie de problemas educativos siendo uno de los 

mAs graves de deserción escolar, sobre todo en los estudiantes 

de las clases mayoritarias (Por la falta de ingresos para la 

compra de materiales escolares, alimentación, transporte), dan

dose a notar un gran porcentaje dentro de las Instituciones edu

cativas. 

Por otra parte existen factores de tipo social como cau

sa de esta problematica como son: la desintegración familiar, 

pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, del lncuencla, etc. Por 
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ese motivo se realizó esta Investigación en el Centro de Estu

dios Tecnológicos y Cientlflcos No •. 4 "Lázaro C~rdenas", con el 

fin de constatar esta problemática socioeconómica. 

El presente trabajo se divide en una investigación teórica 

y emplrica dividida de la siguiente manera: 

Investigación Teórica: consta de cuatro capitulas, que par

ten de varias definiciones de éducación con el fin de tener una 

clara concepción sobre esta y se continua con las caracterlstl

cas.generales de la educación superior, es decir, se retomaron 

solo algunas entre ellas conocer su definición, as! como el plan 

de educación superior. 

En lo que respecta a la educación media superior, en pri

mer lugarse desarrollaron los antecedentes históricos a partir 

del periodo de 1867 hasta llegar a los años actuales (1985) con 

el fin de tener un marco de referencia de los inicios y desarro-

1 lo de este nivel educativo, posteriormente se abarcaron algunas 

caracterlsticas de la educación media superior entre estas se 

pueden citar su definición, modalidades para el desarrollo del 

bachillerato, es decir, las diferentes formaciones de este ni

vel (Propedeútica, terminal y la integral), dando además las 

carreras que se imparten en el nivel medio superior pertenecien

tes al Instituto Politécnico Nacional, se trata de dar un pano

rama general de este nivel y además introducirse al objeto de 

estudio. 

Posteriormente se describen los antecedentes del IPN con 

el fin de conocer su creación y su Importancia en el pals en 



un nivel tecnológico, asi mismo distinguir y describir el sur

gimiento del CECYT No. 4. Se describio la organización, aspec

tos legales del escolar y las Instalaciones con que cuenta el 

plantel, es decir organización administrativa y escolar. 

La deserción escolar es el punto central de la investiga

ción, se partió de varias definiciones de esta problemAtica y 

as! mismo se realizó una definición de acuerdo a las caracte

rlstica del objeto de estudio as! mismo se describen las princi

pales causas de este problema derivAndose una clasificación de 

acuerdo a la investigación. Por otra parte se describe el alcan

ce y magnitud de la deserción escolar as! como la relación de 

esta problemAtlca con el Trabajo Social. 

Finalmente en esta primera parte de la investigación se 

realizó un estudio tomando como punto central al Trabajo Social 

en el Ambito escolar con el fin de conocer de manera general 

los aspectos de Trabajo Social, es decir, sus conceptos y meto

dologla general y después introducirse a uno de los campos de 

trabajo social es decir el campo educativo o escolar en el cual 

se describe el concepto y la Intervención del Licenciado en Tra

bajo Social en este Ambito. 

En lo referente a la segunda parte de esta investigación 

(Emp!rica) se divide en dos aspectos principales, se considero 

necesario detallar la investigación de campo partiendo de una 

justificación que apruebe la importancia de esta, basandose en 

un solo objetivo debido a que se considero que cumplia con los 

fines de esta investigación, por otra parte es importante men-
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cionar tanto el planteamiento del problema (Pregunta) como las 

hipótesis (Respuesta), en estas últimas se detalla ademas todo 

el trabajo de operac!onalización y el instrumento de recolección 

de d~tos, as! como la prueba de la hipótesis. En lo que se re

fiere a la selección de la muestra se describe la población to

tal de los posibles ~esertores escolares, el tamano de la mues

tra y tipo de muestreo que se realizó, es decir, el aleatorio o 

al azar, contiene procesamiento de la información recolectada, 

desarrollandose cuadros y graficas estad!sticas de las 5 unida

des de observación a las cuales se les aplicó el instrumento 

(Cuestionario) posteriormente se realizó el analisls de la In

formación que se obtuvo mediante un analisls descriptivo y de 

correlación de los datos estad!sticos que anteriormente se ha

blan Interpretado. 

Es Importante mencionar en que forma actuarla un Trabador 

Social ante este problema, en primer lugar se buscó justificar 

la importancia de un departamento de Trabajo Social dentro del 

CECYT No. 4. Por otra parte se describe que el Licenciado en 

Trabajo Social tiene actitudes de participar en la docencia ·ya 

que su preparación tiene un amplio marco de referencia sobre la 

problem!tlca social y a su vez puede actuar en varias areas re

ferentes a las Ciencias Sociales. 

Por otra parte se describió al Trabajador Social como en

lace entre los recursos y las necesidades retomandose también 

.:.; el aspecto familiar como Importante en la deserción de los po-
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slbles desertores escolares a pesar de que en esta investlgac!On 

no se muestre tan claramente una desintegrac!On familiar, sin 

embargo, el aspecto familiar siempre debe tratarse para la pre

venciOn. As! mismo en este punto se busco que el escolar apro

veche a lo maxlmo las concesiones de esta institución y otros. 

Finalmente se describió, por attlmo en este capitulo a la 

programacl6n como un factor de sensibilizaclOn de la poblac!On 

buscando integrar a cada uno de sus sectores incluyendo a los 

alumnos. Ast mismo, un programa sobre la Importancia de la crea

ción de un departamento de trabajo social en el CECYT No. 4 "La-

zaro Cárdenas•. 

En cuanto a los procedimientos metódicos, esta Investiga

ción se reallz6 de la siguiente manera: se realizo a un nivel 

explicativo. Es decir, tanto teOrico como emp!rico o practico 

buscando la ~btenclOn de nuevos conocimientos. Lo anteriormente 

dicho refleja que la lnvestlgac!On es mixta ya que se utiliza

ron técnicas documentales y de campo. 

Las técnicas documentales se llevaran a cabo de fuentes 

secundarlas (Libros, revistas, tesis y documentos) que se ana

l Izaron y registraron en hojas tamano carta, desechando aquellos 

documentos que no Iban de acuerdo con esta lnvestigac!On. 

En cuanto a la lnvestlgac!On de campo se utilizaron los si

guientes Instrumentos y técnicas: la entrevista, solo se utili

zo cuando se requirió por parte de la población investigada te

niendo como instrumento el cuestionario el cual se le propor
ciono a cada uno de los alumnos, profesores y autoridades que se 
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seleccionaron por medio del muestreo aleatorio o al azar sobre 

todo en los dos primeros. Para el procesamiento de la informa

ci6n se llevo a cabo la utilización de operaciones y medios es

tadlsticos con el fin de conocer en su totalidad al fenómeno. 

En cuanto al método general se considero al deductivo que 

va de lo general a lo particular en cada una de las partes de 

la Investigación, es decir se tomo primeramente aquellos aspec

tos que afectan a la educaci6n siguiendo con los aspectos que 

provocan la existencia de la deserción escolar. 

En la presente lnvestlgaci6n se espera que su contenido 

aporte nuevos conocimientos que apoyen a la contribución de la 

disminución de la deserci6n escolar en el CECYT No. 4 "LAzaro 

CArdenas". As! mismo que sirva en la reflexión de otras insti

tuciones sobre todo a nivel medio superior. 
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CAPITULO 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN 

MEXICO. 

1.1. Definiciones de Educación. 

Es importante partir de diferentes concepciones de la edu

cación con el fin de tener una clara referencia de esta y los 

diferentes puntos de vista de algunos autores, lo anterior ayu

dar~ a tener un panorama más amplio sobre esta definición. 

De acuerdo con Ezequiel Ander Egg "la educación es maneja

da a partir de dos sentidos, en el sentido amplio del término, 

se confunde con la socialización en cuanto proceso de transmi

sión de valores, normas, creencias y comportamientos; pero gene

ralmente, se sostiene que la educación es sólo una parte del 

proceso de socialización. En un sentido mas restringido, el 

término educación designa todo acto o acción Intencional, sis

temático y metódico que el educador realiza sobre el educando 

para favorecer el desarrollo de las cualidades morales, intelec

tuales o flsicas que todo hombre posee en estado potencial".(1) 

Actualmente, la idea de la educación como acción sobre una per

sona o grupo para proporclo11arle conocimientos, habilidades y 

actitudes, esta siendo reemplazada por una idea de la educación 

concebida como acción reciproca, ya se trate de una persona, 

grupo o colectividad. 

(1) Ander Egg Ezequiel 
Diccionario del Trabajo Social, México, 1986, 
Editorial El Ateneo, pp. 127-128 



Por otra parte la Ley Federal de Educación considera a la 

educación como el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, 

y es factor determinante para Ja adquisición de conocimientos y 

para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidari

dad social. 

La educación es un hecho social y una de las superestructu

ras de la sociedad, tntlmamente relacionada con las caracterts

ticas y problemas de cada grupo y época, vistos de esta manera 

se considera •a la educación como el factor primordial de Ja 

producción cultural del grupo, con una función orientadora de 

la sociedad y con capacidad suficiente para colaborar de mane

ra decisiva en la organización institucional del Estado". (2) 

Para concluir nosotros consideramos que la educación es un 

proceso fundamental en la adquisición de la cultura y el conoci

miento, por el individuo, grupo y sociedad, orientando por con

siguiente el desarrollo de un pals. Sin embargo debido a cues- -

tiones externas e internas de la organización polttlca, econó

mica, social y cultural de México la educación no ha desarro

llado a la sociedad debido a que existe una centralización de 

recursos que margina a poblaciones de escasas posibilidades eco

nOmlcas, sobre todo en las comunidades rurales, as! mismo exis-

(2) Solana Fernando, et. al. 
Historia de Ja Educación Póblica en México. 
México, 1982. Edit. f.C.E. p. 11 
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ten interferencias económico, pol!tlcas y culturales de parte 

de paises desarrollados con el fin de que el pa!s se mantenga 

en una ignorancia y en un bajo desarrollo económico para seguir 

agrandando sus riquezas y su poder sin tener que preocuparse de 

la existencia de rebeliones de parte de este pa1s. 

1.2. Caracterfsticas Generales de la Educación Superior. 

El hablar de caracter!stlcas de la educación superior pue

de llevarnos a relatar todos los aspectos referentes a esto por 

lo tanto se desarrollan en este punto sólo algunas de sus carac

terfstlcas: 

1) Definic!On de la educación superior. 

"Educación Superior es el nivel mas elevado de estudios que 

es posible alcanzar en nuestro sistema educativo, corresponde a 

este tipo de educación el formar los cuadros técnicos, clentlfl

cos y de investigación en las diversas areas de la ciencia, la 

tecnolog!a, las humanidades y otras ramas del conocimiento huma

no y la cultura universal". (3) 

El Plan Nacional de Educación Superior. 

La Secretarla de Educación Pública y la Asociación Nacional 

de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior realizaron 

algunas reuniones a nivel regional con la formulación, de la 

ponencia La Planeaci6n de la Educación Superior en México, ésta 

consta de tres partes: 

(3) Ni~o Mi9uel An9el. et. al. 
"Educación Media Superlor1 Evaluación y Alternativas"¡ 
México, 1981, V. 3, No. 3o, Abril a Junio (en Rev. de 
jo Nacional Técnico de la Educación). pp. 59-119. 

Con se-
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La primera analiza los conceptos de la educación superior 

relacionados con su planeación; da un resumen de su crecimiento 

y estado actual, también formula las poilticas que deben regir 

su permanencia, desarrollo y planeación. 

La segunda propone las caracterlsticas generales de acuer

do al modelo ya propuesto para planear Ja Educación Superior. 

La última da los esquemas para la realización Inmediata de 

los programas relacionados con la educación superior y a la vez 

consolida al sistema de planeación permanente. 

Dichos programas constituiran la primera etapa del Plan Na

cional de Educación Superior. 

La definición del Plan Nacional de Educación Superior "es 

el conjunto de acciones programadas para coordinar, propiciar el 

desarrollo de las Instituciones de educación superior e Investi

gación clentlflca y humanlstica". (4) 

Al principio se constituyó con 35 programas operativos, el 

objetivo era Incrementar progresivamente las actividades para 

abarcar as! otros aspectos educativos como de planeaclón. 

Por otra parte el plan se estructuró en areas program~tl

cas de operación, también con la finalidad de Incrementar los 

niveles en cuanto a calidad de Ja educación superior, as! como 

promover para que se diera una respuesta positiva a las necesi

dades de desarrollo nacional y areas adjetivas estando éstas 01-

_(4) Valdes Olmedo Cuauhtémoc, El sistema nacional de planeaclón 
y de la educación superior, México, 1981, deslinde cesu-ONAM 
p. 23 
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timas encaminadas a propiciar y crear los medios para que las 

instituciones realicen sus funciones de una forma sistematica. 

Desde la creación del Sistema Nacional de Planeaci6n Per

manente de la Educación Superior se han dado importantes avan

ces como lo es en la integración, coordinación e impulso al de

sarrollo de este nivél de estudios. 

El objetivo general de este tipo de educación superior "con

siste en orientar la elaboración y el desarrollo de planes y pro

gramas Institucionales que promuevan el mejoramiento de la edu

cación superior y contribuyan a la educación del sistema de es

te nivel educativo a los requerimientos dinamicos del desarrollo 

del pa!s en el periodo de 1981-1991". (5) 

Con respecto a las pol!ticas y directrices que se refieren 

a la problematica y unión de la Educación Superior con la socie

dad son que debe de existir una mayor relación y coherencia as! 

como en el desarrollo económico, pol!tico y cultural de acuerdo 

con las necesidades que tiene el pa!s dentro de la sociedad. 

Ya que los problemas existentes son causa de pol!ticas que 

tratan de mejorar la eficiencia dentro de las instituciones y 

de esta manera reforzar el sistema para aumentar su eficacia. 

De acuerdo con los lineamientos propuestos por el Plan Na

cional de Educación Superior Intentan orientar el funcionamien

to del Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de la Educación 

Superior considerandola co~o un instrumento para el desarrollo 

'-' económico y social. 

(5) !bid, p~ 27 
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1.3. Antecedentes de la Educación Media Superior (1867-1985) 

Se ha iniciado de 1867, fecha de creación de la Escuela Na

cional Preparatoria, acontecimlento que por lo demas da nacimien

to a la concepción moderna del bachillerato universitario en Mé

xico. 

Periodo 1867-1907. 

La Ley del 2 de diciembre de 1867 marca una nueva era para 

la educación media mexicana, con ella nace un nuevo concepto de 

b1chlller, producto je la filosofta positivista, misma que In

fluyo a muchos de los Intelectuales liberales de la época. 

La Ley de 1867 como la que se diO a conocer en 1869, fueron 

los lnstrum~ntos jurldicos que sirvieron de base para organizar 

la educación en México. "Uno de los aspectos mas Interesantes 

del ordenamiento, fue la creación de la Escuela Nacional Prepa

ratoria, pues su Inspirador, Gablno Barreda, la consideraba el 

mas sólido cimiento de la enseñanza superior. Por ello en la 

escuela se organizaron los planes de estudios con el propósito 

de atender las aslgnturas de cultura general que prepararan so

lldamente a los futuros profesionales para su Ingreso en las es

cuelas de enseñanza superior. Es conveniente advertir que todo 

el plan se apoyaba en una enseñanza ctentlflca en la que la cien

cia y sus aplicaciones permitieran reformar a la sociedad. 

No obstante el corto tiempo del que se habla dispuesto para 

la elaboración de esta ley, se considero también el problema de 

la enseñanza superior, a la que sOio se reglamento• (6). 

(6) Solana Fernando, et. al. op.cit. p. 32 
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La influencia de la filosofla positivista en la orientación 

de la polltica educativa en México, especificamente en la educa

ción media adquirió diversos matices a lo largo de estos cua

renta años. 

Este periodo puede ser observado a través de dos momentos: 

El primero (1867-1880), en el cual el programa del partido libe

ral fue la base de las orientaciones pollticas, económicas, cul

turales y sociales y la Intelectualidad liberal mexicana, era la 

encargada de la reconstrucción de un pals cuyo atraso en todos 

sentidos no garantizó para el régimen las condiciones sociales 

que sustentarlan los principios de libertad e igualdad que Ins

piraron a los liberales reformistas. El segundo momento (1881-

1907), abarca la mayor parte del régimen de Dlaz, cuyo programa 

polltlco nace como reflejo del fracaso del proyecto liberal, los 

cientlficos mexicanos en su deseo de preparar a los estudiantes, 

para la vida moderna adoptan los conceptos de soclologla de Spen

cer y Mili como doctrina oficial dando un nuevo matiz a la orle~

taclón positivista de la educación mexicana. Ya en los Inicios 

del siglo XX, Justo Sierra propuso para la educación nacional una 

reforma educativa con una orientación marcadamente liberal. 

Periodo 1908-1917. 

Los años correspondientes a este periodo sintetizan las con

tradicciones sociales que se gastan en el periodo· anterior. Por 

un lado, el acelerado crecimiento económico y la creciente estruc

tura de desigualdad social provocaron la formación de organiza

ciones de campesinos y obreros y por otro la apariclon de lmpor-
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tantes grupos opositores al régimen de O!az, surgidos de los sec

tores medios de las ciudades. 

Esta tendencia, en la cual libertad del laissez falre, .!!l
ssez passer, era el valor esencial, influyo rapldamente en toda 

la educaclOn nacional. Es en este nuevo proceso cuando se logro 

la reapertura de la Universidad Nacional (1910) que por su car&c

ter liberal-burgués fue constantemente atacada por las fuerzas 

revolucionarias, en ésta etapa Vasconcelos fungi6 como concilia

dor entre estas dos fuerzas sociales. 

En el mismo año, con la acumulacl6n de fuerzas que adqulrle• 

ron todos aquellos gr~pos, se destaco un movimiento armado en el 

cual se enfrentaron y lucharon entre st para alcanzar el poder y 

asl lograr conducir al pa!s de acuerdo a sus particulares Inte

reses pol!ticos e ldeolOglcos. 

En 1917 este movimiento supone su culmlnaclOn can el acta 

constitutiva de Querétaro. As! para la educaclOn del pats se 

Iniciaba un proceso de democratlzacl6n que suponla posibilidades 

educativas para todos. 

Periodo 1918-1933. 

Estos quince años constituyen un periodo caracterizado por 

Importantes cambios en los diversos niveles de la educacl6n na

cional, estos cambios fueron el resultado de la heterogeneidad 

ldeol6glca de los diversos grupos surgidos durante el proceso re

volucionario. 

Dentro de esta etapa se paso por tres momentos polttlcos: 

los dos primeros fueron los réglmenes de Carranza (1919-1920) y 
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de Obregón (1920-1924) en los cuales se observó una polltica de 

condescendencia en todos los sectores sociales. En el aspecto 

educativo se requirió, por un lado la consolldac!On de un siste

ma nacional que Integrara ya diera unidad a la educac!On del pals 

de esta manera se crea la Secretarla de Educación PQbllca en 1921 

con Vasconcelos como primer Secretarlo, quien apoyo fuertemente 

a la educación masiva y sobre todo a la educac!On rural. 

E 1 año de 1924, puede cons 1 derarse e 1 in 1c1 o del tercer mo

mento polltico mejor conocido como el "maxlmato" (1924-1934). Se 

observan en estos intensos conflictos sociales e Importantes even

tos polltlcos, tales como : la guerra crlstera; el enfrentamien

to de la Universidad Nacional con el aparato del Estado; el cual 

tuvo sus primeras repercusiones con la separación de la secunda

rla de la Escuela Nacional Preparatoria (1925), as! como la apa

rente solución del conflicto que conslstlO en otorgar la autono

mla a la Universidad y después retirarle todo tipo de apoyo (1929-

1933); el pals sufr!O también las repercusiones de la gran depre

s!On de 1929. 

En este periodo la Escuela Nacional Preparatoria sufrió Impor

tantes cambios en su estructura que f lnalmente la colocaron ante 

una fuerte crisis que se prolongó hasta los años cuarenta. 

Periodo 1934-1940. 

En este periodo dentro del amblto educativo, a partir de to

dos los cambios que hasta este momento se hablan dado en el pals, 

propician la necesidad de formación de cuadros técnicos, es de

cir, a orientar a la juventud hacia una formación tecnológica pa-
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ra integrarla al proyecto populista. Oe esta manera se le dio 

importancia a centros educativos ya existentes como lo era la 

·Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, al mismo tiempo que 

se creaban nuevas instituciones, entre ellas y la mas importan

te, el Instituto Politécnico Nacional, que abarcó en ese momen

to tres niveles del sistema educativo: la educación media basi-

ca, prevocacionales, la educación media superior, vocacionales 

y las escuelas superiores. 

Periodo 1941-1964. 

Las acciones realizadas durante este etapa fueron, en pri

mer lugar, substituir el programa de la reforma agraria, acele

rar el proceso de Industrialización impulsando Ja polltica de 

importaciones •. Estas acciones se llevaron a cabo sobre la base 

de la expansión de capitales privados y de una Indiscriminada 

inversión extranjera. 

"Dichas acciones propiciaron a su vez la multiplicación de 

las posibilidades de empleo, lo cual repercutió en lo educativo, 

en primer lugar, dejando atr~s el proyecto socialista para en

trar, poco a poco, en la tendencia economiclsta que hacia a la 

educación mas funcional para el proceso de desarrollo que se es

taba dando. Se hizo entonces necesaria la participación de los 

Intelectuales universitarios en la administración pública, lo 

que trajo, como consecuencia, la revaloractón de la Universidad 

Nacional. As! fue como se intento cambiar el sentido de la edu

cación populista (Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Na
cional de Maestros, la Escuela Nacional de Agricultura de Cha-
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pingo), esto, sin embargo, desarrolló graves enfrentamientos en

tre los estudiantes y el Estado". (7) 

En este contexto educativo tuvieron también gran ingerencia 

las inversiones extranjeras que respondlan a los propios intere

ses de los grupos empresariales e industriales establecidos en 

México. En los años 50, con la polltica populista de L6pez Mateas, 

se intentó vencer el clima de inquietud social, sin buenos resul

tados, sin embargo, en este sexenio se procuro atender la deman

da educativa de todo el pals, un reflejo de ello fue la creación 

áe los Institutos Tecnológicos Regionales, inaugurados en todo 

el territorio. 

Periodo 1965-1985. 

En los últimos veinte años la polltica mexicana ha tenido 

un caracter!stica común a todo el periodo, ella es la agudiza

ción de la crisis económica y sus consecuentes crisis pollticas. 

Se demandaba entonces un proceso social m~s justo, con mayor par

ticipación de todos los sectores sociales y un proceso de desa

rrollti diferente. As!, una vez terminado el conflicto de 1968, 

se empezaron a dar respuestas pollticas a dichas demandas. 

Oe esta manera, la polltica de Echeverrla se orientó hacia 

la satisfacción de las demandas sociales, las cuales se llevaron 

a cabo a través de una serle de reformas en todos los sectores. 

Dentro del sistema educativo se crea la preparatoria abierta ba-

(7) Romo, Patlño Mariana El Bachillerato Mexicano (1867-1985) 
México, 1986 UNAM-Cl 
p. 29 
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jo las siguientes circunstancias: En septiembre de 1973 se ini

cia en Monterrey un programa piloto, como punto de partida para 

la Iniciación de la preparatoria abierta pretendiendo ofrecer 

con esto una alternativa a todos aquellos alumnos que no puedan 

Ingresar a las escuelas que operan en México y a su vez ofrecer 

masivamente la oportunidad de obtener una educación manteniendo 

una calidad académica aceptable, y reduciendo los costos de in

versión flsica y quiz6 los costos operacionales. "Los esfuerzos 

realizados por el gobierno federal para abrir las oportunidades 

de obtener una educación para el pueblo de México, se ha m.ani

festado en un número cada vez creciente de alumnos que desean 

educación universitaria. Se hace necesario intentar sistemas al

ternos que se aparten del que implique construcción de aulas y 

contacto directo de un grupo reducido de alumnos con un profesor, 

ya que este sistema es Imposible sostenerlo, pues Implicarla un 

aumento considerable de los gastos de educación". (8) Entre 1970 

y 1976 hablan nacido dos nuevas instituciones de nivel medio su

perior: El Colegio de Ciencias y Humanidades, (1971) y el Cole

gio de Bachilleres (1976); y también se llevo a cabo la conver

sión de las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Na

cional a Centro de Estudios Cientlficos y Tecnológicos (1971). 

"Dentro de la educación terminal se incluyen la ensenanza de la 

enfermerla y la obstetricia as! como los Centros de Educación 

(8) Carranza, J. Alfredo, "La educación Media en México", 
México, 1974, Revista de la Educación Superior. Vol. J No. 1 
p. 70 
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Tecnológica y el Colegio Nacional de Educación Técnica (CONALEP), 

creado en 1978 como un organismo descentralizado y que constitu

ye, de hecho, un sistema educativo de cobertura nacional". (9) 

Las medidas educativas en este periodo se Inician con la refor

ma educativa que intento, en un principio, reconciliar los inte

rese> de los grupos estudiantiles con el Estado. La reforma es

taba dirigida hacia la expansión del sistema educativo a través 

de la atención a la demanda, que fue creciendo rapidamente en 

sentido vertical, esto provocó también una gran diversificación 

institucional y al mismo tiempo curricular, sobre todo en los 

niveles medio y superior. 

En el Congreso Nacional del Bachillerato, celebrado en Mar

zo de 1982, se planteó la preocupación de homogenizar al Bachl-

1 lerato, implantando el tronco común. 

MAs tarde, en 1984 la Revolución Educativa, conducida por 

Jesús Reyes Heroles, dio una nueva respuesta pol!tlca al conflic

to magisterial, elevando a nivel licenciatura la carrera Norma

lista, creando al mismo tiempo, su propio nivel propedéutico: el 

Bachillerato Pedagógico. 

Es importante mencionar que en este periodo la tendencia en 

la educación media superior fue el vincularla con el proceso pro

ductivo a través de sus opciones terminales. 

(9J Soberón, Guillermo. et.al., la educación Superior en los 
Sistemas Federales en er-:ciSo de México, México, 1981, Des
linde CEsO-UNAM. 
p. 7 
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1.4 Caracter!sticas de la Educación Media Superior. 

La educación media en México, ha crecido con el paso del 

tiempo debido a las necesidades del pa!s, actualmente la pobla

ción mexicana es joven. 

En los últimos años la demanda de ingreso a nivel medio su

perior aumenta por la existencia de un mayor nQmero de egresados 

de la educaciOn media basica, sln embargo, ante la gran demanda 

en preparatorias y de los Centros de Estudio Cientlflcos y Tec

nológicos pertenecientes a la UNAM y el I.P.N., respectivamente, 

el gobierno ha implementado nuevas acciones, entre estas, la 

creaciOn de escuelas técnicas. El presente tema, caracter!sti

cas de la educaciOn media superior, detalla los principales as

pectos sobre este nivel educativo. 

Definici6n del Nivel Medio superior. 

"Actualmente la educaciOn media superior capacita al edu

cando para continuar estudios de nivel superior y forma profe

sionales de nivel superior y profesionales de nivel medio para 

el sector product l vo, su antecedente académico es la secundarla". ( 10) 

Modalidades para el Desarrollo del Bachillerato. 

En base a las caracterlstlcas estructurales (curriculum y 

ciclo temporal) y en las sustantivas (fines y perfil del alumno) 

se considera que los estudios del nivel medio superior se iden

tifican en tres patrones de formaciOn y son los siguientes: 

a) La formación propedéutica. El fln esencial de la formaciOn 

propedéutica es desarrollar individuos aptos para proseguir sus 

(10) Niño, Miguel Angel. Op.clt. p. 13 



22 

estudios superiores, se distingue una tendencia curricular que 

ofrece al estudiante una formación Integral, es decir, una for

mación clentifica y humanfstlca, en este sentido la educación 

proviene de una cultura que se produce y pugna por renovarse o in

novarse, en otras palabras la función que cumple es adaptativa 

al sistema económico 'y social. 

En esta formación propedéutica se prepara al estudiante en 

seguir estudios superiores, como poderse Integrar al sector pro~ 

ductivo, preparación que se obtiene a través de las opciones téc

nicas, aunque su principal caracter!stlca sea propedéutica. Esta 

tendencia es Impartida por la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 

el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), preparatorias fede

rales, preparatorias particulares reconocidas por universidades 

estatales y autónomas. Este tipo de centros desarrollan planes 

de estudo con una duración variable de dos o tres años. 

Históricamente en México las universidades han incorporado 

en sus estructuras a escuelas preparatorias, sin embargo, con ~a 

creación del Colegio de Bachilleres en 1973, que también fue con

cebido como un sistema de cobertura nacional, las Universidades 

de Chihuahua, Sonora y Tabasco, han trasladado sus componentes 

de educación preparatoria a este colegio, ademas se creo la Uni

versidad Autónoma Metropolitana (UAM) para poder dar cobertura a 

los egresados de este colegio. 

b) La formación terminal. "La educación terminal media tiene co

mó propósito preparar técnicos en actividades Industriales, co
merciales y agropecuarias. Su caracter terminal consiste en que 
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el educando esta en posibilidad de incorporarse a las activida

des productivas al fin de sus estudios". (11) 

Es decir, que la educación terminal encauza a la población 

estudiantil hacia la inserción inmediata a los sectores produc

tivos. 

La disyuntiva curricular en esta formación es la adecuación 

continua de los planes y programas de estudio a los requerimien

tos de calificación de los sectores ocupacionales, de una ins

trucción que capacite al estudiante para su adaptación y movili

dad laboral. 

Sus egresados no tienen posibilidad de continuar sus estu

dios, la duración de este ciclo varia de dos a cuatro anos, sus 

estudios se imparten en escuelas dependientes de Universidades 

estatales, planteles particulares, Centros de estudios tecnoló

gicos dependientes del Instituto Politécnico Nacional y en los 

planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

creado e1978, como un organismo descentralizado y que constitu

ye, de hecho un sistema educativo de cobertura nacional. 

c) La formación integrada. Como lo dice su nombre, esta forma

ción establece una educación integral que elimina los limites 

disciplinarios tanto del conocimiento cientlfico y humanlstico 

como de la adquisición de habilidades laborales. 

También se le conoce como formación propedéutica-terminales 

o bivalentes (bachillerato técnico). El propósito fundamental de 

un modelo integrado para la educación media superior, es desarro

(11) Soberon, Guillermo et.al. op.cit. p. 7 
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llar en los alumnos una visión global de la cultura nacional y 

la adquisición de habilidades creativas y actitudes criticas en 

relación a su actividad profesional. 

El propedéutico-terminal, otorga una formación técnica en 

areas agropecuarias, forestal, industrial, de servicios y cien

cias del mar, a la vez que ofrecen el ingreso al nivel superior, 

sus estudios se imparten en instituciones que dependen de la Se

cretarla de Educación Pública, los Centros de Estudios Cientlfi

cos y Jecnológicos pertenencientes al Instituto Politécnico Na

cional, a los Centros de Estudios Cientlficos y Tecnológicos en 

ciencias del mar (CECyTEM), centros de Estudios Tecnológicos A

gropecuarios (CETA). Los planes de estudio de estas Institucio

nes tienen una duración de dos o tres años. 

Dentro de esta formación también se incluyen los estudios 

de normal bastea, cuya función comprende la preparación de do

centes para las areas y niveles de enseñanza preescolar, prima

ria, educación flslca, enseñanza técnica, industrial y agropecua

ria. La normal es ofrecida por el sector federal, gobiernos es

tatales e instituciones privadas con reconocimiento oficial. 

"La elección de los modelos señalados esta condicionada por 

la definición institucional de las funciones sociales y educati

vas de cada una de las instituciones formadoras en cuestión, por 

las prioridades de desarrollo profesional que prevalecen en un 

pals y por la filosofla general de la educación que se adopte". (12). 

(12) Carrión, Carranza Carmen. "Función social de la educación 
media superior". México, 1984 en: Foro Universitario 
pp. 37-38 
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Bajo el rubro de Educación Media General (EMG) se han agru

pado todas aquellas referencias que se ocupan indistlntlvamente 

en cualquiera de estas formaciones o modalidades, sin especifi

car alguna en especial o bien en las que se refieren a la educa

ción media básica y superior en general. 

Carreras impartidas en el nivel medio superior pertenecien

tes al Instituto Politécnico Nacional. 

El mencionar las carreras Impartidas a nivel medio superior 

y sus centros de lmpartlcl6n pertenencientes al Instituto Poli

técnico Nacional no significa que no sean importantes las impar

tidas en otras instituciones, sin embargo, por cuestiones de es

ta investigación, es necesario que se mencionen las primeras, ya 

que dentro de estas se encuentra el centro de estudios que sera 

objeto de esta investigación y son los siguientes: 

Area de Ciencias Flsico Matem4tlcas 

CENTRO 

Gonzalo Vazquez Vela 

Miguel Bernard 

Estanlslao Ramlrez 

Lázaro Cárdenas 

CARRERA 

Electricidad 
ConstrucclOn 
Máquinas y Herramientas 
Electrónica 

Dibujo Industrial 
Técnico en Fundición 
Técnico Industrial 

Electricidad 
Maquinas y Herramientas 
Electrónica· 

Electricidad 
Máauinas v6Herramientas construcc1 n 



CENTRO 

Cuauhtemoc 

Narciso Bassols 

Juan de Dios Batis 

Carlos Vallejo Marquez 

Wilfrido Massieu 

W&lter Cross Buchanan 

CARRERA 

Electricidad 
ConstrucciOn 
M&quinas y Herramientas 
Soldadura 
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Mantenimiento de maquinas e 
instalaciones industriales 
pl&sticos 

Electricista 
Maquinas y Herramientas 
programación 

Maquinados y Metrologla 
ElectrOnica 
Metrorolog la 
Sistemas térmicos 

E lectric id ad 
Construcc iOn 
ElectrOnica 
Me can lea 

Electricidad 
Construcci6n 
Mecanica 

Area de Ciencias Médico Blo16glcas 

Miguel OthOn de Mendizabal 

Oioro Antunez Echegaray 

Escuela de Enfermerla y • 
Obstetricia 

Laboratorlsta cllnico 
Laboratorista en Agrobiologta 
Laboratorlsta Gineco · 

Laboratorlsta Cllnlco 

Enfermerla BAsica 
Enfermerta con Bachillerato 
Enfermerta con especializaciOn 

Area Ciencias Sociales 

José M. Morelos y PavOn Administración 
Contadur 1 a 
Economl a 
Cooperativismo 



CENTRO 

Ricardo Flores Mag6n 

Benito Juarez 

Luis Enrique Erro 

CARRERA 

Admi n l strac Ión 
Contadurla 
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Administración de empresas 
Turlsticas 
Bancario 

Administración 
Contadurla 
Economl a 
Comercio Exterior 

Admlnlstrac!On 
Contadurla 
Mercadotecnia 
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CAPITULO 11 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL CECYT NO. 4 

2.1. Surgimiento del l.P.N. y del CECYT No. 4 

Antes de referirse al surgimiento del l.P.N.· es necesario 

mencionar en forma general la evoluc!On de la educac!On técnica 

en México. 

Los orlgenes de la Educac!On Técnica en el pals se remonta 

a la época prehlsp&nlca, cuando los artesanos lndigenas trasmi

tlan sus conocimientos de una generaciOn a otra en los campos de 

la pintura, la construcc!On, la elaboraclOn de papel y coloran

tes, la alfarerla, el trabajo de metales, la astronomla, etc., 

en cuanto a la época colonial la educac!On técnica se redujo a 

la ensenanza de sOlo algunas artesanlas que se lmpartlan en claus

tros y seminarios como fue el caso de Fray Pedro de Gante que 

fundO el Colegio de San José de los naturales destinado a la en

senanza del Idioma castellano y rudimlentos de arte industrial. 

Durante el último tercio del siglo XVIII se manlfestO inte

rés en el estudio de ~as ciencias reflej&ndose en la fundac!On 

de varia instituciones, entre las cuales sobresalieron el Cole

gio de las Vlzcalnas en 1767 con la ensenanza de artes y oficios 

para mujeres, posteriormente se fundaron la Real Escuela de Ci

rug!a y el Real Seminario de Minas en 1768 y 1792 respectivamen

te, este último es el antecesor de la actual Facultad de lnge

nierla de la UNAM y estaba destinado a la formaciOn de técnicas 
para dirigir el trabajo y para efectuar el beneficio de los me-
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tales. 

El 28 de enero de 1854 por decreto presidencial se estable

clO oficialmente la escuela de comercio que funcionaba desde 1845 

y que es el antecedente de la actual Escuela Superior de Comer

cio y AdminlstraciOn del l.P.N., en al misma época se crearon la 

escuela de artes y oficios establecida en 1856 por el Presidente 

Comonfort, donde se preparaban técnicos medios, auxiliares y ex

pertos que trabajaban como maestros de taller y de obra. 

En febrero de 1883, periodo del Presidente Manuel Gonzalez 

se expidlO un decreto que reformaba la Ley de lnstrucciOn Públi

ca en lo relativo a la enseñanza agrlcola y minera. En el 10. 

articulo de dicho decreto se Indicaba que se estableclan la Es

cuela Nacional de Ingenieros con su anexo, la Escuela Practica 

de Laboreo de Minas y Metalurgia y la Escuela Nacional de Agri

cultura. 

En 1889 se fundO extraoficialmente la Escuela de Medicina 

Homeopatica, que por decreto se consolldO el 10 de agosto de 1895. 

A principios de este slglo el desarrollo comerc 1a1 de Méx 1 co h i

zo necesario formar personal capacitado en esta rama y en diciem

bre de 1901 se creo la Escuela "Miguel Lerdo de Tejada" para mu

jeres que funciono en 1902 con los departamentos de enseñanza 

primaria superior y comercial, de practicas comerciales y de cur

sos libres nocturnos, ademas se creo con la misma organlzac!On en 

1903, la escuela para varones primaria y comercial "Dr. Mora"; 

en ese mismo periodo de educaclOn primaria se busco modificar con 

la lnclusiOn de algunos adiestramientos manuales a los que se les 
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denominaba politécnicos, con el objetivo de otorgar capacitación 

Qtll para la vida practica, el entonces ciclo de ensenanza pri

maria superior que se cursaba en cuatro anos, después de la pri

maria elemental, lnclula asignaturas técnicas relacionadas con 

la Industria y artes mecanlcas, con el comercio, la agricultura 

y la minerla, este ciclo se redujo a dos anos que constituyen el 

So. y 60. de primaria, en la actualidad fueron eliminadas las 

practicas que se lmpartlan. En 1905 se creo por primera vez en 

la Escuela Superior de Comercio y Administración la carrera de 

Contador y Co•erclo, en el mismo ano se siguió un criterio re

tardador para la ensenanza técnica y a su vez para el pals ya 

que suprimieron las actividades practicas y se consideraba que 

los recursos pr8ctlcos deberlan desarrollarse s61o en la Escue

la·de Artes y Oficios para varones, Qnlcamente para los obreros 

mec8nicos, sin embargo en 1907 se expidió un decreto para la reor

ganización de dicha escuela donde se establecla que én la misma 

se hartan estudios pr8ctlcos de carplnterla, herrerla, tornerla, 

canterla, función, pintura decorativa Industrial, escultura de

corativa Industrial, electricidad aplicada a la Industria y me

canice, estos estudios se realizaban de 3 a 4 anos con cursos ·de 

talleres, tecnologlas especificas y conocimientos teóricos sobre 

las matem8tlcas, flsica, mec6nlca, electricidad y el dibujo. 

La ensenanza t6cnlca antes de la revolucl6n de 1910 no tenla 

relacl6n con los slste•as de producción y en las pocas Industria~ 

exlstlan desperdicio de los recursos hu•anos que colocaban en . 



32 

desventaja al pa!s. 

En el a~o de 1915 el Presidente de la RepOblica, Don Venus

tiano Carranza expldlO un decreto que transformo a la Escuela de 

Artes y Oficios en la Escuela Practic• de Ingenieros Mec6nicos y 

Electricistas (EPlME) impartiéndose co•o pri•eras carreras, la 

de Ingeniero Mecanlco, de Ingeniero Electricista asl co•o cursos 

auxiliares de esas ramas. Esta escuela ca•bio posterior•ente su 

nombre por el de Escuela de Ingenieros Mecantcos y Electricis

tas (EIME), dependiente del Oeparta•ento de ensenanza técnica de 

la SEP. En 1932 el jefe de.este departa•ento Luis Enrique Herro 

dispuso que se transfor•ar1 su no•bre por el de la Escuela Supe

rior de lngenierla Mec6nica 1 Eléctrica (ESIME), al Incorporar

se ésta en 1936 al Politécnico, la lngenlerla Eléctrica y Mecl· 

nica se separaron en dos carreras distintas, 1de•ls se empezaron 

a impartir dos especialidades !•portantes: la de Ingenieros de 

comunicaciones Eléctricas que posterlor•ente se transfor•6 en la 

de lngenierla de Co•unicaclones y Electr6nlca y 11 de lngenlerta 

AeronaOtica, 

En el ano de 1922 ante la necesidad de for•ar ttcnlcos de 

nivel medio en diferentes ra••s de 11 construcctOn, se establece 

la Escuela Técnica de Maestros Constructores, se for•1b1n entre 

otros, técnicos en electricidad, alb1n11erta, fundlci6n y perfo

racl6n de pozos. En 1931 se transfor•O en la EscuelG Superior 

de Construccci6n estudl6ndose para Ingeniero Constructor, Proyec

tista, Técnico y Constructor. Este plantel se transforma con su 
lncluslOn al Politécnico, en la Escuela Superior de lngenlerta y 
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Arquitectura (ESIA). 

En el ano de 1924 se creó el Instituto Técnico Industrial 

que impartfa cursos diurnos y nocturnos para la preparación de 

montadores mec~nlcos, electricistas y de pertlos automovilistas, 

su fundador fue el Ingeniero Wllfrldo Massleu, al Integrarse el 

Politécnico se transforma en la vocacional No. 1 que era ante

cedente para Ingresar a las escuelas de Ingenlerla. 

En 1925 se establece la primera Escuela Técnica Industrial 

y Comercial (ETlC) en Tacubaya para las pequeñas Industrias, ac

tualmente existe un gran nOmero de estas. 

Un año después se crea el Centro Industrial Obrero que pos

teriormente al formar parte del politécnico paso a ser la Escue

la Prevocaclonal, Vocacional y de Artes, Industrias y Oficios que 

se convirtió después en la Vocacional No. 2. 

En México la Industria textil ha sido de gran Importancia 

por lo que se dló la necesidad de capacitar los recursos humanos 

para su mejor avance técnico y en 1933 se crearon dos escuelas 

federales sobre esta rama, las Escuelas Federales de Industrias 

Textiles No. 1 y 2, ubicados en Rfo Blanco, Ver. y Villa Obregón 

D.F. respectlvamente1 ambas se Incorporaron al Politécnico, sin 

embargo la primera desapareció y la segunda se transformo en la 

Escuela Superior de !ngenlerfa Textil. 

Antes de entrar en detalles sobre la creación o surgimien

to del Instituto Politécnico Nacional es Importante que se conoz

ca el significado de la palabra Politécnico, este adjetivo por 
el latl~ significa las reglas del paso y "respecto al griego Po-
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lytechnikos, que a su vez se deriva de Polytechnos, cuyo signifi

cado es hábil en distintas artes, compuesto de Polys, numeroso 

o mucho, y Techne arte, habilidad, este adjetivo se aplica a cuan

to abarca conocimientos de diversas ramas de la ciencia y espe

cialmente a centros de ense~anza". ( 13) 

"La Educación P~lltécnlca Implica la ense~anza de varias 

disciplinas y actividades técnicas que debe aunarse a una cultu

ra general". (14) 

"La enciclopedia Británica dice que la escuela Politécnica 

es una Institución generalmente postsecundaria, en que se da es

pecial importancia a la capacitaciOn tecnolOgica y a las ciencias 

aplicadas. Asimismo define escuela politécnica como una insti

tución en que se ense~an ciencias aplicadas y artes industriales 

y sólo lncldentalemtne se Imparten también asignaturas human!s

tlcas como artes y letras: Actualmente hay institutos politécni

cos en muchos paises y algunos de ellos han alcanzado renombre 

mundial". (15) 

En cuanto al surgimiento del Instituto Politécnico Nacional 

se da dentro de las condiciones histOricas, en el periodo de Lá

zaro Cárdenas (1934-1940). La nominaciOn de Cárdenas aparecla 

como un cambio al aparato Callista y el resurgimiento de los mo

vimiento de masas, por su trayectoria pol!tlca el candidato re-

( 13) 

( 14) 
( 15) 

León LOpez Enrique F., El Instituto Politécnico Nacional 
~º~r~lg~e~n-'--'y'--'e~v~o~l~u~c~l~ó~n~h~l~st~O~r~1~c'-a. Mexlco, 1975. Ed. SEP. p. 9 
.!.!!.!E.· p. 9 
lbld. p. 
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presentaba la posibilidad de hacer efectivas las espectativas po

pulares que hablan sido frustradas por la polltica conservadora 

del maximato, "periodo histórico en donde el Estado pierde un amplio 

margen de autonomla frente a la clase dominante acosada por el 

gran Crac; la necesidad de salvar la economla Nacional, obligó al 

grupo gobernante a plagarse a decisiones fundamentalmente de cla

se. Es por esto que el amplio margen de juego y conflicto poli

tice entre las facciones del grupo gobernante originó la crisis 

polltica y la pérdida del poder institucional, en parte es expli

cable por el retroceso de movimientos obreros y campesinos que 

formaban la versión social de Ja crisis económica que vlvla el 

pal s". ( 16) 

"En medio de la dificil situación se prepara el primer Plan 

Sexenal. El plan es elaborado por el Partido Nacional Revolucio

nario para que sea cumplido por su candidato a la presidencia 

General Lazara cardenas ••• su importancia histórica radica pre

cisamente en que representa la culminación de Jos deseos de Jos 

lideres mas radicales del partido, de realizar cambios en la es

tructura económica del pals, mediante la aceleración de la Refor

ma Agraria, y la definición de objetivos y caminos precisos a la 

Revolución Mexicana. El plan abarca únicamente las actividades 

de sector público y esta dividido en once capitulas relativos a 

diferentes aspectos de la administración pública. Destacan, por 

(16) Gonzalez Casanova Pablo 
América Latina Historia de Medio Siglo, Vol. 2, 
México, 1984, Ed. Siglo XXI, p. 



36 

la importancia que se les da en el texto, la cuestión agraria, 

el problema educativo y el rescate de recursos en manos extran

jeras". (17) 

Dentro de las nuevas orientaciones que se dieron a la edu

cación, se realizó formalmente la creación del Instituto Poli

técnico Nacional en '1935. "El Presidente cardenas en una parte 

de su informe que rindió al Congreso de la Unión el 1o. de Sep

tiembre de 1935 dijo la Secretarla de Educación Pública esta por 

terminar durante el presente año, con el propósito de que fun

cione el próximo, el estudio que organiza el establecimiento de 

la escuela politécnica, cumpliendo asl el Plan Sexenal en lo re

lativo a que debe de darse preferencia a las enseñanzas técnicas 

que tiendan a capacitar al hombre para utilizar y transformar 

los productos de la naturalez~ a fin de mejorar las condiciones 

materiales de la vida humana". (18) 

Con la aprobación del Congreso de la Unión del presupuesto 

de egresos para 1936, se incluye en el ramo de Educación Públi

ca una partida para la creación de las plazas que fueran necesa

rias en el Instituto Politécnico Nacional, ademas de un apoyo de 

equipos para laboratorio en material de electricidad, de medi

ciones, de soldadura eléctrica, autógena de taller mecanice, de 

fabrica de jabón, de fabrica de vidrio y de laboratorio de bio

logia ademas del material escolar indispensable. 

( 17) 

( 18) 

Guillén Arturo 
Planificación Económica a la Mexicana. 
México, 1985, Ed. Nuestro Tiempo, pp. 56-57 
León López Enrique, op.cit. p. 27 
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En la creación del Instituto Politécnico Nacional no se pro

mulgó ningún decreto o Ley especifica sin embargo con el tiempo 

se dan algunos documentos expedidos por la Presidencia, uno de 

ellos es en lo relativo al reglamento para la organización y fun

cionamiento de los Consejos Técnicos, ast como la forma en que 

el estudiantado de las escuelas que integraban el Politécnico de· 

berlan participar en los Consejos Técnicos y tener r~presenta

ción directa para expresar la opinión de los estudiantes en as

pectos de disciplina, moral y enseñanza. 

En otro acuerdo del Presidente CArdenas con la Secretarla 

de Educación Pública, el dla 8 de diciembre de 1g3s en el diario 

oficial, se estableció la Ley de inamovilidad y escalafón del 

personal docente de las escuelas de segunda enseñanza y de las 

de estudios especiales y superiores técnicas, se clasifican ya 

dentro del personal superior al Director General del Instituto 

Polltecnico Nacional y a los de las escuelas técnicas superiores 

vocacionales, prevocacionales e industriales, también se trató 

sobre los requisitos que debla llenar el personal docente y téc

nico as! como sus derechos y obligaciones. 

El 21 de octubre de 1940 el Presidente CArdenas expidió dos 

decretos importantes para el Politécnico, el primero de estos 

consistla en que se facultaba a los profesionales con titulo ex

pedido por la Secretarla de Educación Pública para ejercer acti

vidades conexas con su especialidad que el mismo titulo especi

ficara. El segundo decreto expresaba que los estudios hechos en 

las escuelas profesionales que dependlan del Instituto Politéc-
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nico Nacional por los lrigenieros civil-hidrAulico, arquitecto ci

vil sanitario, mecánico, electricista, de comunicaciones eléctricas, 

los capacitaban debida y ampliamente para dirigir y hacerse res

ponsables de la construccl6n de edificios y en general en toda 

clase de obras en el ramo de construcciones, con las seguridades 

debidas y de que pod~an hacer los proyectos correspondientes. 

Aunque existla una gran resistencia por empresarios e ins

tituciones en no aceptar a los egresados del Poi !técnico, ademas 

de personajes de desacuerdo, el Politécnico con el tiempo ha mos

trado lo equivocado de esas opiniones. 

Surgimiento del CECYT No. 4 "Lazare C&rdenas•. 

En enero de 1959 se fund6, en base a un plan experimental 

de integracl6n vocacional en el Area de flsico-matemAticas, la 

Vocacional única de ingenierla (antecedente mAs remoto del CECYT 

No. 4 "Lazare CArdenas"), ubicada en Al lende No. 38, en el viejo 

edificio de la ESIME, su primer director fue el ingeniero Moises 

Jiménez Castro. 

A fines de 1959 las escuelas vocacionales se transformaron 

destinandose a ramas especificas, en este caso fué de las cien

cias flsico-matemAticas, en este mismo año se le da el nombre de 

Vocacional No. 4. 

La capacidad de talleres y laboratorios en esta vocacional 

se convirtl6 en insuficiente ante la gran demanda de la poblaci6n 

estudiantil, proveniente de las prevocacionales y secundarias lo 

que provoco que algunos grupos cubrieran sus asignaturas en otras 

vocacionales. 
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En enero de 1968, ante el deterioro del edificio y lo obso

leto de sus instalaciones, se traslada al edificio que ocupa ac

tua 1 mente, ub 1 cado en Av. Constl tuyentes No. 813, que en un pr 1 n

c l p 1 o habla sido destinado para la vocacional No. 2. El decreto 

exproplator!o del terreno en que se construyo el edificio proce

de del 17 de Noviembre de 1966. 

A partir de 1968, esta escuela es objeto de un programa impor

tante de construcciones a cargo del "Patronato de Obras e Insta

laciones del Instituto Politécnico Nacional", conforméndose una 

escuela con Instalaciones bien construidas. Durante los sucesos 

estudiantiles de ese mismo año la escuela es afectada seriamente 

saqueada en su patrimonio Institucional. 

En 1972 la escuela adquiere una nueva orlentaciOn y con ella 

una nueva denomlnac!On; Centro de Estudios Clenttflcos y TecnolO

glcos No. 4. En base a la relevancia histOrlca del General La

zara Cérdenas del Rlo, se realizo auscultac!On entre los diversos 

sectores de la comunidad, cuyo concenso un~nlme determino que 

este plantel educativo se le denominara: Centro de Estudios Clentt

flcos y TecnolOglcos No. 4 "Lazaro Cárdenas". 

La nueva orlentac!On en este centro, es adquirida por los 

principios sustentados en la Reforma Educativa, promovida en el 

régimen del Presidente Luis Echeverrla, que es parte de un plan 

socloeconOmico que prevalece en México. El papel que asumiO la 

escuela sobre la reforma es "formar al educando como un ente crea-

dor con clara conciencia de clase, dispuesto a Integrarse como 

factor de soluc!On a los problemas polttlcos, econOmlcos y socia-
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les de nuestro pals". (19) 

Con los cambios mencionados se generó a partir de esa épo

ca una nueva organización administrativa y la aplicación de mo

dernos sistemas de enseñanza, apoyados inclusive en la utiliza

ción de un CCT (circuito cerrado de televisión), que logro un ma

yor Indice de aprobac~ón. Durante el periodo 1972-1973 se rea-

l izaron nuevas construcciones destacando el edificio de talleres, 

almacén general y ampliación del viejo edificio de talleres y la

boratorios. 

En abril de 1974 fue expedido el decreto presidencial que 

dota al plantel de 56,013.52 m2, área aprovechada, entre otras 

cosas, con la construcción de un gimnasio-auditorio con capaci-

dad para 200 personas comodamente Instaladas, una alberca, un 

campo de futbol, dotado de tribunas e instalaciones apropiadas, 

(ver anexo 1). 

En el año de 1984 el Ingeniero José JesOs Camacho Pacheco 

asumió la Dirección de la Escuela, siendo sustituido en 1988 po.r 

el Ingeniero José Luis Fonseca Moreno, actual director. 

2.2. Tipo de carreras que se cursan en el CECyT No. 4. 

El presente punto describe en primer lugar las áreas de es

tudio en el nivel medio superior que se Imparten en el Instituto 

Politécnico Nacional, una de estas áreas es la de lngenierla y 

Ciencias Flsico-MatemAtlcas, que será detallada en algunos aspec

( 19) J.P.N. "La Reforma Educativa en el Centro de Estudios Clen-
tlflcos y Tecnológicos No. 4 "Lazara Cárdenas" 
México, 1976, p. 9 
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tos como su objetivo, su campo profesional, las asignaturas de 

tronco comGn del bachillerato y las asignaturas del conoc1mien-

to. 

El motivo principal de estos detalles, es porque el CECyT 

No. 4 se encuentra dentro de esta Area. 

Por otra parte se describiran las carreras que se imparten 

en el CECyt No. 4, mencionando antes el objetivo general de es

te Centro, y los requisitos académicos para ingresar. 

También es significativo mencionar en este punto, el nuevo 

plan de estudios que se estableció en septiembre de 1988. 

Areas del Instituto Politécnico Nacional. 

El Instituto Politécnico Nacional, ofrece tres Areas de es

tudio en el nivel medio superior y son las siguientes: 

lngenierla en Ciencias Flsico MatemAticas 

Ciencias Médico Biológicas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Area de lngenleria y Ciencias Flslco-matematlcas. 

Objetivo del area. El objetivo del Area es "formar profesionales 

en el area de los ingenieros y de las ciencias exactas que sir

ven de apoyo tanto a la investigación, como al proceso producti

vo. industrial de nuestro pals. 

Campo Profesional. Los egresados de esta Area, pueden desarrollar 

importantes actividades como apoyo a los procesos productivos en 

la industria manufacturera, de transformación, farmacéutica y pe

troquimica" (20) 
(20) 1.P.N. - S.E.P. Guia de carreras de los Centros de Estudios clentl

flcos y Tecnológicos. México, 1985 SEP/IPN, p. 17 
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Asignaturas del tronco comeln del bachillerato del Area de lngenierla y Ciencias 

Flsico-Mateiúticas. 

A S. 1 G N A T U R A S 

Matematicas 
Taller de Lectura y RedacciOn 
Flsica 
Lenguaje adicional al Español 
Qulmica 
Biologla 
Métodos de lnvestigaciOn 
Historia de México 
lntroducciOn a las Ciencias 
Sociales 
Estructuras socioeconOmicas de 
México 
Filosofla 

5 
3 

3 

SEMESTRES 

II III IV VI 

horas semana 

5 
3 

5 
3 

3 3 
3 3 

Asignaturas del area de conocimientos de lngenierla y Ciencias 
Flslco-Mate•aticas. 

ASIGNATURAS 

Orientación Educativa 
Matematicas 
Flsica 
Qulmica 
O i buj o 
Psicologla 
Seminario de Titulación 

4 

SEMESTRES 

Horas semana 

lI I l I IV 

t 
5 
5 
5 

Objetivos y carreras que se cursan en el CECyT No. 4 

VI 

t 
5 
5 
5 

3 
3 

El Centro de Estudios Cient!ficos y Tecnol6gicos No. 4 "La

zara CArdenas", tiené como objetivo general los fines que la edu

cación en México pretende, es decir "preparar eficientemente los 

recursos humanos para lograr mejor su aprovechamiento y para es-
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tructurar una tecnologla propia que contribuya a la consolidación 

de nuestra independencia económica•. (21) 

Este Centro prepara técnicos con el fin de que se desempeñen 

en el campo profesional dentro de las siguientes especialidades: 

a) Maquinas y Herramientas 

b) Electricidad 

c) Construcción 

Cada carrera pretende satisfacer objetivos especlflcos, pe

ro también se busca que se cumpla la consecución de objetivos ge

nerales tendientes a capacitar manual e intelectualmente a los 

alumnos. 

La duración de sus estudios es de tres años, divididos en 

seis semestres, se rige al año escolar de acuerdo con lo estable

cido por el pals y que se inicia en el mes de septiembre. 

Los requisitos académicos para ingresar a los Centros de Es

tudio Cientlficos y Tecnológicos son los siguientes: 

1. Certificado de Educación BAslca (secundaria) 

2. Solicitar ficha de examen de selección de acuerdo a la convo-

catoria publicada en los principales Diarios del pals. 

3. Presentar examen de selección. 

4. Aprobar examen de selección. 

5. Cumplir con las leyes y reglamentos del propio Instituto (ins

cripción sujeta a cupo). 

Para obtener el titulo profesional de técnico o de licencia

tura, se han establecido de acuerdo con la gula de carreras de 

(21) op.cit. 1.P.N. CECyT No. 4 p. 14 
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los Centros de Estudio Cientlficos y Tecnológicos las siguientes 

opciones: 

1. Proyectos de Investigación. 

2. Tesis y examen, oral. 

3. Memoria de experiencias o practicas profesionales. 

4. Examen general de'areas. 

5. Cursos de especializaciOn del nivel medio superior. 

6. Cursos de graduados y especialización de tipo superior. 

7. Examen general de conocimientos. 

8. Seminario de titulación. 

9. Titulación por escolaridad. 

También se da la opciOn al alumno de que al término del cuar

to semestre funja como auxiliar de técnico, lo que constituye, la 

primera sal lda horizontal al trabajo., 

Motivo de orgullo para esta lnstltuciOn es el hecho de que 

el primer titulado a nivel nacional en el marco de esta concep

clOn fue un egresado de este plantel, con el nombre de Rafael 

Alonso Martlnez, con su trabajo recepclonal: Anteproyecto de una 

Instalación eléctrica tipo Industrial. 

Al término de los estudios el alumno recibe: 

1. Certificado de estudios de la carrera técnica. 

2. Diploma de la carrera de Técnico. 

3. Titulo profesional de Técnico (opcional) 

Técnico en M6quinas y Herramientas. 

Objetivo de la carrera: 
El objetivo de la carrera es formar profesionales Y técnicos 
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preparados para realizar funciones de asesoramientos y dirección 

en la instalación, operación y conservación de las Maquinas-Herra

mientas, asl como para ejercer labores de supervisión sobre eje

cutantes directos de los equipos. 

Principales actividades profesionales. 

- Interpreta, proyecta y elabora diseños sobre elementos de ma

quina. 

Coopera con la instalación de los equipos mecanices. 

- O~era y vigila las maquinas-herramientas (torno, fresadora, 

torno, revolver, taladro radial, rectificadoras y cepillo de mesa). 

- Por sus conocimientos de lngenierla industrial: 

a) Organiza eficientemente un departamento o sección de maqui

nas y herramientas. 

b) Realiza la planeación y programación de procesos Industria

les donde Intervienen las maquinas-herramientas. 

- Asume la responsabilidad del mantenimiento mecanice en la In

dustria. 

- A su nivel, supervisa y adiestra al personal que requiere la 

industria en que labora. 

Posibles fuentes de trabajo. 

1. Secretarlas de Estado que operan equipos mecanices. 

2. Empresas descentralizadas dedicadas a la producción. 

3. Industrias de la Iniciativa privada que tienen equipos meca-

nicos. 

4. Libre ejercicio de la profesión (pequeñas Industrias y talle
res). 
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S. Compañlas de mantenimiento de máquinas y herramientas. 

Asignaturas de Ja carrera de Técnico en Máquinas y Herramientas. 

ASIGNATURAS 

Dibujo de la especialidad 
Tecnologla dimensional 
Tecnologla de materiales 
Organización industrial 
Taller de ajuste 
Torno horizontal 
Técnicas de mantenimiento 
Afilado de herramientas 
Cepillo de codo 
Fresadora 
Máquinas especiales 
Soldadura 

Técnico Electricista. 

4 

4 

4 

SEMESTRE 

Horas semana 

11 111 1 V V VI 

2 2 

3 

5 
8 

8 

El objetivo de la carrera. ES formas profesionales técnicos con 

la capacidad para desempeñar las funciones de proyectistas: su

pervisor de montajes, operación y mantenimiento de instalaciones 

de alumbrado y fuerza de baja tensión, dentro de la normas esta-. 

blecidas, manejando los correspondientes recursos humanos, y ma

teriales con la eficiencia requerida a este nivel. 

Principales actividades profesionales. 

1. Interpreta diseños y proyectos de instalaciones eléctricas. 

2. Realiza planos y diagramas de instalaciones eléctricas. 

3. supervisa el montaje de instalaciones residenciales, comercia

les e industriales en baja tensión. 

4. Interpreta planos, diagramas y programas de trabajo c.ontrolan
do el consumo y el uso adecuado de las herramientas. 
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S. Realiza pruebas de funcionamiento de máquinas, aparatos y 

equipo eléctrico en talleres y laboratorios. 

6. En producción supervisa y ejecuta las disposiciones superio

res para dar instrucción a los trabajadores calificados en 

electricidad, además distribuye sus tareas. 

7. Realiza funciones de mantenimiento, estableciendo inventarlos 

de las instalaciones y equipos. 

B. Repara equipo industrial y aparatos domésticos. 

Posibles fuentes de trabajo. 

- Industrias de transformación, en la fabricación de motores y 

accesorios industriales eléctricos. 

- Industria de la construcción, en la dirección del montaje y 

ensamble de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Apoya al lng. Electricista en la Interpretación de planos eléc

tricos de instalaciones en baja tensión. 

Asignaturas de la carrera de técnico Electricista. 

ASIGNATURAS 

Control de máquinas eléctricas 
Instalaciones Eléctricas I Resld 6 
Instalaciones Eléctricas 11 
(Comercial e Iluminación) 
Instalaciones Eléctricas llI 
(Industriales) 
Devanado de máquinas eléctricas 
Mediciones eléctricas 3 
Electrotecnia 6 
Organización Industrial 
Máquinas e¡éctrjcas j 1(CCCA)) Máquinas e éctr1cas ( •• 

SEMESTRE 

Hora Semana 

11 I 11 IV 

7 

5 

6 
6 

5 

5 

VI 
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Técnico en Construcción. 

El objetivo de la carrera de técnico en construcción es el 

formar profesionales técnicos preparados para desempeñarse como 

auxiliares del Ing. Civil y del Arquitecto en proyectos, super

visión y dirección de obras, principalmente habitacionales. 

Principales Actividades Profesionales. 

1. Asiste al lng. Civil y Arquitecto como residente de obras. 

2. Realiza e interpreta planos de obras civiles y arquitectónicas. 

3. Proyecta y canaliza las partes o modulas que Integran una obra 

habltacional. 

4. Estima los presupuestos y cálculos de costos para obras de ti

po económico; 

5. Supervisa las estimaciones de obras en proceso, as! como el 

control del avance de estas. 

6. Verifica la distribución de las instalaciones hidráulicas y 

sanitarios en los proyectos de las obras. 

7. Hace levantamientos topográficos para deslinde de predios ur

banos y trazos para la cimentación de las obras civiles. 

B. Adiestra, organiza y supervisa al personal puesto a sus 6rde-

nes. 

Posibles fuentes de trabajo. 

1. Secretarla de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

2. Secretarla de Educación Pública. 

3, Organismos descentralizados como: el Instituto del Fondo Na

cional de la Vivienda para Trabajadores (lNFONAViT), Fondo 
para la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios So-
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ciales para los trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

4. Compa~las Constructoras particulares. 

5. Despachos y consultorla dedicados a la lngenierla Civil o a 

la Arquitectura. 

Asignaturas de la carrera de Técnico en Construcci6n. 

ASIGNATURAS 

Taller de construcción 
Expresión Gráfica y Maquetas 
Talleres basicos 
Dibujo de construcción 
Estructuras 
Dibujo de elementos de 
Construcción 
Topografla 
Costos y presupuestos 
Perspectivas 

6 

4 

5 

Hora 

II 111 

6 

4 

5 

SEMESTRES 

semana 

IV V VI 

5 4 
4 

4 
4 

4 
4 

Es importante mencionar el nuevo plan de estudios que se 

empezó a impartir en septiembre de 1988. Ver anexos 2, 3 y 

4. 
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2.3. Organización Administrativa y Escolar del CECyT No. 4 

Un punto Importante que se debe describir dentro de la In

vestigación es la organización administrativa y escolar del CECyT 

No. 4, que ayudara conocer tanto la estructura orgánica, las fun

ciones más Importantes que desempeña cada departamento y su ubi

cación dentro del mismo organigrama de este Centro, (Ver anexos 

5 al to), ademas de t,ener una visión más clara con el fin de po

der dar más alternativas que coadyuven al mejor funcionamiento 

del mismo, as! mismo para poder contribuir a la mejor orienta

ción educativa de los estudiantes y a la disminución de la de

serción escolar existente dentro del Centro. 

Por otra parte es necesario que se retomen algunos aspectos 

como son los aspectos legales sobre los alumnos, contenidos en 

el Reglamento Interno del !.P.N., as! como mencionar sus lnsta

·1aciones. 

Estructura Org3nica 

1634 
163401 
163402 
163403 
163404 

163410 
163411 
163412 
163413 
163414 
163415 
163416 

Dirección 
Unidad de Asistencia Técnica 
Relaciones POblicas y Egresados 
Consejo Técnico Consultivo Escolar 
Comité Interno de desarrollo Administrativo 

Subdirección Académica 
Departamento de Materias Básicas 
Departamento de Materias Humanlstlcas 
Departamento de Máquinas Herramientas 
Departamento de Electricidad 
Departamento de Construcción 
Departamento de Orientación Educativa y Desa-
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163420 

163421 
163422 

163423 
163424 

163430 

163431 
163432 
163433 
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rrollo Personal 
Departamento Pedagógico y actualización Pro
fesional. 

Subdirección Técnica 

Departamento de Control Escolar 
Departamento de Difusión Cultural y Servicios 
Bibliotecarios 
Departamento de Servicio Social y Prestaciones 
Departamento de Actividades Deportivas y Ser
vicios Médicos 

Subdirección Administrativa 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Recursos Financieros 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

Principales funciones del Centro de Estudios Clentlf icos y Tecno-

16glcos No. 4 "Lazara cardenas•. 

Area y Departamento 

A rea Dirección 

FUNCIONES 

- Planear, organizar, dirigir y contro

lar las funciones del area académica, 

area técnica y la administrativa. 

- Difundir y vigilar las polfticas y 

normas que emanen de las areas cen-

trales del l.P.N. 

- Establecer coordinación con el Abo-

gado General para cumplir y hacer 

cumplir los ordenamientos legales y 

canalizar los casos de conflicto, a-



Depto. Unidad de Asisten-
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sesorta y consultor la de carlcter le

gal. 

- Premiar a los estudiantes distingui

dos del Centro que obtengan altos pro

medios de calificación. 

- Coordinar y coadyuvar en la elabora

ción de programas a mediano y a lar

go plazo; en el programa operativo 

anual (POA), la estadistica bastea 

del Centro, seguimiento programatico 

financiero del (POA) y la actualiza

ción e implantación de los sistemas 

y procedimientos del Centro. 

- Programar, organizar y difundir even

tos de caracter académico, artlstico, 

cultural y deportivo del Centro en 

Coordinación con la Dirección de Re

laciones Públicas. 

- Promover e incrementar la edición de 

publicaciones cientlficas y cultura

les, tendientes a difundir los traba

jos relevantes realizados en el .Cen. 

tro. 



·consejo Técnico 
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- Coordinar y ejecutar actividades de 

relaciones públicas internas y exter

nas del Centro. 

- Promover y tramitar convenios de in

tercambio académico y culturales con 

instituciones públicas y privadas, na

cional e internacionalmente. 

- Promover la tltulac!On de los egresa

dos y mantener actualizado el direc

torio de estos. 

- Realizar actividades que propicien la 

vlnculaciOn de la enseñanza con el 

sector productivo, de bienes y servi

cios socialmente necesarios. 

- Establecer y mantener relaciones con 

Instituciones públicas y privadas pa

ra apoyar la Integración de la bolsa 

de trabajo. 

- Mantener estrecha relac!On con la Di

rección, Subdirecciones y cada uno de 

los Deptos. del Centro. 

- Estudiar los. proyectos de caracter aca

démico, técnico y administrativo que 

le presenten al Director y los miembros 

de la comunidad. 
- Informar al Director General y al Con-
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sejo General Consultivo, de los asun-

tos en que se estime necesario su in-

tervenclón a traves del Presidente de 

este Consejo. 

- Proponer al Director del I.P.N., la 

terna de profesores para la designación 

tanto del Director del Centro como de 

los Subdirectores, asumiendo la Presi

dencia del Consejo, el decano del plan

tel. 

- Resolver los asuntos que interesen o 

afecten al Centro y que sean sometidos 

a su consideración por el Director del 

Plantel. 

Co•lté Interno de - Funcionar como Foro participativo y de 

Desarrollo Administrativo consulta, as! como organizar acciones 

y establecer criterios uniformes para 

el desarrollo administrativo. 

- Auxiliar las acciones de la Comisión 

Interna de Administración y Programación. 

- Sugerir alternativas de actuación admi

nistrativo y operativas conforme a los 
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lin!amientos emanados por la C!DAP (Co

mité Interno de Desarrollo Administra-

tivo del Politécnico). 

- Promover la participación de los funcio

narios, empleados en las acciones ten

dientes a elevar la eficiencia y efica

cia. 

- Presentar a la CIDAP los Informes de 

actuación del CIDA de acuerdo con los 

lineamientos. 

- Planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades del Area Académica. 

- Coadyuvar a la elaboración del progra

ma operativo anual del Centro en el 

~rea académica. 

- Promover la actualización de Planes y 

Programas de Estudio de acuerdo con la 

Dirección de Estudios Profesionales. 

- Coordinar y supervisar la asignación 

de funciones al personal, a sus acadé

micos, as! como los programas que desa

rrollan los profesores que gozan de Ano 

Sabático y la asignación de funciones 

según el Departamento. 
- Organizar, realizar y evaluar exámenes 
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de oposición. 

- Elaborar la planeación, programación, 

presupuestación y autoevaluación del 

Depto., as! como actualizar los manua

les de organización y procedimientos 

del departamento y mantener comunica

ción con la Subdirección y demas de

partamentos que la integran. 

- Realizar aquellas funciones que estan 

establecidas en las leyes y reglamen

tos que rigen al l.P.N. 

- Promover la actualización de planes y 

programas de estudio de acuerdo con la 

Dirección. 

Coordinar y supervisar la asignación 

de funciones al personal a sus acadé 7 

micas y impartición de materias tecno

lógicas, según las actitudes del depar

tamento as! como los programas que de

sarrollan los profesores que gozan de 

Año Sabatice. 

- Difundir, coordinar y asesorar las ac

ciones sobre la titulación. 

- Mantener la maquinaria e instalaciones. 

en buenas condiciones. 
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- Promover, elaborar y gestionar el se

guimiento de proyectos de investiga

ción tecnológica y someterlos a revi

sión por la Dirección de Graduados e 

Investigación del I.P.N. 

- Elaborar programa de practicas profe

sionales y visitas escolares, ademas 

la celebración de convenios de aseso

r!a con el sector productivo con el 

fin de obtener recursos para desarro-

1 lar la investigación. 

- Elaborar la planeación, programación, 

presupuestación y la autoevaluación del 

departamento y actualizar los manuales 

de organización y procedimientos, as! 

como mantener comunicación con la Sub-

dirección Académica y cada uno de sus 

departamentos. 

- Realizar aquellas funciones que estan 

establecidas en las leyes y reglamen

tos que rigen al I.P.N. 

- Aplicar, evaluar y controlar el progra

ma institucional de orientación educa-

tiva y desarrollo personal. 
- Orientar a los alumnos y aspirantes de 
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nuevo ingreso a una adecuada elección 

profesional y especialidad en su adapta

ción al medio institucional. 

- Coordinar la participación de los orga

nos del Centro en la elaboración de pro-

gramas de orientación educativa. 

- Elaborar la planeaclón, programación, 

presupuestación y autoevaluación del De

partamento y actualizar los manuales de 

organización y procedimientos, as! como 

mantener comunicación con la Subdirec

ción Académica y cada uno de sus depar-

tamentos. 

- Elaborar los horarios de clase y comuni

car a los profesores, as! como las mate

rias a Impartir. 

~ Elaborar y difundir los calendarios de 

ex~menes profesionales, finales y a titu

lo de suficiencia. 

- Proporcionar ~información que solicieten 

los departamentos académicos sobre las 

asistencias de alumnos y profesores. 

- Generar, proporcionar, mantener y contro
lar los equipos y materiales necesarios 
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para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

- Establecer las normas de disciplina y 

vigilancia para la adecuada func!On aca

démica. 

- Coordinarse con la Dirección de Estudios 

Profesionales y de intercambio académico 

en la actuallzaciOn profesional para la 

docencia as! como para las becas del per

sona 1 docente. 

- Promover, programar, organizar y contro

lar cursos y eventos de actuallzac!On y 

capacitacíOn a la docencia del Centro. 

- Elaborar la planeaclOn, programac!On, 

presupuestaclOn y autoevaluaciOn del de

partamento y actualizar los manuales de 

organización y procedimientos, as! como 

mantener una comunicación con los otros 

departamentos de la SudlrecclOn. 

- coadyuvar a la elaboración del programa operati

vo anual del Centro en el area técnica. 

- Planear, organizar, dirigir y contr.olar 

las actividades del área técnica. 
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- Registrar y controlar la inscripción y 

reinscripción de los alumnos. 

- Expedir credenciales que comprueben la 

instancia de los alumnos. 

- Tramitar la validación de los documen

tos escolares ante la Dirección de Ser

vicios escolares. 

- Proporcionar informaclón a alumnos y ma

estros. 

- Recibir, integrar, controlar, custodiar, 

generar y mantener actualizada la docu

mentación escolar y sus estadlsticas. 

- Public~r listas de grupo, horarios y ca

lificaciones. 

- Elaborar la planeaclón, programación, 

presupuestación y autoevaluaclón del de

partameno y actualizar los manuales de. 

organización y procedimientos, as! como 

mantener comunicación con los departamen

tos de la Subdirección y esta misma. 

Servicios Bibliotecarios- Elaborar y actualizar los programas de las 

actividades culturales. 

- Promover, organizar, controlar, evaluar 

y vigilar los eventos y actividades cul-
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tura les. 

- Solicitar los recursos necesarios para el 

desarrollo de los programas de activida

des culturales. 

- Integrar y mantener actualizado la blblio

grafla, el acervo bibllograf!co y material 

audiovisual, en coordlnacl6n con las areas 

académicas de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por la Dlreccl6n de Bibliotecas 

y centros de documentación respectivamente. 

- Prestar el servicio bibliotecario y audio

visual y en su caso operar o asesorar en 

su manejo. 

- Elaborar la planeacl6n, programación, pre

supuestaclón, la autoevaluaclón del depar

tamento y actualizar los manuales de orga

nlzacl6n y procedimientos, as! como mante

ner estrecha comunicación con la Subdirec

ción y los departamentos correspondientes 

a esta. 

- Difundir y asesorar sobre las normas y re

quisitos para la obtención y revalidación 

de becas emitidos por la Dirección de Ser

vicio Social y Prestaciones. 
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- Investigar los campos de acción donde se 

lleve a cabo el servicio social. 

- Tramitación, seguimiento y acreditación 

de los alumnos que realizan su servicio 

social. 

- Establecer y mantener relaciones con las 

instituciones ~úblicas para la prestación 

del servicl~ social de acuerdo con los 

lineamientos de la Dirección de Servicio 

Social y Prestaciones. 

- Recibir, controlar y tramitar la documen

tación para la obtención y revalidación 

de becas. 

- Investigar, establecer y mantener rela

ciones de las ofertas de trabajo poten

cial para los alumnos del centro con el 

sector público y privado as! como su dl

fusiOn. 

- Elaborar la planeaci6n, programación, y 

la autoevaluaciOn del departamento y ac

tual izar los manuales de organización y 

procedimientos as! como mantener comuni

cación con la Subdirección y los departa

mentos correspondientes a esta. 
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- Cumplir las normas establecidas por la 

Direcc!On de Actividades Deportivas. 

- Promover los eventos y actividades de

portivas del centro coordinandose con 

la Direcc!On de Actividades Deportivas. 

- Actualizar, vigilar, controlar y evaluar 

el desarrollo de los programas de acti

vidades deportivas a realizar en el cen

tro. 

- Organizar y difundir los eventos y acti· 

vidades deportivas. 

- Detectar y solicitar los recursos nece

sarios para el desarrollo de Jos progra-

mas. 

- Controlar las actividades de profesores 

y entrenadores en incidencias, asisten

cias y desarrollo de sus actividades inhe

rentes al puesto. 

- Organizar y controlar la prestaciOn del 

Servicio Médico. 

- Organizar y difundir campañas de higiene 

y orientación médica a la comunidad. 

- Elaoorar Ja planeaci6n, programaciOn, 

presupuestaci6n y autoevaluac!6n del De

partamento y actualizar los manuales de 
organización y procedimientos asl como 
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mantener la comunicación con otros de

partamentos del centro y la subdirección. 

- Planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades del Area administrativa. 

- Coadyuvar a la elaboración del programa 

operativo anual del centro con el ~rea 

administrativa. 

- Detectar las necesidades de recursos hu

manos del centro y controlar las plazas 

del mismo. 

- Programar y llevar a cabo la capacitación 

del personal no docente en coordinación 

con la Dirección de Recursos Humanos. 

- Integrar y mantener actualizados los ex

pedientes del personal y registros de la 

plantilla de puestos actualizada. 

- Tramitar los movimientos de personal, 

prestaciones, incidencias, promoción del 

personal y realizar los pagos al personal 

y becarios según las normas de la Direc

ción de Recursos Humanos y de la Direc

ción de Servicio Social y Prestaciones. 
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Prestar al personal el servicio de in

formación necesaria y asesor!a. 

- Elaborar la planeación, programación, 

presupuestación y autoevaluación del De

partamento y actualizar lÓs manuales de 

organización y procedimientos asi como 

mantener comunicación con los otros de-

partamentos de la Subdirección incluyen

do esta. 

- Detectar las necesidades de los recursos 

financieros y elaborar el anteproyecto 

del presupuesto anual del centro. 

- Ejercer, controlar e informar sobre el 

presupuesto anual del centro. 

- Realizar pagos autorizados en documentos 

o efectivo. 

- Recibir y controlar los ingresos que se 

capten en el centro en coordinación con 

la comisión de operación y fomento de 

actividades académicas. 

- Elaborar la planeación, programación, 

presupuestación y autoevaluaciOn del De

partamento y actualizar los manuales de 

organización y procedimientos as! como 
mantener una comunicación con fa Subdi-
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rección y los departamentos correspon

dientes a esta. 

- Detectar las necesidades de los recur

sos materiales del centro. 

- Gestionar y llevar a cabo la adquisición 

de bienes y art!culos en general que re

quieran las areas. 

- Realizar actividades de recepción, cus

todia, entrega de materiales, registrar 

y controlar el activo fijo de! centro, 

as! como realizar inventarios f!sicos de 

los articulas que se encuentran en el al

macen, ademas reportes perlodicos sobre 

la existencia y consumo de los mismos. 

- Proporcionar el servicio de intendencia y 

aseo. 

ASPECTOS LEGALES SOBRE EL ALUMNADO 

Derechos y Obligaciones de los alumnos 

De acuerdo con el reglamento interno del l.P.N. se retoma

ron los principales Derechos y Obligaciones ademas de otros as

pectos dignos de mencionar. 

- Sera alumno, quien este inscrito en algún plantel del 1.P.N. y 

tenga registro en la Dirección de Servicios Escolares. 
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- Los alumnos podran ser regulares e irregulares, los irregula

res deberan satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Haber acreditado íntegramente las asignaturas correspondien

tes a los grados escolares o tipo educativo, que sean ante

cedentes del grado en que se encuentren inscritos. 

b) Cursar con autorlzaciOn, el grupo de asignaturas correspon

dientes con el plan de estudios respectivo y con la poslbl-

1 idad de que el alumno apruebe con la autorlzaclOn del Con

sejo Técnico Consultivo Escolar, asignaturas de grados su

periores. 

Seran alumnos Irregulares quienes no satisfagan los requl

si tos señalados con anterioridad y que adeuden de una a tres a

signaturas. 

Son derechos de los alumnos: 

a) Igualdad de oportunidades para recibir educación 

b) Ejercer el derecho de peticlOn 

c) Hacer uso adecuado de las instalaciones y servicios 

d) Organizarse democraticamente en asociaciones 

e) Promover relaciones de cooperación con las autoridades 

f) Ser elegidos consejeros de los cuerpos colegiados del Insti

tuto 

g) Presentar solicitud ante el Consejo Técnico Consultivo Esco

lar como candidato a ia p~esea "Lazaro cardenas•, y las de

más normas que se deriven de la Ley Organlca del Instituto. 
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Son Obligaciones de los alumnos : 

a) Conocer y cumplir la Ley OrgAnica del Instituto, el presente 

reglamento y demAs ordenamientos legales y disposiciones que 

dicten sus autoridades. 

b) Puntualidad en sus clases 

c) Portar credencial e identificarse cuando se requiera 

d) Comportamiento que dignifique 

e) Permiso de las autoridades sobre reuniones 

F) Respetar a los miembros de la comunidad y visitantes 

g) Coadyuvar a la conservación de edificios e instalaciones y 

demAs bienes del instituto. 

i) Desempeñar los cargos de consejeros y los demas que se deri

ven de la Ley OrgAnica del Instituto. 

lnscrlpcl6n y Reinscrlpcl6n 

- Se llevara a cabo la inscripción y reinscrlpción en los perio

dos señalados en el calendario escolar. 

- Para ser inscritos, sera de acuerdo a lo siguiente : 

De primer semestre deberan tener acreditado el nivel de edu

cación inmediato anterior y cumplir éon los demAs requisitos 

y disposiciones del presente reglamento y de las autoridades 

competentes del Instituto, ademas deberAn presentar examen de 

selección. 

- Los alumnos que soliciten cambio de plantel, especialidad o ca

rrera podrAn hacerlo una sola vez ante la Dirección de Servi

cios Escolares, que concedera con previa opinión de la Dirección 
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de estudios Profesionales y ademas: 

a) Cursar m!nimo un grado o semestre escolar y no deber mas de 

dos asignaturas. 

b) Haber acreditado créditos antecedentes de la nueva especia

lidad •. 

c) Comprobar con una constancia del Director del Plantel que 

hay lugar en la nueva especialidad y especificar su ingreso 

a esta, en lo que se refiere al cambio de carrera dentro del 

mismo plantel sólo requerira aprobación de la autoridad es

colar competente con previa opinión del Consejo Técnico Con

sultivo Escolar y de acuerdo con la Dirección de Servicios 

Escolares. 

La inscripción y reinscripción y demás trámites escolares 

podrán ser efectuados sólo por los interesados, padres o tutores 

o apoderado legal designado, sujetándose a instructivos y dispo

siciones que dicten las autoridades. 

- Si vencen los plazos establecidos para los trámites correspon

dientes a la inscripción y reinscripción, se entendera que los 

interesados renuncian a estas. 

- Si se comprueba falsedad total o parcial en algún documento re

querido para inscribirse o reinscribirse se anularan estas, as! 

mismo el aspirante quedara inhabilitado para gestionar en el 

Instituto su egreso o reingreso. 

Escolaridad 

- Alumno que adeude dos asignaturas de los semestres anteriores 
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inmediatos en el inicio del periodo oficial de inscripciones 

podrá se~ reinscrito en el semestre inmediato superior para 

cursar aquellas asignaturas a que tenga derecho, pero deberá 

acreditar las que adeude durante los dos siguientes semestres 

inmediatos correspondientes a las materias no acreditadas. 

- Si en el inicio de~ periodo oficial de inscripciones, el alum

no adeuda tres asignaturas podra ser inscrito unicamente en 

estas con previa autorización del Consejo Técnico Consultivo 

'Escolar, siempre que exista lugar en el plantel. 

- As! mismo alumno que al inicio del periodo de inscripciones a

deuda de cuatro o mas materias, causara baja del Instituto, 

sin embargo podrá apelar ante la Comisión de Honor del Consejo 

General Consultivo quien dictará la resolución definitiva, as! 

como los requisitos para su reinscripclón. 

- Se considera que una asignatura se adeuda cuando: 

a) Se curso y no se aprobo 

b) No se curso conforme al plan de estudios y tampoco se 

acredito 

c) Al presentar examen a titulo de suf lciencia y fue repro· 

batorio. 

- El limite maximo de tiempo para cursar y acreditar los estu

dios a nivel medio superior y de licenciatura será de acuerdo 

a los semestres especificados en el plan de estudios mas el 

cincuenta por ciento del número de semestres establecidos en 

dicho plan. 
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Responsabilidades y Sanciones. 

Los alumnos seran responsables por: 

a) Inobservancia de las obligaciones que señala el presente 

reglamento. 

b) Participar en actividades que alteren el orden y disci

plina escolar. 

c) Realizar actitudes violentas, irrespetuosas y provocati

vas en contra de las autoridades y del personal. 

d) Maltratar a sus compañeros. 

e) Falsificar documentos o usar indebidamente estas, as! co

mo sellos, papeles oficiales. 

f) Suplantar a una persona en actos que perjudiquen a la Ins

titución. 

g) Apoderarse ilicitamente de bienes del Instituto, del per

sonal o de los alumnos. 

h) Dañar, destruir, deteriorar o pintarrajear muros, Insta

laciones, equipos, libros, objetos y demás bienes. 

i) Por observarse conducta deshonesta. 

j) Ingerir bebidas embriagantes, posesión de estupefacien

tes y psicotrOplcos en las Instalaciones del Instituto. 

k) Presionar, incitar, o inducir a otros alumnos a realizar 

actos que violen la Ley Orgánica del l.P.N. 

1) Incurrir a otras faltas que afecten la disciplina y el 

orden del Instituto. 
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Sanciones 

Las responsabilidades ya sean individuales o colectivas de 

los alumnos se sancionaran con : 

a) Amonestación 

b) Suspensión de cursar una asignatura, hasta por una se

mana, con anotac !On en el exped ! ente de! a! umno. 

c) Baja en la asignatura conservando el alumno el derecho a 

examen a titulo de suficiencia. 

d) Nota mala en su expediente 

e) Cancelar beca que disfruta. 

f) Reponer, pagar o restructurar los bienes sustraldos, da

ñados, destruidos o deteriorados en perjuicio del insti

tuto. 

g) Baja temporal del plantel hasta por un semestre y con a

notación en su expediente. 

h) Suspensión en sus derechos escolares por un año con ano

tación en su expediente. 

i) Baja definitiva del Instituto 

j) Y las demas establecidas en el reglamento interno del 

l. p .N. 

Los Directores de las escuelas aplicaran las sanciones co

rrespondientes, cuando las responsabilidades afecten la discipli

na y el orden del plantel, tomando en cuenta al Consejo Técnico 

Consultivo Escolar, salvo que la gravedad de la falta amerite el 

conocimiento y resolución actuara la Comisión de Honor del Con

sejo General Consultivo. 
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Los alumnos podran apelar ante la ComisiOn de Honor en con-

tra de las sanciones impuestas por los Directores en un plazo m&

xlmo de cinco dlas hablles contados a partir de la fecha que le 

sean notificadas las sanciones. 

Las resoluciones de la Comisión de Honor seran Inapelables, 

sólo cuando la Importancia lo amerite, el Director General pre

sentara el caso ante el pleno del Consejo General Consultivo. 

Instalaciones del CECyT No. 4 "l&zaro C6rdenas•. 

Las Instalaciones de este centro son mas amplias que la ma

yorla de los centros de Estudio Cientlficos y Tecnológicos, per

tencientes al l.P.N. En 1986 y de acuerdo al Anuario General es

tad!stlco del l.P.N. que contiene la Información de la gestión 

1983-1985 son las siguientes Instalaciones: 

Planta flsica del CECyT "L6zaro C6rdenas" 

AULAS 

53 

LABORATORIOS 

14 

TALLERES 

14 

Instalaciones Deportivas 

Cancha de futbol americano 

Canchas de basquetbol 

Canchas de vollbol 

Gimnasio 

Alberca 

CUBICULOS 

41 
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CAPITULO 1 1 1 

La deserci6n escolar. 

3.1. Definiciones de deserc!On escolar. 

Un fenOmeno que se ha intensificado en las Qltlmas decadas 

es la De.serc!On Escolar, por tal motivo, es Importante que se 

defina lo que es este, se empezara anotando algunas definiciones 

de diferentes autores, finalmente se dara una deflnic!On de a-

cuerdo al objetivo de estudio que se Investiga. 

EtimolOgicamente el término deserc!On proviene del latln 

desertaare, frecuentatlva de deserere, que significa abandonar 

alguien una cosa o una obllgac!On. 

Emilio Ourkhelm define a la deserc!On escolar de la si-

guiente forma: •es donde el alumno que Ingreso al sistema esco

lar abandona total o parcialmente los estudios durante la ca

rrera". (22) 

En el Seminario lnterreglonal Sobre Problemas de los Deser

tores Escolares, una de las opiniones expresadas fue que la "de

serc!On solamente podla ser entendida con referencia a un siste

ma educacional constituido por varios ciclos y caracterizado e

sencialmente por la separac!On de esos ciclos. El término deser

tor escolar serla aplicado asl a .todos los jOvenes que después 

de haber Iniciado cierto ciclo escolar (primario, Intermedio, 

secundario o superior) no lo completaron". (23) 

(22) 

(23) 

Osario Jlménez Javier. Factores que Inciden en la Deserc!On 
en México· 1970-76, México, 1982, Editorial Nuevo México, 
p. 19 
Naciones Unidas, Informe de Sem·. lnterregional Sobre Proble
mas de los Desertores Escolares, Naciones Unidas, N.Y. 1974 
P:--7 
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De acuerdo a la presente investigación, en base a la resolu

ción negativa del dictamen del Consejo Técnico Consultivo Escolar 

del l.P.N., y a diferentes.causas (se analizaran posteriormente) 

se considera que la deserción escolar es: la ausencia o abandono 

total del estudiante a la institución, sin haber concluido el 100% 

de los ciclos establecidos dentro del Plan de Estudios que marca 

el Plantel. 

3.2. Principales causas de la Deserción Escolar. 

Dentro del sistema que rige al pals (capitalista) existe un 

bajo nivel de vida en la mayor parte la población lo cual trae 

consigo diferentes consecuencias, entre ellas la deserción esco

lar, que a su vez es provocada por diferentes causas que son 

propiciadas por el mismo subdesarrollo que viene arrastrando el 

pa!s desde varias décadas atras. 

Existen diversas clasificaciones sobre las causas de la de

serción escolar. en lo que se refiere a ésta investigación, se 

considera la siguiente clasificación: 

Causas end6genas : son aquellas causas provocadas en la mlsma in

teracción Interna del alumno con la institución. Entre estas se 

presentan las siguientes: 

a) Aspectos académicos; 

b) Falta de orientación vocacional; 

c) Insuficiencia en el personal docente; 

d) Deficiencias en los servicios que presta la institución; 

e) Falta de conocimiento del reglamento que rige a la ins-



titución; (por parte del alumno) 

f) Insuficiencia de equipo y material didáctico. 

Empezamos a definir cada uno de ellos: 
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a) Aspectos Académicos: Dentro de este grupo se engloban los as

pectos escolares, los aspectos pedagógicos, los métodos didác

ticos, la relación que existe entre maestro y alumno, la pla

neación escolar. 

b) falta de orlentacl6n vocacional: La falta de una adecuada o

rientación sobre el tipo, caracterlsticas y finalidad de las 

carreras Impartidas en la institución ha provocado que algunos 

jóvenes realicen estudios por inercia, y en determinado momen

to decidan cambiar de carrera o dejar inconclusos sus estudios. 

c) Insuficiencia en el personal docente: En muchas Instituciones 

existen profesores sin tener los requisitos para esta activi

dad, como es la experiencia, estudios Inferiores a titulados 

en la Licenciatura (son pasantes de x carrera). 

Dentro de este punto también se puede, observar la falta de 

capacidad didáctica de los profesores, lo cual provoca que los 

alumnos no tengan una ensenanza adecuada y por lo tanto se ma

nifieste el desacuerdo de los alumnos hacia los maestros, pro

.vacando con ello que se de cierto ausentlsmo parcial y con el 

tiempo sea total. 

d) Deficiencias en los servicios que presta la lnstltucl6n: Un 

aspecto muy importante en todas las instituciones, son los ser

vicios que prestan estas a cada uno de sus integrantes. 
En lo que respecta a los alumnos irregulares, un mal ser-
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vicio puede conducir al abandono total de sus estudios. 

e) Falta de conocimientos del reglamento que rige a la Institu

ción: Un gran, problema de aspecto legal o jur!dico es el des

conocimiento del reglamento que contiene los derechos y obli

gaciones que debe conocer el alumno y que en muchas institu

ciones no se prom~eve contenido, lo cual provoca que en "x" 

problema el alumno quede incluso fuera del plantel como baja 

definitiva o en otro caso que el alumno no sepa que proceso 

seguir y opte por abandonar el Plantel. 

f) Insuficiencia de equipo y material did6ctico: Para una buena 

enseñanza en todo alumno y carrera se requiere que existe ma

terial adecuado para la relación del proceso enseñanza-apren

dizaje lo cual en muchas instituciones no· existe, existiendo 

un retroceso, de la misma Institución que tendr!a efectos ne

gativos tanto para el personal docente como el alumnado, en 

este Qltimo provocando bajo aprovechamiento o reprobación que 

púede ser causa de deserclOn escolar. 

Causas ex()geneas: son aquellas que son propiciadas por el medio 

que rodea al alumno a continuación se mencionaran algunas: 

a) Problemas económicos; 

b) Desacuerdo de la familia; 

c) Tipo de alimentación; 

d) Influencia del medio social; 

e) Trabajo 

f) Tiempo de traslado del hogar a la escuela; 
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A continuación se describen cada una de las causas ya men

cionados. 

a) Problemas económicos: Debido a la acentuación de la crisis 

que vive el pafs, el nivel socioeconOmico de las familias se 

ha deteriorado, manifestandose en diferentes factores como 

son: la vivienda, alimentación, educación, etc. En este 01-

timo factor las consecuencias que se dan pueden llegar hasta 

la deserción escolar del estudiante ya que no se cuenta con 

los recursos necesarios para poder solventar los gastos que 

la educación implica. 

El bajo nivel económico de algunos alumnos es factor esen

cial para que estos puedan continuar con sus estudios o dejar

los inconclusos, lo que llega a suceder generalmente ya que la 

mayor parte de los estudiantes dependen económicamente de sus 

padres. 

b) Desacuerdo de la familia: Otra causa en la deserción escolar 

es el desacuerdo de la fami 1 la en la carrera que el ,estudian

te el !ge, ya que al no existir apoyo de la fami l la hacia el 

estudiante, este opta (con el transcurso del tiempo) por no 

acudir a la institución. Este mismo desacuerdo se manifiesta 

cuando la familia impone la carrera al estudiante por el sta

tus que estas tienen dentro de la sociedad resultando el aban

dono escolar. 

c) Tipo de alimentación: un factor esencial para el desarrollo 

ffsico y mental de toda persona es sin duda la alimentac!On 

adecuada y balanceada. Teniendo una buena alimentac!On pro-
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propicia que el estudia.nte tenga mayor faci 1 idad para adqui

rir el aprendizaje y energia para continuar con sus estudios, 

ya que este factor es indispensable para el rendimiento inte

lectual del individuo. Sin embargo, dentro de la practica, 

muchos casos de deserción escolar se presentan por este fac

tor, debido a que· los alumnos manifiestan un alto Indice de 

desnutrición, cosa que propicia que este no rinda en las ac

tividades a desarrollar dentro y fuera de Ja institución. 

d) Influencia del medio social: este factor es de suma importan

cia para que un alumno llegue al término de su educación. Ge

neralmente el medio social en el cual habita el estudiante, en 

la mayor parte de los casos, influye en el caracter que tiene 

el Individuo. Cuando un estudiante habita en condiciones de

plorables tiende a ser rebelde, como dejarse absorver por el 

medio encontrandose dentro de este problemas sociales como 

son: pandlllerlsmo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, 

etc. y si el estudiante se deja manipular por el tipo de po

blación inmiscuida dentro de estos problemas es casi inevitable 

que se presente la deserción escolar. 

e) Trabajo: para una gran mayorla de estudiantes, sobre todo en 

en el nivel medio-superior y superior es de vital Importancia 

que estos trabajen para poder sostener su carrera, sin embar

go esto les resta energlas y esfuerzos para sus actividades 

escolares. Dentro de las instituciones se presentan casos de 

ausencia parcial que en algunas ocasiones si regresan los es

tudiantes y en otras se da la ausencia total del alumno. 
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f) Tiempo de traslado del hogar a la escuela: no es un factor de

terminante para la deserci6n, sin embargo si es una causal pa

ra que se pueda presentar. En algunos casos los alumnos asis-

ten a la instituci6n correspondiente cierto tiempo, esto al prin-

cipio del ciclo escolar, pero debido al tiempo de traslado y 

costo que origina, optan por no acudir a la escuela y pedir 

cambio de instituci6n dejando de asistir a esta, hasta que su 

cambio es aceptado, teniendo en algunas ocasiones, que los a-

lumnos si regresan y en otros ya no. 

3.3. Alcance y magnitud del problema. 

Con el crecimiento industrial que se di6 en los años 40's, 

México ha tenido un desarrollo desequilibrado, en lo que concier

ne a la educaci6n y al empleo ya que ha crecido el primero mas 

que el segundo, ademas esta falta de planeaci6n se ha acentuado 

por la gran problematica econ6mica que ha atravesado el pals en 

las Oltimas décadas. 

En los Oltimos años ha existido un alto Indice de poblacl6n 

joven por lo que el gobierno ha tenido que agrandar el nivel me

dio superior sobre todo en carreras terminales (técnicas) con el 

fin de dar mayor capacltaci6n a este tipo de poblacl6n y a su vez 

sean absorbidos por la demanda Industrial, sin embargo esto no 

ha sido una soluci6n favorable ya que las fuentes de trabajo no 

abastecen a los egresados de este nivel. 

Un problema especifico que ha manifestado, en este campo, a 

partir de la deserci6n escolar es la existencia del subempleo, 
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ya que al no contar con documentos que especifiquen la termina

ción de una carrera imposibilita su Ingreso a alguna institución, 

tomando como alternativa de solución ser subempleados (vendedo

res ambulantes, eventual etc.). 

En lo referente a lo social la deserción escolar trae como 

consecuencia la existencia de problemas sociales somo son: pandi

llerlsmo, drogadicción, alcoholismo, etc. ya que al no tener los 

jóvenes un aliciente familiar para la continuación de sus estu

dios opta por la deserción escolar tomando caminos negativos. 

Dentro de los aspectos psicológicos trae consigo problemas de 

conducta entre estos pueden estar; sentimientos de culpa, frus

tración, falta de autoestima, que provocan la falta de un desa

rrollo emocional en los desertores escolares y motivAndoles a su 

vez a tomar rumbos negativos de tipo social. 

3.4. La relación entre Trabajo Social y deserción escolar. 

Es un sistema educativo en donde se lnteractuan diferentes 

elementos que componen la realización de una educación, existe~ 

diversos problemas, en ocasiones por la falta de una organiza

ción as! como un mal aprovechamiento de los recursos institucio

nales. 

Un problema importante en el sistema educativo y a su vez pa

ra el desarrollo de un pals, es la deserción escolar ya que los 

álumnos desertores al no concluir el 100% de sus créditos no 

cuentan con los suficientes conocimientos para poder tener el 

desenvolvimiento adecuado y ser aceptado totalmente dentro del 



83 

mercado de trabajo, aceptando con ello cualquier tipo de empleo. 

Es decir que el problema de la deserci6n escolar trae con

sigo marginaci6n, pobreza y falta de satisfacciones personales, 

que crean entre estos Individuos, .un problema social que se 

puede acentuar y reflejar con el tiempo en el desarrollo econ6-

mico, pol!tico y cultural del pa!s. Por lo tanto para lograr 

mejores resultados en la soluci6n de dicho problema se deben a

provechara! maximo los recursos con que se cuenta,uno de estos y 

muy importante para contribuir a la dismlnucl6n de la desercl6n 

escolar es el Trabajador social. 

El profesional en Trabajo social es considerado como un en

lace entre los recursos y las necesidades es decir que el Traba

jador Social con su intervenci6n como orientador busca dar alter

nativas de prevencl6n y solución a los posibles desertores esco

lares. 

Para ello utiliza una diversa metodolog!a, técnicas e ins

t~umentos, que se conforman tanto por la profesl6n como por el 

apoyo de las Ciencias Sociales. 

Por otra parte es importante mencionar un instrumento va-

1 ioso en la observación de los fenómenos, el diario de campo, 

que ayudarA a poder sistematizar la información que se obtenga 

de esta problemAtica y poder contribuir a la posible solución. 



CAPITULO CUARTO 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO ESCOLAR 



CAPITULO IV 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO ESCOLAR 

4.1. Concepto de Trabajo social. 

El Trabajo Social en su evolución ha tenido algunos cambios 

en su concepcl6n, por lo tanto, es importante que se mencionen 

diferentes definiciones con el fin de poder diferenciar estos 

mismos. Y a su vez identificar en cual de estos se esta aplican

do en las Instituciones de nuestro pats. 

En el inicio del trabajo social podemos señalar dos gran

des vertientes: 

una de origen religioso y otra de principios humanistas. Algu

nos autores se tian abocado a la tarea de enmarcar las ratees de 

la profesión en la tendencia religiosa de "confortar al desvali

do, levantar al caldo, de socorrer, ayudar y consolar ... sus ral

ees como las de la medicina o la enseñanza, h~y que buscarlos en 

los coriceptos religiosos de la caridad y amor al prójimo ••• " (24) 

As!, por sentimientos religiosos y por los valores humani

tarios señalados en el cristianismo se ejerce la ayuda y la be

neficlencia, sirvle.ndo de base durante la Coloni.a y hdsta la Re

forma para inspirdr la forma de atender dlgunas de las necesida

des sociales. 

Posteriormente surge la Asistencia social, cuyo iniciador 

fué el fl!Osofo Juan Luis Vives, en el siglo XVI, autor del li

bro de LA ASISTENCIA A LOS POBRES, escrito en 1526 y se divide 



86 

en dos partes: la primera fundamenta teológica yfilosóficamente 

la ayuda a los necesitados, en el segundo se refiere al modo en 

que la sociedad y sus gobernantes deben ocuparse de los necesi

tados, es decir, que con lo anterior el estado ya interviene en 

la problemAtica social por medio de la asistencia social •as!, 

con la ayuda material 'se añadió la educativa, la implantación de 

talleres, la organización de entidades, el estudio del medio y 

sus necesidades, dAndose origen si bien en forma aOn emplrica a 

los métodos propios de la asistencia social tal como hoy los co

nocemos: el de caso individual, el de trabajo de grupos, y el de 

organización de la comunidad". (25) 

Por otra parte con la reconceptualizaciÓn se dan varios 

cambios sobre la concepción del trabajo social, as! como en su 

ldeologla, teorla, etc., sobre todo en sudamérlca motivado por 

los sucesos de esa época como fueron la Revolución Cubana, movi

mientos estudiantiles, etc. 

A continuación se mencionaran algunas def lniciones de tra

bajo social dadas por diferentes autores: 

Edgar Macias nos define al trabajo social como •una técnica pro

.fesional cuya finalidad es ayudar al ser humano en sociedad a 

enfrentarse a los problemas originados por esta Oltima y por si 

mismo. (26) 

(25) !bid, p. 11 
(26) Natalio Kisnerman, et. al. Teorla y PrActica del Trabajo 

~- Ed. Humanistas, suenos Aires. 1960 

p. 115 
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"El Trabajo Social es la disciplina que se ocupa de cono

cer las causas-efectos de los problemas sociales y lograr que 

los hombres asuman una acción organizada, tanto preventiva como 

transformadora que los supere". (27) 

Ezequiel Ander Egg define al Trabajo Social de la siguiente ma

nera "modo de acción social que supero la asistencia social y 

el servicio social. En América Latina, no debe confudlrse con 

el Social Work norteamericano pues difieren sustancialmente en 

lo que hace a la concepción, metodologta e intenclonalidad. 

El Trabajo Social tiene una func!On de conclentlzac!On mo

v 111 zacion y organización del pueblo para que, en un proceso de 

promociOn del auto-desarrollo independiente, Individuos, grupos 

y comunidades, realizando proyectos de trabajo social, Insertos 

crtticamente y actuando en sus propias organizaciones, partici

pen activamente en la reallzac!On de un proyecto polttico que 

signifique el tr3nslto de una situac!On de dominaciOn y margina

lidad a otra de plena participación del pueblo en la vida polt

tica, econOmlca y social de la nación que crea las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser hombre". (26) 

Definimos al Trabajo Social como una disciplina clent!fica 

de las Ciencias Sociales, la cual se encarga de conocer las cau

sas-efectos de los problemas sociales, teniendo como finalidad -

ayudar a la organlzac!On del individuo dentro de sus propios re

cursos y los proporcionados por la comunidad o lnstltuc!On para 

mejorar su realidad social. Esto se logra a traves de la reall-

¡27j Oo. Cit. p 44 
28 ~gg tzequlel, op.c!t., p. 364 
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zación de planes y programas que el Trabajador Social realiza 

para dicho fin. 

4.2. Metodologfa de Trabajo Social. 

La metodologf a de Trabajo Social puede entenderse, como la 

aplicacion de varios, métodos que llevan la finalidad de abordar 

al objeto de estudio o en su caso, lograr algOn objetivo o fin 

determinado. 

Es indispensable saber que la metodolog!a de Trabajo Social 

lleva cierta especificidad de la carrera, sin embargo, se ha 

visto influida por las Ciencias Sociales. 

De lo anterior podemos deducir que el Trabajo Social se de

sarrolla sobre la base de los métodos generales, métodos de las 

diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, y de los métodos 

del Trabajo Social, ademas del apoyo de las técnicas e instru

mentos de la investigación, administración, didactica, din3mica 

de grupo de otras disciplinas etc., etableciendo su capacidad y 

creatividad para integrar todos esos conocimientos. 

Por otra parte se debe considerar que los métodos se carac

terizan por poseer una construcción lógica, una base empfrica, 

elementos cr!ticos y una capacidad de aplicación prActica. Ade

mas se debe considerar que en el Trabajo Social, como discipli

na de las Ciencias Sociales, no se opta por un sólo método sino 

que por el objeto de estudio (lo social, relaciones sociales, 

dinamica social, desarrollo social) es necesario la aplicación 

de una selección adecuada de métodos. 
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Oe lo mencionado con anterioridad es necesario reflexionar 

que la descripción de este punto, es referente a la metodolog!a 

de Trabajo Social, sin embargo sOlo se mencionan los aspectos 

mAs Importantes, sobre todo de la metodolog!a tradicional (caso, 

grupo y comunidad) de la profesión. 

Se Iniciara el método de Trabajo Social de caso tomando co

mo punto de partida las definiciones dadas por diferentes auto-

res. 

El Trabajo Social de casos puede definirse como "el arte de 

hacer diversas cosas para y con diferentes personas a fin de al

canzar de una vez y simultaneamente su mejoramiento y el de la 

sociedad". (29) 

Por su parte Evely H. Oavislon da la definición de Trabajo 

Social de casos de la siguiente manera: "El Trabajo Social de Ca

sos es un servicio personal proporcionado para trabajadores ca-

1 iflcado e individues que requieren ayuda especializada para re

solver algOn problema material, emocional o de car6cter. Es una 

actividad disciplinada que requiere una plena apreciación de las 

necesidades del cliente en el lugar que ocupa en su familia o en 

la comunidad". (30) 

En el Trabajo Social de casos se estimula al cliente, a 

participar en el estudio de su situación, colaborar en los planes 

hacer un esfuerzo activo para resolver sus problemas utilizar sus 

(29) 

(30) 

Hamilton Gordon, Teor!a y Practica del Traba~o Social de 
sos, Ed. La Prensa Médica Mexicana, México, 960, p. 21 
i:r:-oavlson Evelyn, Trabajo Social de Casos, Ed. CECSA, 
1984, p. 161 

Ca-
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propios recursos y aquellos que sean apropiados entre los que 

puede proporcionarle la comunidad, ya que no sólo todos los pro

blemas son psicosociales, sino, que la mayor!a de los problemas 

del Trabajo Social de casos son interpersonales lo que significa 

que el tratamiento atañe generalmente a mas de una persona, as! 

el tratamiento de trabajo de casos es inevitablemente psicoso

cia l. 

El hombre es un organismo biosocial; "el caso", el proble

ma y el tratamiento siempre deben ser considerados por el Tra

bajo Social como un proceso psicosocial. El caso social es un 

"acontecimiento" que siempre incluye factores económicos, flsl

cos, mentales, emocionales y sociales, en proporciones diversas. 

Por lo tanto la misión fundamental encomendada al trabajo de ca

sos es lograr que el individuo participe plenamente en el mejo

ramiento de su propia socialización. 

El método del trabajo de caso esta enfocado a la solución 

de los problemas individuales, pero el significado de estos casos 

estudiados uno por uno puede tener un significado de amplio al-

canee. 

La idea del trabajo de casos ya no esta circunscrita a la 

practica de impartir dadivas, si no, que puede utilizarse slempre

que la capacidad de una persona para organizar sus propios asun

tos se encuentre amenazada o cuando carezca de satisfacciones en 

sus relaciones sociales habituales. Hay dos maneras fundamenta

les de abordar los problemas sociales: através de la reorganiza
ción estructural externa y mediante el mejoramiento del individuo 
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y del grupo se basan en los mismos conceptos en cuanto se ref ie

re a la interdependencia del individuo y de la sociedad. 

Todas las combinaciones de servicios, consejos y terapeOti

cas, pueden emplearse en un caso o utilizarse de manera totalmen

te diferente en otro. 

El Trabajo Social de casos se dedica al descubrimiento de 

recursos en el ambiente inmediato y a la bOsqueda de capacidades 

Individuales que puedan ofrecer una vida confortable y llena de 

satisfacciones al individuo. Es el único método que en reali

dad, pefmite conocer mejor a las personas y e1 estudio de caso 

proyecta en todos los campos del Trabajo Social: psiquiatrico, 

familiar, rural, etc. 

Pasos metódicos del estudio de casos. 

Los pasos que se siguen en la aplicación de este método le 

otorgan su caracter metodológico y clentlfico. Estos pasos son 

los siguientes: Investigación, diagnóstico, pronóstico y trata

miento y valoración. 

Se explicaran cada uno de los pasos anteriores: 

1. Investigación: la investigación es la etapa inicial en el tra

bajo social aqul se obtienen los datos que permiten formular el 

diagnóstico. 

En ta investigación se utilizan 2 fuentes: la directa y la 

indirecta. La fuente directa utiliza como métodos la entrevista 

y la observación de actitudes y aptitudes del paciente. La fuen

te indirecta emplea como método, las entrevistas colaterales del 

caso; familiares, médicos, maestros, etc. asl como la información 
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indirecta que se obtenga por medio de correspondencia, llamadas 

telefónicas, etc. 

El Trabajo Social dentro en la Investigación emplea dife

~entes métodos: En las investigaciones técnicas con adolescen

tes y adultos recurre a la entrevista, observación personal, ex

ploracl6n de la fantasla e interpretación de actividades. 

Con los niños suele ser más efectiva la exploración de la 

fantasla y la observacl6n personal. 

2. Diagnóstico: •puede definirse, desde el punto de vista del 

Trabajador Social, como la Interpretación de la situación pre

sentada por el cliente". (31) 

La interpretación se realiza basándose en la investigación 

y será más certera y cientlf lca cuando mejor se manejan las dis

ciplinas colaterales del Trabajo Social, entre las que la psico

logfa ocupa el primer lugar. 

En el Trabajo Social se le da al diagnóstico un carácter 

dinámico por que su parte medular está presentada por el indi

viduo y su conducta siempre en constante evolución y movimiento. 

Por esta razón los diagnósticos sociales no son definitivos. 

Existen 2 tipos de d!agnOsticos: el inicial y los posterio

res. Inicial es el primer diagnóstico formulado, debe contener 

problema inicial, factores causales del mismo, efecto aparente 

de las causas en el comportamiento del cliente "personalidad" 

(31) Castellanos, Marle C., Manual de Trabajo Social, 
Ed. Cientfficas La Prensa Médica Mexicana, S.A., México, 1986 
p. 117 
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del cliente (factores positivos y negativos observados). 

DlagnOsticos posteriores: son los que aparecen en los his

toriales o expedientes de los casos después del Inicial su prin

cipal objetivo es exponer la lnterpretaciOn de los nuevos pro

blemas que van surgiendo através del trabajo de caso, lo cual 

implicará en muchas ocasiones cambio de planes y tratamiento. 

Dento de estos diagnOstlcos, se debe de tomar en cuenta las 

fases evolutivas que se van presentando como son: la reacclOn 

del cliente, efectos del tratamiento, cambio de Interés, actitu

des, etc. 

Todo diagnostico debe ser considerado como un proceso para

lelo al tratamiento y no solamente como un paso previo del mis

mo. Todo tratamiento Inicia desde el primer momento en que el 

Trabajo Social observa por primera vez al cliente. 

3. ·Pronostico: "El pronostico en el Trabajo Social es el enun

ciado de las posibilidades de fracaso o éxito segOn lo prevee 

el trabajador social. Sigue en orden a los diagnOstlcos y, como 

éstos, es también dinámico". (32) 

El pronostico deja ver la oplniOn del trabajador social 

respecto a las posibilidades, más o menos ventajosas, que el ca

so pueda ofrecer. 

4. Plan y tratilllliento: El plan es la exposlciOn de principios o ac

tividades recomendables con el objeto d~ resolver o atenuar los 

problemas del cliente. 

El plan debe de tomar en consideraciOn las necesidades del 

(32) ibid, p. 125 
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cliente y los posibles recursos de la comunidad, as!, el plan 

debe atender a: 1.- Las demandas del cliente (estableciendo de 

antemano la diferencia entre lo que dice, lo que quiere lo que 

le conviene y lo que puede obtener). 

2. Los recursos de· la comunidad. 

3. Posibles efectos del cliente. 

Existen dos tipos de pianes: el tentativo y el definitivo. 

El plan tentativo tiene caracter exploratorio y experimen

tal. Su duración es variable de horas o meses. 

Plan definitivo resulta mas estable y duradero sin que es

to signifique que pueda o no Interrumpirse en su transcurso y 

volver de nuevo a un plan tentativo que proceda a un cambio de 

tratamiento. 

Tratamiento o terapéutica social es la fase dinamlca y ac~ 

tlva que sigue a la elaboración del plan. Abarcando todos los 

servicios y atenciones Individuales y colectivos que puedan pro

digarse a un caso, en cumplimiento de un plan de trabajo que co

rresponde, a su vez a un diagnóstico fundamentado sobre una in

vestigación clentlfica. En todo tratamiento se pueden observar 

dos fases bien definidas: la primera es incedental que es el 

primer contacto del cliente con el Trabajo Social; la segunda 

fase es deliberada técnica esta es con un propósito definido y 

planteado. El objetivo primordial del tratamiento es encauzar 

al_.cliente a fin de que logre el conveniente ajuste a su medio 

y trate, por tanto, de vencer o atenuar el problema que ie pro

voca una conducta conflictiva. 
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Existen 2 clases de tratamiento: directo este tratamiento 

adopta dos formas, en una de ellas el cliente recibe ayuda en 

especie; en la otra recibe orientación. 

Tratamiento Indirecto: el cliente recibe beneficio de una 

manera Indirecta, abarca la utilización y orientación de fuentes 

colaterales. 

"La participación o papel del Trabajador Social en los tra

tamientos puede sintetizarse en: 

1. ayudar al cliente a comprender su problema a obtener el insight 

de su propia situación. Esto requiere que el Trabajador Social 

comprenda dicho problema. 

2. Orientarlo en la solución de su conflicto, logrando un cambio 

de actitud cuando ser necesario. 

3. Cooperar con los elementos colaterales que se consideren In

dispensables para obtener la mejor y mas raplda solución (medicas, 

familiares, maestros, jueces, psicólogos, etc.) "· (33) 

5. Valoración. Constituye uno de los pasos mas Importantes de la 

técnica del Trabajo Social. 

La investigación correcta y los diagnósticos y tratamientos 

adecuados o inadecuados as! como la actuación y personalidad del 

Trabajo Social deben ser valorados como único medio de poder for

mular conclusiones atinadas. La valoración dentro de la técnica 

del Trabajo Social, es considerada como un auxiliar poderoso en 

la organización de los servicios. 

(33) ibld. p. 135 
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Trabajo Social de Grupo. 

Existen antecedentes desde aproximadamente 1920 del surgi

miento del trabajo social con g~upos, es a partir del decenio de 

los a~os treintas cuando se plantea como "método de trabajo so

cl al"; sin embargo otros autores hacen reconocimiento de este 

plano de intervencl6n como especifico de trabajo social, hacia 

1946, siendo sus principales Renne Dupoint, Robert Vlnter, Nata-

1 io Kisnerman entre otros. En lo que respecta al modelo que pre

senta Kisnerman, se retomara sus principales aspectos ya que es

te es uno de los modelos mas aplicados en nuestro pals. 

OeflnlclOn de Grupo. 

Natalio Kisnerman "define al grupo como el conjunto de in

dividuos que interactúan con un objetivo determinado". (34) Es 

necesaria la ampliaci6n del concepto debido al lugar donde el 

grupo se reune, el clima que se tiene, los problemas que se pro

ducen ajenos al grupo le afectan a este Indirectamente. 

Existen diferentes tipos de grupos: 

Grupos primario y secundarlos: los primarios se caracterizan por 

una asociacl6n y cooperación muy estrecha, la relación es cara a 

cara, este grupo es de naturaleza social, la relaci6n que se tie

ne es estrecha y personal por la continua comunicaci6n que exis

te, los roles y el status se vinculan entre si el lazo que los 

une es duradero e Informal. 

Grupos secundarios: se identifican por una relaci6n funcional en 

(34) Klsnerman Natalio, Servicio Social de Grupo, 
Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1976, p. 98 
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base a un interés especifico, y al disolverse o terminarse ~I 

grupo se desintegra. 

Los grupos segOn la forma de integración: 

El grupo natural o espontaneo: se inicia a causa de necesidades 

psicológicas sin que se le motive. Es homogéneo, ya sea por la 

edad el interés que se pretenda de acuerdo a la meta que se de

see alcanzar. 

El grupo i•puesto: es integrado obligatoriamente para un fin de

terminado fin que se persiga. 

El grupo •otlvado: aqul los miembros del grupo Ingresan por un 

objetivo determinado o algunas veces es sugerido de acuerdo a 

las necesidades principales. 

El grupo preformado: en este los individuos se conocen entre si 

puede ser por la amistad que estén unidos, aqul existe un llder 

elegido por su prestigio, ya que este asegura la permanencia de 

una estructura y da seguridad a los demás miembros. 

Grupos formales e informales: los miembros deben de actuar con 

una conducta determinada, aqul no cuenta la Individualidad los 

roles ya est4n asignados, ta· seguridad es através de reglamen

tos, estatutos y otros documentos. 

Grupo Informal: aqu! no existen reglas establecidas ya que cada 

individuo actua como desea con toda libertad. 

Grupos organizados y desorganizados: es el primer grupo el in

dividuo puede satisfacer sus propios intereses y necesidad, pue-

~ den llevar a cabo cualquier acciOn afectiva, en este tipo de 
grupo. 



98 

El grupo desorganizado: el individuo actúa independientemente 

del otro no existe división de trabajo, en este grupo no hay pro

ducción. 

Grupos hoMogéneos y heterogéneos: 

El grupo hoMogéneo: aqul los miembros cuentan con caracterlsti

cas semejantes, como ~s la edad, sexo, nivel socieconómico o in

tereses personales, etc. 

Grupo heterogéneo: los miembros de este no cuentan con ninguna 

particularidad de ninguna clase. 

Grupos de pertenencia y de referencia: 

Grupo de pertenencia: en este los integrantes son conocidos como 

tales entre si. 

Grupo de referencia: es aquel que esta influenciado por normas 

sobre un individuo. 

Grupos abiertos y cerrados: 

En los primeros se permite la entrada y salida de los integran

tes. En el grupo cerrado es todo lo contrario se resiste al cam~io 

de sus participantes, no permitiendo la entrada ni salida a nue

vos miembros con ello conserva prestigio y poder. 

El grupo segOn la edad de los participantes: 

El grupo preescolar es aparente grupo. La relación que se esta

blece es a través de adulto y no reclprocamente entre ellos. 

El grupo escolar: en este es donde el maestro asume la primera 

etapa escolar y este es el que proyecta un rol parental en el 

escolar. 
El grupo adolescente: en este se hace énfasis, ya que este es el 
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objetivo de la investigación a realizar. 

La definición que da Klsnerman de este grupo es que "obede

ce a necesidades psicológicas de seguridad, reconocimiento, de 

ajuste personal a la realidad movll de la sociedad, de afecto y 

comprensión". (35) 

Grupo de adultos: es un grupo, estable con intereses firmes, es 

selectivo, con mayor actividad verbal que motriz, mas Inhibido 

dedicado preferentemente a una actividad determinada, a que avan

za en edad pierde vitalidad y habilidad para realizar alguna actividad. 

Grupo de anclano.s: este decae en la capacidad flsica as! como mo

triz, a este grupo ya no le interesa mucho ninguna actividad, se 

centra a una actividad especifica, es egocentrico, etc. 

Estructura de grupos: Se le llama "estructura a un conjunto es

pecifico de elementos constitutivos de un todo, cuya razón de 

ser se define por su funcionalidad con miras a un objetivo de

terminado. Las partes que Integran eso todo, unidas dentro de 

una red de interacción, se llaman roles". (36) 

Estructura autocrática: Se define de acuerdo al autor de la si

guiente forma "partiendo del antiguo criterio se puede decir que 

el grupo tiene una estructura autocrática cuando un miembro (11-

der) actOa como jefe tomando decisiones en nombre del grupo en 

base a sus propios intereses o necesidades personales". (37) 

Estructura paternallsta: es caracterizada por un llder el cual 

(35) !bid. p. 107 
(36) !bid. p. 111 
(37) !bid. p. 112· 
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decide lo que se va hacer en grupo y este Imita al llder en es

ta estructura, el que trabaja es el llder como ejemplo esta la 

familia, escuela, etc. 

Estructura permisiva: surge el Individualismo caracterlstlco de 

una sociedad en translciOn. Conteniendo su estructura con la de-

mocratlca, en el sentido de toda libertad. 

Lo que caracteriza a dicha estructura, es que el llder orien

ta sin limite de conducc!On, el grupo que conduce con libertad, 

respetando la libertad Individual, la influencia es mutua, no 

existe casi producclOn entre los individuos de esta estructura. 

Estructura participativa: aqul las funciones pueden ser cumpli

das por los miembros ya que estos actuan en conjunto y as! con

sol ldan su lntegrac!On. 

Dlnl•lca de estructuras: en estas se elige al llder de acuerdo 

a la necesidad de los Integrantes del grupo. 

Proceso de grupo: se denomina as! al desarrollo evolutivo en el. 

grupo, através de la evoluc!On dln3mlca de sus miembros al alcan

zar el objetivo propuesto. 

Etapa de formaclOn: para formar ~1 grupo se debe de conocer la 

motlvac!On ya sea através de entrevistas o en la primera reuniOn 

que se tenga con el grupo, ya que es en esta donde Inicia la ln

troducclon de los miembros al grupo tratando de dar a conocer sus 

Intereses, en este primer paso se debe de tratar de disminuir la 

angustia y la tens!On oara aue haya conf lanza entre los miembros 

ya que si no se hace esto la angustia crea intimldaciOn, trae co
mo consecuencia a· que enmudesca el individuo v con ello ouede oer-
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der la integridad grupal o oersonal. En esta primera reunión apa

rece el liderazgo como una respuesta del grupo. 

En las reuniones sucesivas los miembros forman subgrupos en 

base a "intereses, sentimientos y valores compartidos". 

Etapa de conflicto: este toma formas de oposlci6n, cuando los 

miembros se convierten en contrarios de competlc!On al orientar

se en la obtensi6n de un bien deseado individualmente o de alian

za para fortalecer a la oposición. 

Etapa de organlzaclOn: aqui se hace la división del trabajo, ya 

que en esta aparece el lider del grupo, y con ello la adquls!On 

de mayor responsabilidad por parte de los miembros, ya sea tra

bajando en los objetivos grupales, también se dan a conocer an

te el grupo, y de esta forma se logra que cooperen los miembros. 

Es através del intercambio de ideas y emociones que el gru

po adquiere habilidad progresiva y acepta nuevas ideas. Cuando 

el grupo esta organizado le da un caracter formal y tiende a ce

rrarse. 

Etapa de lntegraclOn: en esta ~l grupo marcha como una unidad de 

producción, ya que la capacidad de los miembros está dada por su 

sensibilidad a los problemas de interacción y a las necesidades 

del mismo grupo esto mismo le da habilidad para resolverlos y sa

tisfacer dichos problemas. Al llegar el grupo a la madurez o ci

ma el liderazgo esta dividido en todos los miembros, en esta etapa el 

grupo esta preparado para funcionar sólo. 

Etapa de declinaciOn y muerte del grupo: a pesar de la madurez 

con que cuenta el grupo disminuye el interes de los miembros, ya 
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estos se orientan hacia otras actividades, con lo que Inicia la 

declinación del proceso, a través de la reducción de los mi!!mbros 

del grupo. Los que desean continuar en el deben pasar a integrar otro gru

po o renovar todo su proceso, cambiando el objetivo y permitien

do el ingreso de nuevos miembros al grupo. 

El método. 

Gisela Konopka establece el puente de unión entre el por 

que del servicio social de grupo y al senalar que las tres pre

misas de este método son: "a) el servicio social como profesión 

trata de mejorar el funcio,namlento social de las personas; b) 

existe ua correlación signlflcatlva entre el funcionamiento so

cial y experiencia de grupo; c) las personas necesitan de ayu

da a veces de un profesional para mejorar su funcionamiento so

cial. El servicio social de grupo es uno de los medios para ha

cerlo". (38) 

Objetivos. 

El objetivo es cuando se trata de hacer algo o deseamos rea

l Izar alguna actividad. El objetivo se debe de plantear de una 

forma clara ya que permite seleccionar los medios apropiados pa

ra la elaboración de un programa para que a través de este sean 

alcanzados. 

Los objetivos son divididos en tres formas: 

"1. Restauración de las relaciones sociales un nivel óptimo de 

funcionamiento. 

(38) Klsnerman Natalio, op.cit. p. 35 
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2. Provisión de este objetivo es educativo porque, encamina al 

servicio social de grupo directamente a Ja problematica del de

sarrollo y a Ja vez capacita al individuo, al grupo y a la comu

nidad. 

3. Prevención este se une directamente con los problemas ya que 

interactaa con la recreación, orientación de ninos y jóvenes. 

Los principios basicos que dan la esencia del método son: 

Individuallzacl6n. 

Aceptación auténtica de cada miembro 

Establecer una relación intencionada de ayuda 

Estimular relaciones positivas y cooperativas en el grupo. 

Flexibilidad apropiada en el proceso de grupo. 

Capacitar a los miembros para que se desenvuelvan en el proceso 

de resoiuclón de sus problemas. 

Ofrecer oportunidades para experiencias nuevas y diferentes que 

facilitan la autorrealizaclón del grupo. 

Usar juiciosamente de la apreciación diagnóstica de cada miembro 

y de la situación total. 

Evaluar permanentemente el proceso y el progreso de los miembros 

del grupo y del trabajo social de grupo. 

Uso cal ido, humano y disciplinado de si mismo por parte del tra

bajo social de grupo". (39) 

Las técnicas. 

En Ciencias Sociales es muy dificil aplicarlas en el hombre, 

sólo a través de un uso adecuado producen el efecto que uno desee, 

(39) ibid. pp. 36-41 
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se tiene que ver en que momento y la capacidad de la persona a 

la que se le va a aplicar esto de gran importancia. 

Se logra la aplicación de la técnica cuando convencen los 

conceptos y estos se ponen a prueba en el trabajo con la gente, 

integrando as! el conocimiento con la experiencia real. 

Existen diversas clasificaciones de las técnicas de acuerdo 

a la división que hace Konopka "las divide en procedimientos y 

de Interacción. Las de procedimiento son los pasos en la actua

ción metodológica de dar ayuda. Las de interacción son los medios 

a través de los cuales el Trabajo Social de Grupo y el grupo lo

gran la cohesión grupal". (40) 

Método de Trabajo Social de Comunidad 

Otro método que se utiliza en trabajo social es el de comu

nidad, que se describira en sus aspectos mas importantes. 

Antecedentes del trabajo Comunitario 

A través de la historia de México, el trabajo comunitario. 

ha tenido una gran tradición en el desarrollo del pa!s. En la 

época Colonial la obra de Vasco de Quiroga con los ind!genas y 

las ~rdenes religiosas muestran esta tradición, misma que preva

lece en el México independiente; en la reforma surgen organiza

ciones y a partir del triunfo revolucionario de 1910 se toman 

nuevas caracter!sticas, as! en 1923 empieza a surgir la vincula

ción entre el E"tado y la población, con las Misiones Culturales, 

su objetivo era la alfabetización campesina. Durante el gobier

no de cardenas estas misiones dan un cambio, superando la alfa

(40) ibid. p. 42 
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betizaci6n por la capacitación de actividades manuales con una 

orientación socialista. 

Es a partir de 1966 cuando el trabajo en comunidades se in

corpora a los planes de estudio de las Escuelas de Trabajo Social, 

se hace no como rescate a las grandes ralees de nuestro sistema 

educativa si no como l nf 1 uenc i a venida de afuera, concretamente de 

los Estados Unidos de Norteamérica, que tenla una polltlca orien

tada a la teor!a del desarrollo, es decir, que en los anos se

sentas surge una revoluclOn auténtica cubana, que preocupaba, a 

los Estados Unidos en perder sus Intereses consolidados en Amé

rica Latina al término de la segunda guerra mundial, ante esto 

Estados Unidos hace creer a los paises de América Latina que con 

la teorla del desarrollo "pasarlan del subdesarrollo al desarro

llo" ademls realiza un bloqueo al pueblo cubano y a su vez ofre

cen a América Latina la alianza para el progreso, en cuanto a la 

asamblea general de las Naciones Unidas, reconocen al desarrollo 

de comunidad como Instrumento importante. 

Por otra parte con el movimiento de reconceptuallzac!On del 

trabajo social (Sudamérica 1968) hubo cambios teóricos, Ideológi

cos y metodológicos en la profesión y o su vez en el trabajo co

munitario. 

Oefinlc!On de Comunidad 

Ander Egg define a la comunidad, corno "una agrupación orga

nizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miem

bros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o 

función común con conciencia de pertenencia y situados en una de-
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terminada area geograflca la cual la pluralidad de personas in

teraccionan mas intensamente entre si que en otro contexto". (41) 

"Entre los trabajadores sociales el concepto va perdiendo 

vigencia se adoptan mas a lo que corresponde a la nominación de 

espacio o area en que realiza su dcclOn, como son los barrios, 

las colonias, las vecindades y los distintos asentamientos Irre

gulares, vilas fabelas etcétera". (42) 

El término comunidad lo definimos de acuerdo con nuestra o

plnlOn, como el conjunto de Individuos agrupados que se interac

túan con un Interés camón dentro de un espacio gaográflco, donde 

interviene el trabajador social con el fin de aplicar un modelo 

de Intervención de comunidad que contribuya al mejoramiento del 

bienestar social. 

Caracterlstlcas del Modelo de lntervenc16n de Comunidad 

Deflnlcl6n de Modelo 

El término Modelo en trabajo social "es un proceso que gu!a 

la acción profesional, donde se conjugan diferentes métodos y 

técnicas que subsume generalmente una corriente Ideológica en 

particular". (43) 

(41) 

(42) 

(43) 

Ander, Egg Ezequiel. Metodologla y Practica del Desarrollo 
de Comunidad. México, 1982 E ltor1al El Ateneo 
p. 45 
Teran Trillo Margarita 
Modelos de Intervención 

et. al 
de Comunidad 

p. 50 
de 

Réxlco, 1986 ENIS-UNAR 
Paula Falleros, Vicente 
"ReconceptuallzaclOn" 
Revista de acción critica No. 8 Peru, 1982 
p. 15 
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Principales Modelos de lntervenci6n Comunitaria en México 

Entre los modelos mAs aplicados para intervenir en comuni

dad en nuestro pa!s se encuentran el de Ezequiel Ander Egg, An

gélica Gallardo Clark y Boris Lima. 

En cuanto al modelo de Ezequiel Ander Egg ha sido el mAs di

fundido y aprobado en nuestro pa!s, las fases que integran su 

proceso se han mantenido, cambiando su base ideológica. Entre 

las instituciones que han aplicado este modelo han sido coopera

tivas pesqueras y agroindustrlales entre otras. 

Respecto al modelo de Angélica Gallardo Clark, Intento ser 

probado en la SEP, en el CET. no. 7, as! como en la Escuela de 

Trabajo social del Politécnico, con algunas variantes. 

Sobre la propuesta de Boris Lima fue retomada por profeso

res de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quienes 

sintetizaron fases del proceso original. 

Contexto Hist6rlco y Fundamentacl6n te6rica del Modelo de Ezequiel 

Ander Egg 

Este modelo surge en 1963 como propuesta al desarrollo de 

comunidad sin ser acabado, siendo la presentación final en 1980, 

Inicialmente fue influenciado el autor por la corriente desarro-

11 ista ~e los Estados Unidos. posteriormente contrapone un plan-

teo revolucionario a esta corriente, reconoce que la revolución 

no trae consigo el desarrollo en forma automAtlca pero que sólo 

mediante cambios revolucionarios puede darse el desarrollo y que 

por lo tanto un proyecto de desarrollo, es un problema de deci
s)ón pol!tica ya que expresa un proyecto nacional, pero como las 
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sociedades son clasistas, el grupo o la clase que tiene el poder, 

expresa en sus proyectos de desarrollo sus intereses de clase. 

En su última versión, reconoce que no se puede hablar de de

sarrollo sin hablarse de subdesarrollo y que ambos términos es

tán 1 igados lntimament'e, desde el inicio de la revolución indus

trial y el capitalismo, es decir, que para que existan los paises 

desarrollados tendrán que estar presentes los paises subdesarro

llados para ser saqueados en sus recursos. 

Contexto Histórico, Fundamentación teórica y Proceso Metodológico 

del Modelo de Gallardo Clark. 

Este modelo remonta en los años sesentas cuando surge en Chi

le el movimiento de reconceptualización que propicio las condicio

nes para redefinir la profesión de trabajo social, as! se consi

dera que este pals, es donde se avanzó más en cambios. 

Respecto a la fundamentación teórica parte del materialismo 

dialéctico e histórico. Por otra parte a partir de los elementos 

teóricos, la autora explica el trabajo social en cuanto a ciencia 

y tecnologla, sosteniendo que este es praxis social, es decir que 

la práctica es fundamental para esta profesión ya que se vincula 

el pensamiento con la realidad. 

Respecto al proceso metodológico, se apoya en basamentos, 

en lo que hace mención a dos aspectos importantes, uno es el mé

todo y el otro las técnicas, respecto al primero se basa en el 

método cientlfico y las técnicas, la mayorla son de comunicación 

de masas, conclentizadoras, proyectivas y técnicas grupales en

tre otras. As! a partir del método y la técnica propone la au

tora abordar la realidad mediante una metodologla básica para 
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el trabajo social denominada metodologla general, como una v!a o 

camino general para desarrollar tareas de esta profesión y que 

esta dada en una serie de aproximaciones sucesivas y son las si

guientes: 

Primera aproximación Investigación 

Segunda aproximación Investigación descriptiva 

Tercera aproximación Diagnóstico 

Cuarta aproximación Programación 

Quinta aproximación Ejecución 

Sexta aproximación Evaluación 

Educación 

Conte~to Hist6rico, fundamentaci6n Teórica y Proceso Metodol6gico 

del Modelo de Boris lima. 

El modelo de intervención en la realidad de Borls Lima es 

elaborado en Venezuela, es una alternativa al quehacer profesional 

tradicional surge con el movimiento de reconceptualizaclón del 

trabajo scclal a finales de la década de los sesentas y en los 

primeros años de los setentas Implicando un profundo cuestiona

miento a los objetivos y métodos de la práctica profesional del 

trabajo social. 

En cuanto a la fundamentación teórica, el modelo de Boris 

Lima propone "integrar armonicamente el carácter práctico y teó

rico de la profesión, estableciendo relación dialéctica entre 

ambos, que permita conocer la realidad donde pretende Intervenir 

y de esta forma arribe a la concreción de los modelos transfor-
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madores productos del resultado predictivo del conocimiento teó

rico". (44) 

Por otra parte el proceso metodológico del modelo de inter

vención en la realidad constituye un proceso compuesto por seis 

fases de intervención y a las que corresponden tres niveles de 

conocimiento. 

Fases de Intervención 

1. Sensitiva 2. De información 3. Investigación participante 

4. Determinación 5. Elaboración de modelos 6. Ejecución y con

trol. 

Niveles de conocimiento 

1) Conocimiento externo 

2) Conocimiento conceptual 

3) Conocimiento racional 

El cumplimiento de cada fase implica la producción de los 

respectivos niveles de conocimiento de los objetivos especlflcqs 

de la intervención profesional, concientización, participación, 

organización, gestión y movilización popular. 

Es significativo y necesario, para tener una visión mas cla

ra sobre los modelos de intervención de comunidad, eiternar y 

profundizar sobre el proceso metodológico de uno de estos mode

los, en este caso el de Ezequiel Ander Egg no se plasmo con an

terioridad con la firme intención de poder analizarlo después de 

estas lineas. 

(44) !bid p. 187 
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Proceso Metodol6glco y Esquema operativo del Modelo de Ezequiel 

Ander Egg. 

Este modelo esta conformado por las siguientes fases que 

van a ser flexibles e lntlmamente entrelazados. 

Estudio-investlgac!On-dlagnOstlco 

Programac!On 

Ejecuc!On 

Evaluac!On 

"La lnvestlgac!On preliminar es el punto de partida, de ahl sur

ge un diagnostico preliminar, luego el plan y la ejecuciOn de es

te, paralelamente a este proceso se realiza la lnvestlgaclOn ge

neral, de la cual surgiran, un diagnostico, un plan y una ejecu

c!On general, as! como la evaluaclOn de todo el proceso. La par

tlclpaciOn popular es elemento esencial qut forma parte de todas 

y cada una de las acciones." (45) 

El proceso de investlgaclOn se da en dos momentos, en la in

vestlgaclOn preelimlnar y la investlgaclOn general, en la prime

ra se pretende conocer los problemas ma~ graves y las carencias 

mas evidentes de la comunidad y siempre se comienza con el plan

teamiento del problema, etapa del proceso de lnvestigaclOn. En 

lo que se refiere a la investigaclOn general se pretende mayor 

profundidad y son importantes las técnicas de observaclOn, entre

vista, consulta de documentos y lectura de mapas, y tiene la si

guiente gula: 

(45) ibid. p. 80 
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Ill Estructuras flsicas 
Fundamentales 

IV Infraestructura y equipamiento ~ Estructura y movimiento de 
población 

VI Niveles de vida VII Organtzac!On social VIII Percepción 
del cambio social 

IX Recursos y potenci~lidades. 

Dlagn6stico. 

El diagnóstico en ciencias sociales es singular al que se 

le da en Medicina: la averiguación del estado de salud de una 

persona y en caso de enfermedad, determinación de los factores 

de ésta y de las necesidades mas urgentes de curación, todo es

to, claro esta referido en nuestro caso a una comunidad en su 

conjunto o a un sector de intervención". (46) 

Son dos diagnósticos dentro del modelo, el preeliminar, pri

mera aproximación a la situación del problema, y el diagnóstico 

que resulta de un estudio sistematico y profundo. 

Ademas el diagnóstico va a ser la clave para hacer un plan, 

programa y proyecto, que sera en base a las necesidades manifes~ 

tadas por la comunidad, as! como las pollticas y recursos de la 

organización que realiza la programación. 

Progra111ci6n. 

se apoya del diagnóstico y tiene como referencia la situa

ción definida como meta, es decir, se expresa en una situación 

dad y los objetivos a alcanzar. 

(46) Ander, Egg Ezequiel op.cit. p 120 
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EjecuciOn. 

Ejecutar consiste en poner una cosa, en llevar algo a la 

practica, es decir, consiste en realizar lo que se ha estable

cido en la planificación sobre la base de los resultados obte

nidos en la investigación. 

EvaluaclOn. 

Ander Egg considera esta etapa como la evaluación de pro

gramas de desarrollo de comunidad y considera baslcamente a és

ta por la utilización de una serle de procedimientos destinados 

a comprobar si se han conseguido o no los objetivos propuestos, 

es decir que la evaluación es un termómetro de programas. Para 

hacer operativa la evaluación de un programa es necesario cir

cunscribir los aspectos que han de evaluar y son los objetivos 

del programa (de naturaleza cuantitativa o cualitativa), los pro

cedimientos utilizados, la oportunidad de las medidas, la es

tructura administrativa del organismo responsable del programa, 

la opinión de los beneficiarlos del programa y el grado de par

ticipación activa y democratlca de los participantes. 

Por otra parte la medición de los resultados de acuerdo con 

los criterios de evaluación de Brlones, se reducen a cinco cues

tiones principales, unas utilizadas con mas frecuencia que otras: 

1) Los logros en cuantlficación en términos de alguna unidad de 

medida; 2) la eficiencia, se trata de la productividad del pro

grama; 3) calidad, referente a los resultados cualitativos que 

es dificil de evaluar; 4) Persistencia, en que muchos progra-
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mas se proponen modificaciones durables en las personas, ya sea 

en actitudes, niveles y tipos de conocimiento, conductas espe

cificas; 5) El impacto o la importancia de los resultados en 

comparación con la magnitud total del problema con el cual se 

relaciona. 

De acuerdo con ~uestra opinión, ademas de evaluar la pro

gramación también deben de ser las demas etapas del proceso me

todológico ya que estan entrelazadas, una finalidad para llevar 

a cabo esto es por medio de la sistematización de la practica 

que es "un proceso que nos va a llevar del conocimiento aislado 

al conocimiento integrado; de lo parcial a la totalidad". (47) 

Es decir que partiendo de lo que sistematizamos es lo que cono

cemos y que el conocimiento es resultado de nuestra practica 

diaria, podemos avanzar en describir esa practica, después orde

nar esa descripción, mas adelante clasificar y finalmente ana

lizar. 

Este proceso de sistematización no solamente es provechos9 

para el modelo de comunidad sino también para el método de ca

sos y grupos y a su vez en las Instituciones donde interviene es

te profesional, ya que existira una retroalimentación de la pro

blematica social que proporcionara a la teorla ir en busca del 

adelanto de la practica, sin embargo es Importante que exista 

una comunicación entre los profesionales de trabajo social y los 

(47) Mendoza, Maria del Carmen 
Sistematización de la practica 
México, 1986 impreso en ICEPAC 
pp. 24-25 



representantes de las instituciones. 

4.3. Concepto de Trabajo Social Escolar. 
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"Es una de las especialidades del Trabajo Social. Se empezó 

a desarrollar en los Estados Unidos, alrededor de 1906, al compren

der los maestros que entre el hogar y la escuela se necesitaba un 

vlnculo para acercar mas ambos sectores y permitirles cooperar y 

conocerse mejor". (48) 

Debido a Ja necesidad existente a partir de las deficiencias 

de los maestros visitadores e inspectores de asistencia, al vi

sitar los hogares de los alumnos se empieza a dar capacitación 

especial a dicho personal creandose, as! la especialidad de Tra

bajo Social Escolar. Es de vital importancia la existencia del 

Trabajo Social Escolar, ya que es a partir de este que se llegan 

a conocer realmente los problemas presentados por los alumnos y 

de los cuales, en la mayorla de los casos, dependen que el esco

lar contlnue con su ciclo escolar o deserte de este. 

A partir de la orlentaclOn que el Trabajo Social da al jo

ven muchas veces depende de la madurez que tenga este para no 

caer en "tentaciones" (alcoholismo, drogadicción, homosexualis

mo, etc.), manejadas através de grupos como son las pandillas y 

los mismos centros de vicios, ya que el estudiante al estar fue

ra de la escuela y del hogar, esta propenso a ser absorvido por 

por este tipo de problemas. 

La escuela reconoce que el servicio social es el complemen-_ 

(48) Castellanos C. Marie, op.cit. p. 56 
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to de lo realizado dentro de la Institución logrando con esto 

que las actividades dadas por el profesor tengan éxito. 

4.4. Intervención del Trabajo Social en el ~mbito escolar. 

El Trabajo Social Educacional tiene sus inicios dentro de 

las escuelas primarlás, sin embargo ha ido extendiendose progre

sivamente en otros niveles educacionales como son: 

Secundarlas, nivel medio y nivel universitario. 

Al Trabajo Social dentro de este campo de acción le corres

ponde detectar y atender la problematica social que incide en el 

aprendizaje y genera bloqueos, defensas, frente a éste. 

Por otra parte las actividades realizadas por los Trabaja

dores Sociales tienen como fin los siguientes objetivos: 

"a) Lograr con el equipo educativo la detección precoz de proble

mas de aprendizaje y arbitrar alternativas de acción que tiendan 

a superarlos; 

b) Atención directa de los educandos con problemas de aprendiza

je en la escuela y en su medio familiar, haciendo participe de 

esto a todo su grupo de pertenencia; 

c) Capacitación del personal docente para la comprensión y ex

pllcac!On de la incidencia de los problemas sociales en el apren

dizaje, tendiendo a modificar actitudes de los docentes y a lo

grar su colaboración en la recuperación de los niños afectados 

por ellos; 

d) Lograr establecer una comunicación entre los sistemas escuela 

comunidad, con el fin de que asuman una mutua cooperación en la 
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solución de necesidades y problemas comunes; 

e) Crear progresivamente incentivos socio-culturales que favorez

can el aprendizaje y la convivencia social, mediante grupos re

creativos de teatro, talleres de expresión pl~stica, musical y 

literaria, clubes, fondo de becas, bibliotecas, apoyatura esco

lar, cines, periodismo, museo, orientación vocacional, campamen

tos etc. procurando que la propia comunidad se convierta en agen

te educativo". (49) 

También es necesario mencionar que el Trabajador social de

be de tomar en cuenta en su intervención el nivel educativo don

de se encuentra para que la metodologla ha aplicar sea la adecua

da. 

Retomando la metodologla tradicional del Trabajo Social (ca

so, grupo y comunidad) en el aspecto escolar tiene ciertas carac

terlsticas; en lo referente al caso busca el estudio individual 

de los estudiantes con el fin de proporcionar ayuda en sus pro

blemas a nivel social. 

En cuanto al grupo, es Importante en el ~mblto escolar ya 

que permite un mejor desenvolvimiento en los estudiantes al te

ner una interacción constante. 

En lo que respecta al Trabajo Social de Comunidad es valio

so debido a que detecta la problem~tlca escolar y socioeconOmlca con

tribuya a su solución por medio de programas que ayudan a ese 

fin • 

(49) Kisnerman Natalio, op.cit. p. 159 
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CAPITULO QU 1 NTO 

INVESTIGACION DE CAMPO SOBRE LA DESERCION 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL CECYT NO. 4 



CAPITULO 

5.1. Justificación de la Investigación. 

El panorama que actualmente atraviesa México, es cada vez 

mas dificil para sostener las principales necesidades de la po

blación, ante la Insuficiencia de Ingresos que fortalezcan al 

Estado en su compromiso con los diferentes sectores sociales, y 

ante un motor como es el desarrollo económico que se encuentra 

desajustado por la deuda externa, Incluyendo sus Intereses, el 

pafs ha resentido en lo social y en lo polltlco las consecuen

cias que vulneran a la sociedad en sus necesidades de primera 

jerarqula. 

El nivel de vida de los mexicanos, deteriorado por la per

dida del poder de compra de los salarlos, provocada por la In

flación (alza de precios) que se ha manifestado en los Qltlmos 

anos ha dado que desear. De acuerdo al "grupo de expertos de 

la comisión económica de las Naciones Unidas consigna los si

guientes indicadores para la medición del nivel de vida: 

1. Salud (Inclusión de las condiciones demogr!ficas) 

2. Consumo de alimentos y nutrlc!On 

3. Educación 

4. Empleo y condiciones de trabajo 

5. Vivienda (incluyendo instalaciones domésticas) 

6. Seguridad Social 

7. Vestido 

8. Esparcimiento y recreo 
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9. Libertades humanas 

Como complementarias la comisión señaló: 

1. Ingresos y gastos 

2. Comunicaciones y transportes". (SO) 

De acuerdo a lo anterior se considera que sin el Indicador 

de ingresos (aspecto económico) no se podrlan satisfacer los de

mas .Indicadores. 

Por otra parte y de acuerdo a estos Indicadores, México tie

ne un bajo nivel de vida en su población, al no poder dotar to

talmente de estos elementos a sus habitantes. 

Un Indicador muy Importante para el desarrollo económico, 

social, politice e ideológico de un pa!s, es el de la educación, 

que par·a su buen funcionamiento necesita de recursos humanos, ma-

terlalesy financieros. 

El hecho de contar con los recursos necesarios ayudara a 

desarrollar una sociedad culta, preparada y apta para el desempe

ño de las diferentes actividades productivas, sin embargo, en 

los paises del tercer mundo es dificil contar con todos estos 

recursos ya que carece del principal Indicador como es aspecto 

económico, un caso es México. 

Durante los altlmos años la educación en México ha sufrido 

alteraciones debido al gran crecimiento demografico (sobre todo 

en la población joven) y a la alza de la vida, esto provoca que 

se manleste la deserción escolar sobre todo en los estudiantes 

de las clases mayoritarias (por la falta de Ingresos para la 

compra de materiales escolares, alimentación, transporte, etc.) 
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dandose a notar un gran procentaje dentro de las instituciones 

educativas, ademas ante esta situación se presentan otras causas 

de tipo social (desintegración familiar, divorcio, muerte de los 

padres) y psicológicas (falta de autoestima en la población es

tudiantil). 

El problema de la deserción escolar es de vital Importancia, 

ya que por una parte este se ha ido agravando ó profundizando con 

el paso del tiempo y por otra parte a partir de que se empieza a 

manifestar este hecho, se han venido desarrollando diferentes 

problemas sociales como son: el pandillerismo, la drogadicción, 

alcoholismo y un alto Indice de desempleo, etc. 

Lo anterior hace reflexionar en que esto ~roblerna se debe 

investigar con mas frecuencia para poder dar mas a:ternativas 

con el objeto de que sean mejor utilizados los recursos con que 

se cuenta dentro de la institución, es decir, prevenir que se 

presente la deserción escolar o en su caso que exista la dismi

nución de este problema. Un recurso humano dentro las institu

ciones educativas es el Trabajador Social que interviene como 

enlace entre las necesidades y los satisfactores (recursos), es 

decir, que el Trabajo Social ante el problema de la deserción 

escolar busca alternativas que den mas facilidades al estudian

te para que concluya el nivel educativo y con ello tenga mas p~

sibilidades de insertarse en el sector productivo del pa!s o 

continuar sus estudios, as! mismo el Trabajo Social en la insti

tución e~ucativa detectarla por medio de la investigación, las 
necesidades y problematica que presenta la población estudian-
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ti! y buscar emplear y as! distribuir de mejor forma los recur

sos y servicios con que cuentan las instituciones educativas, 

as! como sensibilizar a los estudiantes en la búsqueda del me

jor aprovechamiento de los recursos con que cuentan, as! como bus

car soluciones con el apoyo de 'otras instituciones. 

Por otra parte ~l existir un departamento de Trabajo so

cial también se podran realizar funciones propias de ésta pro

fesión (caso, grupo y comunidadY, as! como trabajar en forma 

lnterdisciplinarla con los diferentes profesionales con el fin 

de r~alizar el objetivo de las instituciones que es preparar 

mejor a la población estudiantil y evitar problemas como es la 

deserción escolar. 

Lo antes mencionado refleja la importancia del Trabajo So

cial en la deserción escolar en una institución educativa tecno

lógica de nivel medio superior, como lo es el CECYT (Centro de 

Estudios Cientlficos y Tecnológicos) No. 4 "Lazara cardenas". 

5.2. Objetivo de la investigación. 

Determinar que los factores socioeconómicos son causa de la 

deserción escolar del CECyT No. 4 y determinar la importancia 

del Trabajo Social en esta area. 

5.3. Planteamiento del problema. 

lEn qué medida los aspectos socioeconómicos podrla conside

rarse causa de la deserción escolar de los estudiantes del CECyT 

No. 4 "Lazaro cardenas" y el papel del Trabajo Social ante este 
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problema. 

5.4. Hipótesis de la investigación. 

En la siguiente investigación se plantearon dos hipótesis 

siendo las siguientes: 

1. El Trabajo Social puede intervenir en la disminución de 

la deserción escolar. 

2. Los aspectos socioeconómicos son causa determinante en 

la deserción escolar. 

Respecto a la primer hipótesis su operacionalizaclón es de 

la siguiente forma: primeramente se separaron las variables in

dependiente y dependiente, posteriormente se seleccionaron indi

cadores de cada una de ellas as! mismo sus Indices de la siguien

te forma: 

Variable independiente. 

l. El Trabajo Social puede intervenir. 

Indicadores de la variable (1) 

1. Creación de un departamento de Trabajo Social. 

2. Coordinación interna con los departamentos. 

3. Coordinación externa con otras instituciones. 

Indices del indicador (1) 

1.1. Enlace entre la familia, el alumno y los recursos 

1.2. Orientación 

1.3. Aplicación de los métodos de Trabajo Social. 

Indices del indicador (2) 

2.1. Fomentar la creació~ de un equipo interdisciplinario. 

2.2. Apoyar aquellos departamentos que requieren ayuda de 
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Trabajo Social. 

2.3. Canalización interna de casos a otros departamentos. 

Indices del indicador (3) 

3.1. Canalización de casos especiales a otras instituciones 

3.2. Conexión con otras instituciones. 

Variable Dependiente. 

11. Disminución de la deserción escolar. 

Indicadores de la variable 11. 

1. Relación entre padres, alumnos y maestros. 

2. La comunicación que existe entre el personal de la Insti

tución. 

3. Relación entre alumno-orientación educativa. 

Indices del indicador (1) 

1.1. Actitudes de alumno 

1.2. Ausentismo del alumno 

1.3. Ausentismo del maestro 

1.4. Actitudes de los padres. 

Indices del indicador (2) 

2.1. Actitudes del personal 

2.2. Coordinación entre los departamentos 

Indices del indicador (3) 

3.1. Asistencia del alumno al departamento 

3.2. Asistencia de alumnos a las clases de orientación edu

cativa. 

En lo que concierne a la hipótesis dos el trabajo de opera-
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cionalización consistió al igual que la primera hipótesis en la 

separación de variables seleccionAndose sus indicadores e Indi

ces, es decir, descender el nivel de abstracción de las varia

bles para poder manejar sus referentes emplricos y a su vez des

glosar através de un proceso de deducción lógica en indicadores 

e Indices, que representan Ambitos especlficos de las variables 

y se encuentran en un nivel de abstracción inferior. 

Realiz!ndose de la siguiente manera: 

Variable independiente. 

Los aspectos socioeconómlcos (1) 

Indicadores de la variable (1) 

1. DemogrAflcos 

2. Educativos 

3. Datos laborales 

4. Distribución del gasto personal 

S. Distribución del gasto familiar 

6. Situación geogr!f lca. 

Indices del Indicador (1) 

1.1. Estructura familiar 

1.2. Estadistica vitales 

Indices del indicador (2) 

2.1. Nivel educativo de los padres 

Indices del indicador (3) 

3.1. Aspectos laborales 
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3.2. Ingreso familiar 

3.3. Ingreso personal. 

Indices del indicador 

4 .1. Material escolar 

4.2. Transporte 

4.3. AllmentaclOn. 

Indices del indicador 

S.1. EducaclOn 

S.2. AlimentaclOn 

S.3. Vivienda 

S.4. Vestido 

s.s. Salud 

S.6. Transporte 

S.7. RecreaciOn 

(4) 

( s) 

Indices del indicador (6) 

6.1. Medio ambiente 

6.2. Tipo de poblaclOn 

6:3. Tipo de lugar 

Variable dependiente. 

Causa determinante en la deserciOn escolar. 

Indicadores de la variable (2) 

1; Endógenas 

2. Ex6genas 

Indices del Indicador (1) 

1.1. Administrativas 

1.2. Académicas 
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1.3. Reprobación 

1.4. Influencias internas. 

Indices del indicador (2) 

2.1. Problemas económicos 

2.2. Tipo de alimentación 

2.3. Influencia del medio 

2.4. Trabajo 

2.5. Tiempo de traslado 

social 

2.6. Desintegración familiar 

2.7. Desacuerdo familiar 

2.8. H!bltos de estudio 

2.9. Historia académica. 
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Como conclusión de lo anterior podemos decir que al descen

der la hipótesis a un nivel de abstracclOn esta fué medida me

diante preguntas que se Incluyeron en un Instrumento, es decir 

en este caso fue mediante un cuestionarlo a diferentes unidades 

de observación que se Incluyen en los anexos del 11 al 15. 

PRUEBA DE LAS HIPOTESIS 

Poner a prueba una hipOtesis significa someterla a contras

taciOn con la realidad, en esta investigación se determino la 

constrastaclOn de las hipótesis por medio del material emplrico 

recabado, resultando lo siguiente: 

La primera hipótesis en poner a prueba es la siguiente: 

l. Trabajo Social puede Intervenir en la dismlnuclOn de la deser-
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ciOn escolar. 

1. Trabajo Social puede interve~lr (variable independiente) 

2. DlsminuciOn de la deserciOn escolar (variable dependien

te) 

Para poder comprobar esta hlpOtesis es necesario la exis

tencia de un departamento de trabajo social con el fin de saber 

si los profesionales de este departamento logran la disminuclOn 

de la deserciOn escolar. Aunque no existe este departamento de 

trabajo social para poder probar en estos momentos esta hipóte

sis, se observó la aceptaciOn de este profesional, as! como la 

importancia de su posible Intervención, reflejandose en cada una 

de las respuestas de las preguntas de cada unidad de observaclOn. 

Por tal motivo es necesario recalcar que la comprobación de 

esta hipótesis estara determinada por la creación de un departa

mento de trabajo social. 

La segunda hipótesis a prueba es la siguiente: 

11. Los aspectos socioeconOmlcos son causa determinante en la de

serción escolar. 

1. Aspectos socioeconOmicos (variable independiente) 

2. Causa determinante de la deserción escolar (variable de

pendiente). 

La comprobación de esta hipótesis se afirma, es decir, que 

la variable Independiente si repercute en la variable dependien

te, comprobandose por medio del material recolectado, siendo de 

la siguiente manera: 
En la unidad.de observación No. 1 se observo la problemati-
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ca familiar y as! mismo del escolar, mostr~ndose una deficiencia 

econOmlca y en consecuencia con.problemas sociales, reflejAndo

se en las respuestas de las preguntas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 

21, 22, 23 y 26, pertenecientes a la variable independiente, 

comprobándose al contrastarla con la pregunta 27 que pertenece 

a la variable dependiente, es decir, que se comprobó que la ca

rencia de ingresos econOmicos es una de las principales causas 

de la deserciOn escolar y en consecuencia también los problemas 

sociales. 

Es también importante mencionar que una causa que esta de

terminando la aparlciOn de la deserc!On escolar es la carencia 

de organizaciOn escolar por tal razón es motivo de justlficaciOn 

mencionarla para llevar a cabo alternativas para su solución, 

asl como en los aspectos socloeconómlcos, en ambas causas el Li

cenciado en trabajo social puede Intervenir en disminuir la de

serc10n escolar. 

5.5. SelecclOn y tamaHo de la muestra: 

En la presente Investigación la selección de la muestra, es 

decir, la selecclOn de la poblaclOn a la cual se le aplico cues

tionarios, fue a los siguientes sectores: 1) alumnos, 11) profe

sores, 111) subdirector académico, IV) departamento de orienta

clOn educativa y V) departamento de relaciones pObllcas. 

!. En lo que se refiere a la selecclOn de la población estudian

.ti! se tomaron en cuenta las siguientes caracter!stlcas: 

1. Alumnos que ingresaron en el periodo escolar 1988-1969 
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y que actualmente estan Inscritos en tercer semestre, la elección de es

tos alumnos fué debido a que de alguna forma con ellos, se pueden rea-

l izar (en base a la creación de un departamento de Trabajo Social). ac

tividades encaminadas a disminuir su deserción escolar. 

2. Aquellos alumnos que reprobaron 2 o mas materias durante 

los periodos ordinarios de, primero y segundo semestre, este criterio 

se tomo en base al reglamento del Instituto Politécnico Nacional el cual 

dentro de los puntos que trata sobre la escolaridad menciona que 

los alumnos que adeuden 3 asignaturas sera Inscrito Onlcamente 

con previa autorización del Consejo Técnico Consultivo Escolar y 

en el caso de adeudar 4 materias causara baja del Instituto; sin 

embargo, podra apelar ante la Comisión de Honor del Consejo General Consul

tivo. 

Es decir que lo anteriormente mencionado puede en un momento 

dado provocar la baja definitiva del estudiante, de ah! que se haya se

lecc lanado este cri ter lo como importante en la posible deserción esco

lar. 

Posteriormente se sollcltó la recolección de los datos anterio

res al jefe de control escolar con la aprobación de las autorida

des maxlmas de esta Institución, resultando de .los 23 grupos de tercer 

semestre un total de 542 alumnos con las caracterlstlcas indicadas 

selecclonAndose en forma aleatoria, es decir al azar. 

Respecto al tamaño de la muestra se tomó el 12% del total, 

resultan 65 alumnos los cuales se distribuyeron proporcionalmen

te de acuerdo a la carr~ra, turno y grupo. 

Para llevar a cabo la aplicación de los cuestionarlos, se 

contó con la ayuda del coordinador de areas, el cual, por medio 
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de los prefectos informó a la población del turno matutino, en 

lo que respecta al turno vespertino se aplicó el cuestionario 

se tuvieron limltantes como son las siguientes: 

a) En el turno matutino no todos los alumnos se presentaron en 

el lugar de la cita, teniendo que localizarlos durante varios 

dlas en sus respectivos salones, encontr!~dose ademas problema

tica cuando se encontraban en otras actividades. 

b) Respecto al turno vespertino existió dificultad en la entre

ga del cuestionarlo por parte del alumno, teniendo que localizar

los durante varios dlas. 

· 11. La selección de la población docente se llevo a cabo median

te un muestreo al azar de los profesores que imparten clase a los 

grupos de tercer semestre resultando 16 maestros a los cuales se 

les apli~O el cuestionario dividiéndose en partes iguales a ambos 

turnos. 

111. Se le aplicó un cuestionario al subdirector académico con el 

fin de conocer algunas caracterlstlcas de los departamentos a su 

cargo. 

IV. As! mismo se le aplicó el instrumento al jefe de relaciones 

pOblicas sobre la relación de este departamento con los alumnos, 

ademas de conocer su opinión sobre alternativas propuestas por 

el Licenciado en Trabajo Social. 

V. Por Oltimo se entrevisto a 5 profesionales que integran el 

departamento de orientación educativa en ambos turnos, observan

dose que no existen trabajadores sociales en este. Si no que en 
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su mayor!a son psicólogos y un jefe de departamento que es un in

geniero qu!mico, contando con la ayuda de un pedagogo. 

5.6. Procesamiento de la información. 

En la presente investigación y de acuerdo a las unidades de 

observación se realizo la recolección y procesamiento de los da

tos en base a cuadros estad!sticos que nos muestran el nOmero de 

opiniones as! como sus respectivos porcentajes, incluyendo en 

cada uno de ellos su propia interpretación y la tendencia de ca

da uria je las preguntas. 

Por otra parte también se observan las tendencias que mues

tran los cuadros por medio de graficas estadlsticas que reflejan 

aOn mas la interpretación de los resultados. 



UNIDAD DE DBSERVACION l. 

CUADRO No. 1 

FECHA DE NACIMIENTO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

T O T A L 

FUENTE: Investigación de Campo. 

NOmero de Base: 65 

133 

ESTUDIANTES. 

F 1 

5 8 

5 8 

16 24 

37 57 

2 3 

65 100 

INTERPRETACION: La fecha de nacimiento de los posibles deserto

tores escolares son principalmente en 1973 con un 57% y en 1972 

con un 24%, es decir que sus edades son baslcamente entre 16 y 

17 años. 



CUADRO NO. .2 

s E X o F 1 

MASCULINO 57 88 

FEMENINO 8 12 

TOTAL 65 100 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

No. de Base: 65 

INTERPRETACION: El 88% de la poblaclOn 
estudiantil es del sexo masculino y solo 
el 12% es del sexo femenino. 
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6 R A F 1 C A No. 1 
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CUADRO No. 3 

ESTADO CIVIL F 1 

SOLTERO 65 100 

CASADO o o 

OTROS o o 

T O T A L 65 100 

FUENTE: InvestlgaclOn de campo 

No. de Base: 65 

INTERPRETAC!ON 

En cuanto al estado civil el 100% de 

los posibles desertores escolares son 

solteros. 
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CUADRO NO. 4 

TURNO ·Al QUE ACUDES A F s 
CLASES 

MATUTINO 35 54 

VESPERTINO 30 46 

T O T A l 65 'ºº 

FUENTE: 1 nve st igac i 6n de campo 

No. de base: 65 

INTERPRETACION: 

El turno matutino cuenta con el 54% y el 

vespertino con el 46% de alumnos proba

blemente desertores. 
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G R A F l C A No. 3 
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CUADRO No, 5 

CARRERA'O ESPECIALIDAD F s 

TECNICO EN MAQUINAS 20 31 
HERRAMIENTAS 

TECN ICO EN ELECTRICIDAD 21 32 

TECN ICO EN CONSTRUCCIDN 24 37 

T O T A L 65 100 

FUENTE: lnvestlgac!On de campo 

No. de base: 65 

INTERPRETAC ION: 

El porcentaje de la carrera o especialidad 

es casi la misma sobresaliendo el técnico 

en construcc!On con un 37%. 

139 



CUADRO No. 6 

SABIA USTED QUE TIENE DERECHO 
A BECA ECONOMICA POR SER ES- F ' TUDIANTE DE ESTE CENTRO. 

SI 60 92 

NO 5 8 

TOTAL 65 100 

Fuente: lnvestlgaciOn de campo 

No. de base: 65 

INTERPRET AC 1 ON: 

El 92i conoce que tiene derecho como 

estudiante a solicitar una beca eco-

nOml ca. 
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GRAFICA No. 6 
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CUADRO No. 7 

USTED SABIA QUE TIENE DERECHO 
A ATENCION MEDICA EN LA INS- F 1 TITUCION POR SER ESTUDIANTE 
DEL CENTRO 

SI 61 94 

NO 4 6 

TOTAL 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

No. de base: 65 

INTERPRETAC ION 

Una prestación conocida en un 94% de los 

posibles desertores es la atención médica 

dentro de este centro. 
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CUADRO No. 8 

~ABIA USTED QUE TIENE DERECHO 
~ SER ASEGURADO DEL IMSS POR F s 
oER ESTUDIANTE DE ESTE CENTRO 

SI 35 54 

NO 30 46 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Jnvestigac!On de campo . 

No. de base: 65 

INTERPRETACJON 

El 54% de los posibles desertores escolares, 

si conoce el derecho a la prestac!On de ser 

asegurados del JMSS, sin embargo existe un 

46% signlfiQatlvo que no conocla esta pres

tac!On. 
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USTED SABIA QUE TIENE DERECHO A ATENCION MEDICA EN 
LA INSTITUCION POR SER ESTUDIANTE DEL CENTRO. 
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CUADRO NO. 9 

SAB 1 A ÚSTED QUE TI ENE DERECHO 
A DESCUENTOS EN LIBRERIAS DEL IPN F s 
Y OTRAS POR SER ESTUDIANTE DE ES-
TE CENTRO. 

SI 46 71 

NO 19 29 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

El 71S tiene conocimiento del descuento 

a llbrerlas del IPN y otros. 
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CUADRO NO. 1 O 

USTED SABIA QUE TIENE DERECHO 
A DESCUENTOS A TRANSPORTES EN 
TEMPORADA DE VACACIONES POR 

F s 
SER ESTUDIANTE DE ESTE CENTRO 

SI 21 32 

NO 44 68 

T O T A L 65 100 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

NO. DE BASE: '65 

INTERPRETACION 

'El 68S desconoce esta prestaclOn y sOlo el 

32S 1 a conoce. 
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G R A F 1 e A No. 9 
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CUADRO No. 11 

ESTABA USTED ENTERADO QUE EL 
LIC. EN TRABAJO SOCIAL PUEDE F ' CONDUCIRLO A OBTENER LAS PRES 
TACIONES ANTES MENCIONADAS. -

SI 13 20 

NO 51 78 

SIN DATOS 1 2 

T O T A l 65 100 

FUENTE: Investlgacl6n de campo 

NO. OE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

Solo un 22% esta enterado que el Lic. en 

Trabajo Social puede conducir a la obten

cl6n de las prestaciones que se otorgan 

en este centro y el 78% desconoce esta sl

tuac 16n. 
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CUADRO No. 12 

TENIA USTED CONOCIMIENTO QUE AL 
LIC. EN TRABAJO SOCIAL PUEDE CON-
DUC IRLO A OBTENER PRESTACIONES F s 
RECREATIVAS QUE OTORGAN OTRAS 
INSTITUCIONES 

SI 6 9 

NO 58 89 

SIN DATOS 1 2 

TOTAL 65 100 

FUENTE: InvestlgaciOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

El 89% de los posibles desertores desco

noce esta funciOn del Lic. en Trabajo So

cial, solo el 9% si la conoce. 
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CUADRO No. 13 

NUMERO DE INTEGRANTES EN 
su FAMILIA F s 

' 2 1 2 

3 2 3 

4 11 17 

5 16 24 

6 16 24 

7 o mas 18 28 

Sin datos 1 2 

T O T A L 65 100 

FUENTE: InvestlgaclOn de campo 

No. de base : 65 

INTERPRETACION 

El 48% tiene una familia Integrada por 

5 o 6 miembros y el 28%, 7 miembros o 

mas. 
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CUADRO No. 14 

A CUANTO ASCIENDEN LOS INGRE F " SOS FAMILIARES MENSUALMENTC 

250,000.00 18 28 

250,000.01 a 720,000.00 32 49 

720,000.01 a 1 ,440,000.00 9 14 

+ de 1 ,440,000.00 6 9 

TOTAL 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION 

Los Salarlos mas significativos son: 28% 

gana el salarlo mlnlmo y el 491' percibe 

2 .. 3 salarlos mlnlmos en tanto que el 141' 

es de 3, 4 y 5 salarlos mlnlmos. 
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G R A F 1 C A No. 13 
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CUADRO NO. 15 

QUIEN ES EL PRINCIPAL 
SOSTEN ECONOMICO PARA F 1 
SUS ESTUDIOS. 

PADRE 46 70 

MADRE 6 9 
AMBOS 7 11 

-

USTED,MISMO 2 3 

OTRO FAMILIAR 2 3 

TUTOR 1 2 

PADRE Y USTED MISMO 1 2 

T O T A L 65 100 

FUENTE: lnvestlgaciOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

1 NTERPRET AC 1 ON: 

El presente cuadro muestra que el princi

pal sostén económico es el padre de fami-

1 la con un 70%, solo el 9% la madre y en 

un 11% ambos. 
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CUADRO No. 16 

CUAL ES LA OCUPACION DE F s SU PADRE 

FINADO 5 8 

AMA DE CASA o o 

EMPLEADO 20 30 

OBRERO o o 

COMERCIANTE 9 14 

TRABAJADOR POR SU CUENTA 10 15 

SERVIDOR PUBLICO 5 8 

PROFESIONISTA 6 9 

NO TRABAJA o o 

OTRO: JUBILADO 3 5 

OTRO: NO ESPECIFICADO 4 6 

SIN DATOS 3 5 

TOTAL 65 100 

FUENTE: lnvestigaclOn de campo 
NO. DE BASE: 65 
INTERPRETACION: 
En la ocupaciOn de los padres de familia 
se observa que el 30% son empleados, el 
15% son trabajadores por su cuenta y el 
14% son comerciantes. 
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G R A F 1 C A No. 15 
QUIEN ES EL PRINCIPAL SOSTEN ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS 
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CUADRO No. 17 

CUAL ES LA OCUPACION DE 

su MADRE F s 

FINADA 2 3 

AMA• DE CASA 44 67 

EMPLEADO 6 9 

OBRERO o o 

COMERCIANTE 5 7 

TRABAJADOR POR 
SU CUENTA 1 2 

SERVIDOR PUBLICO 3 5 

PROFESIONISTA 1 2 

NO TRABAJA o o 

OTRO: NO ESPECIFICAD( 1 2 

SIN DATOS 2 3 

T O T A l 65 100 

FUENTE: 1 nve st igac i 6n de campo. 

NO. DE BASE 65 

INTERPRETACION: 

La ocupación de las madres de familia es prin

cipalmente el hogar con un 67% y del 9% que la
boran son empleadas, coincidiendo con el cuadro 

No. 15. 
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CUADRO No. 18 

QUE TI PO DE EMPLEO TI ENE F 1 
SU PADRE 

PLANTA 37 57 

CONFIANZA 8 12 

EVENTUAL 11 17 

SIN DATOS 9 14 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investlgac!On de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION 

En el tipo de empleo de los padres de fa

milia el 571 tiene trabajo de planta, el 

171 es eventual y 121 es de confianza, aun

que el 141 de los posibles desertores no 

poroporclono datos. 
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CUADRO No. 19 

A CUANTO ASCIENDEN SUS IN-
GRESOS PERSONALES PARA SUS 
ESTUDIOS MENSUALMENTE F s 

10,000.00 a 20,000.00 16 25 

20,000.01 a 50,000.00 33 51 

50,000.01 a 100,000.00 13 20 

+ de 100,000.0D 3 4 

TOTAL 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

J NTERPRET AC ION 

Se observa que todos (un 100%) tienen asig

nado un presupuesto mensual para gastos per

sona les y para sus estudios un 76% recibe de 

10 a 50 mil pesos mensualmente. 
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CUADRO No. 20 

GRADO MAXlMO DE ES- F TUDIOS DE SU PADRE 

Primaria Incompleta 17 

Primaria completa 11 

Secundaria incompleta 5 

Secundaria completa 12 

Profesional técnico 5 

Bachillerato 2 

Profesional 10 

Sin datos 3 

T O T A l 65 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 

1 NTERPRET AC ION: 

1 

26 

16 

8 

19 

8 

3 

15 

5 

100 

Este cuadro muestra un bajo nivel educa

tivo en el padre de familia ya que un 26$ 

cuenta con la primaria incompleta y solo 

un 16$ la tiene completa. 
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G R A F 1 C A No. 19 

A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS PERSONALES PARA SUS 
ESTUDIOS MENSUALMENTE. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

51 

25 
20 

4 

o '~--'-,..,:-'---.=-.....,,=-'-='-='""~~~~~~ 
¿~ ;~ 1~~ ~º~ 

100-

90 . 

80 

70 

60 

50 

40 

mil mil mil mil 

6 R A F 1 e A No. 20 
GRADO DE ESTUDIOS DE SU PADRE 

26 

30 ~ _¡ 19 

::'----1~~..L.1_6-l--ª-l..~~.!--8~~=3=:::1~15_,___5_,_~~~~~ 
p I PC s I se PT B p so 

162 



CUADRO No. 21 

GRADO MAX l MO DE ESTUD !OS F ' DE SU MADRE 

Primaria incompleta 22 33 
Primaria completa 15 23 

Secundaria incompleta 4 6 

Secundaria completa 9 14 

Profesional técnico 6 9 

Bachl l lerato 3 5 

Profesional 2 3 

Otro: sin estudios 1 2 

Sin datos 3 5 

T O T ~ L 65 100 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

1 NTERPRET AC l ON: 

En el presente cuadro la madre de familia 

refleja principalmente bajo nivel educa

tivo debido a que un 331 no tiene la pri

maria completa y el 231 st la terminó. 
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CUADRO No. 22 

ANTE EL INGRESO A ESTE 
CENTRO EXISTIO PARTICI- F 1 PACION DE SUS PADRES EN 
QUE CONTINUARA ESTUDIANDO 

SI 57 88 

NO 8 12 

TOTAL 65 100 

FUENTE: lnvestigaclOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION 

Este cuadro muestra el Interés de los pa

dres de familia en que sus hijos continuen 

estudiando, observandose un 88$. 
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CUADRO No. 23 

SUS PADRES PLATICAN 
CON USTED SOBRE SUS F 1 
ESTUDIOS 

SI 53 B2 

NO 12 18 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

Se observa que los padres si platican con 

sus hijos, sobre sus estudios, mostr3ndo

se un e2i sobre esto. 
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CUADRO No. 24 

COMO ES LA ASISTENCIA DE 
SUS PADRES A ESTE CENTRO F ' 
CONT l NUAMENTE, 4 6 

ALGUNAS VECES 35 54 

NULA 26 40 

T O T A l 65 100 

FUENTE: lnvestigaci6n de campo 

No. de base: 65 

INTERPRETACION 

El presente cuadro nos proporciona Infor

mación sobre la asistencia de los padres, 

t~nlendo que sólo asisten algunas veces 

(en un 54i) y un 40i no asiste al centro. 
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CUADRO No. 25 

ANTES DE TOMAR CLASE EN 
DONDE CONSUMES TUS F 1 
ALIMENTOS 

CASA 59 91 

FONDAS o o 

PUESTOS o o 

ALREDEDOR DE LA ESCUELA 6 9 

TOTAL 65 100 

FUENTE: lnvestlgacl6n de campo. 

NO. DE BASE: 65 

lNTERPRETACION 

La mayor parte de la poblacl6n investi

gada, consuem sus alimentos dentro de su 

domicilio, observandose un 91% 
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CUADRO No. 26 

CONSUMES ALIMENTOS EN F 1 TUS DESCANSOS ESCOLARES. 

SI 56 86 

NO 9 14 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

La mayorla de los estudiantes entrevista

dos, si consume alimentos en sus descan

sos escolares, notandose un 86i. 
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CUADRO NO. 27 

TIPO DE ALIMENTOS QUE MAS 
cp~~~~E EN SUS DESCANSOS ESCO· F 1 

ANTOJITOS 28 43 

PASTELITOS 6 9 

FRITURAS 6 9 

CAFE o o 
LECHE O LICUADOS 7 10 

COMIDA 13 20 

OTROS: FRUTA Y AGUA 1 2 

OTROS: DULCES 1 2 

OTROS: TORTAS Y AGUA 1 2 

NO CONSUME NINGUNO 2 3 

T O T A L 65 100 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

Se observa que un 43% de los posibles deser

tores consume antojltos, el 20% principal

mente comida. 
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CUADRO No. 28 

CONSIDERAS QUE LOS ALIMENTOS 
QUE CONSUMES EN ESTOS DES· F 1 
CANSOS TE PROPORCIONAN : 

TODOS LOS NUTRIENTES 1 2 

ALGUNOS NUTRIENTES 24 37 

·NINGUN NUTRIENTE 24 37 

ALGUNAS VECES 14 21 

SIN DATOS 2 3 

T O T A L 65 100 

FUENTE: InvestlgaclOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

1NTERPRETAC1 ON: 

El tipo de alimentos que se consume en 

opinión de la poblaclOn Investigada, con

tiene algunos nutrientes y ningún nutrien

te con un 37% para cada uno; 
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CUADRO No. 29 

QUE TIPO DE TRANSPORTE F ' USAS : 

Cl\MION - METRO - COLECTIVO 23 35 

~AMION - METRO - CAMI ON 12 18 

METRO - Cl\MION 5 8 

METRO - COLECTIVO 6 9 

Cl\MION - COLECTIVO 7 11 

Cl\MION 7 11 

COLECTIVO 4 6 

TRANSPORTE Pl\RTICULl\R 1 2 

OTRO o o 

T O T A L 65 100 

FUENTE: 1 nvest lgac i 6n de cámpo 

NO. DE 81\SE: 65 

INTERPRETl\CION: 

El tipo de transporte que se usa es cami6n

metro-colectivo 35% y cami6n-metro-caml6n un 

18%. 
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CUADRO No. 30 

EN LA ZONA CONDE HABITAS EXIS 
TEN TODOS LOS SERVICIOS PU- - F 1 
BLICOS. 

SI 55 85 

NO 10 15 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo. 

NO, DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

El 85% de la población Investigada cuenta 

co~ todos los servicios pObllcos en la zo

~a donde habitan. 
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CUADRO No. 31 

LA VIVIENDA QUE HABITA 
F 1 

ES: 

PROPIA 55 85 

RENTADA 6 9 

PRESTADA 4 6 

T O T A l 65 1DO 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo. 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

El 85% de los estudiantes Investigados 

habitan en casa propia. 
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CUADRO No. 32 

CUAL DE ESTOS PROBLEMAS HA 
OBSERVADO CON MAS FRECUENCIA F s 
EN TU COLONIA 

ALCOHOLISMO 36 55 

DROGADICCION 7 10 

MENDICIDAD 1 2 

PANDILLERISMO 15 23 

PROSTITUCION o o 

DELICUENC !A 3 5 

OTROS o o 

SIN DATOS 3 5 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investlgac!On de campo 
NO. DE BASE: 65 
INTERPRETACION : 
En el presente cuadro se refleja claramente 

·que el alcoholismo existe como problema so
cial en un ssi, slgulendole como segundo pro
blema el pandlllerismo con un 23%. 
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CUADRO No. 33 

MARQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA AQUELLAS 
FRASES QUE CONSIDERE QUE ESTAN PROPICIAN
DO SU POSIBLE OESERCION ESCOLAR 

CARENC 1 A DE 1 NGRESOS ECONOM 1 COS 

FALTA DE INFORMACION ESCOLAR 

1NFLUENC1 A DE AMIGOS 

INFLUENCIA DE PROFESORES 

INFLUENCIA DE SUS PADRES 

TOTAL 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

F s 

15 23 

7 

4 

11 

2 

27 41 

2 

o o 
o o 

2 

o o 
2 

4 

2 

65 100 

Las principales causas de la posible deserción esco
lar de los estudiantes Investigados son la carencia 
de organización en las actividades-escolares, con un 
41% y la carencia de Ingresos económicos un 23%. 
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CUADRO No, 34 

SUS PADRES TOMAN EN CUENTA 
SU OPINION SOBRE SUS F ' ESTUDIOS. 

SI 57 88 

NO 7 10 

SIN DATOS 1 2 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE DATOS: 65 

INTERPRETACION 

El 88% de los padres de familia si toman 

en cuenta la opinión de sus hijos en lo 

que se refiere a sus estudios. 
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c UADRO No. 35 

TENIA USTED CONOCIMIENTO QUE 
EL L 1 C • EN TRABAJO SOC 1 AL ES F 1 UN ENLACE ENTRE EL ALUMNO, LA 
FAMILIA Y LA INSTITUCION 

SI 27 41 

NO 37 57 

SIN DATOS 1 2 

T O T A l 65 100 

FUENTE: 1nvest1gac1 On de campo 
NO. DE BASE: 65 
INTERPRETACION : 

·un 41% tiene conocimiento de que el Lic. en 
Trabajo Social realiza esta funciOn, sin 
embargo el 57% lo desconocta. 
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CUADRO No. 36 

CREE USTED QUE EL LIC. EN 
TRAB. sbc. AYUDARIA A QUE su F 1 OPINION SEA TOMADA EN CUENTA 
DENTRO DE SU CASA Y EN LA ESC 

SI 43 66 

NO 21 32 

SIN DATOS 1 2 

T O T A L 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION 

El 66% de la población Investigada conside

ra que ·el Lic. en Trabajo Social le ayudarla 

a que su opinión se tome en cuenta tanto en 

su escuela como en la casa. 
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TENIA USTED CONOCIMIENTO QUE EL LIC. EN TRABAJO 
SOCIAL ES UN ENLACE ENTRE EL ALUMNO, LA FAMILIA 
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CUADRO No. 37 

MARQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LAS RAZONES POR 

LAS QUE NO ASISTES A CLASES F s 

PORQUE LA CLASE NO ES l NTERESANTE 13 20 

PORQUE EL MAESTRO FALTA A CLASES 10 15 

POR ENCONTRARSE' LEJOS OE SU DOMICILIO 10 15 

POR ESTAR CON SUS AMIGOS 5 7 

PORQUE EXISTEN DIFICULTADES CON LOS MAESTROS 5 7 

FALTA DE TRANSPORTE 7 10 

OTRO: DESPERTAR TARDE 1 2 

OTRO: ENFERMEDAD 4 6 

OTRO: DESVELADO POR ATENDER EL NEGOCIO 1 2 

OTRO: SATURACION DE TIEMPO 1 2 

OTRO: PORQUE NO ESTUDIA 1 2 

OTRO: POR LLEGAR TARDE 1 2 

OTRO: POR TERMINAR LA TAREA ME ATRAZO 1 2 

orno: FALTA OE TIEMPO 1 2 

ASISTE SIEMPRE A CLASES 4 6 

TO T ~ l 65 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. OE BASE: 65 

INTERPRETACION : 
El 20% de los alumnos no asiste porque la clase no es Interesan-

te, el 15% porque el maestro falta a clases y otro 15'!. por en

contrarse lejos del centro <le estudios, la falta de transporte 

nos da un 10% algo significativo. 
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CUADRO No. 38 

ESTABA ENTERADO QUE EL LIC. 
EN TRABAJO SOCIAL PUEDE ORIEN- F 1 
~f~~~~~PS~Im aa~u~~ R§M~ A 

SI 22 34 

NO 43 66 

TOTAL 65 100 

FUENTE: InvestlgaclOn de campo 

NO. DE BASE: 65 

INTERPRETACION: 

Solo el 34% esta enterado de esta activi

dad del Lic. en Trabajo Social y el 66% 

la desconocen. 
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CUADRO No. 39 

COMO HA SIDO LA ASISTENCIA 
DE SUS PROFESORES EN ESTE F 1 
CENTRO. 

EXCELENTE 20 31 

REGULAR 44 67 

DEFICIENTE 1 2 

T O T A l 65 100 

FUENTE: lnvestigaci6n de campo 

NO. BASE : 65 

INTERPRETACION 

Mas de la mitad de la poblaci6n considera 

que la asistencia de sus profesores ha si

do regular con un 67i y excelente con un 

31%. 
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CUADRO No. 40 

MARQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA CUAL DE LOS 
SIGUIENTES ENUNCIADOS HA INFLUIDO DE MANE-

F s RA NEGATIVA EN SU COMPORTAMIENTO DENTRO 
V FUERA DE SU ,CASA 

PROBLEMAS CON PREFECTOS 4 6 

"DESACUERDO CON LOS MAESTROS 11 17 

"" EN LAS llLL!ONES DE LA-5 
AUTORIDAD ES 10 15 
DEFICIENCIA EN LOS TRAMIES ESCOLARES 4 6 

INFLUENCIA DE LOS AMIGOS 11 17 

DESAGRADO A LAS MATERIAS B 12 

1 NADEC LIADAS RELAC 1 ONES FAMILIARES 4 6 

INFLUENCIA DE VECINOS o o 
FALTA DE COMUNICACION CON SUS PADRES 3 5 

su COMPORTAMIENTO ES POSITIVO 10 15 

T O T A L 65 99 

FUENTE: Investigaci6n de campo 
NO. DE BASE: 65 
INTERPRETACION : 
En el comportamiento negativo de la poblaci6n In
vestigada se observa un 17% por desacuerdo con los 
maestros y también un 17% por la influencia de los 
amigos mientras que un 15% esta inconforme con las 
acciones de las autoridades, el mismo 15% opina que 
su comportamiento es positivo y un 12% opino que el 
desagrado a las materias influye en sus acciones ne
gativas. 
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CUADRO No. 41 

COMO CONSIDERA USTED EL TRA 
BAJO DEI:. PERSONAL AOMINIS-- f 1 
TRATI VO O ESCOLAR 

ATENTO-COMUNICATIVO-Ef! 
CIENTE B 12 

ALGUNA DE LAS TRES 45 69 

NINGUNA 12 19 

T O T A l 65 100 

FUENTE: lnvestigac!On de campo 

NO. oE BASE: 65 

INTERPRETACION 

En opinión de la población Investigada so

lo el 12% del personal administrativo o es

colar cumple ef lcazmente mientras que el 

69% cumple solo con alguna de sus funciones 

y el 19%· opino que no es eficiente. 
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CUADRO No. 42 

MARQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA LOS BENEFICIOS 
QUE OBTENDRIA CON LA CREACION DE UN 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL. 

TENER UN MEJOR DESARROLLO ESCOLAR 

TOTAL 

FUENTE: lnvestlgacl6n de campo. 

NO. DE BASE: 65 

1 NTERPRET AC 1 ON 

194 

F 1 

19 29 

14 22 

8 12 
6 9 

5 8 

4 6 

5 

6 9 

65 100 

La opinión de la poblacl6n Investigada fue que los be

neficios que obtendrlan con un departamento de trabajo 

social serian en orden de Importancia, las buenas rela

ciones con la familia 29% y el conocimiento de sus de

rechos y obligaciones 22% bien ubicado dentro y fuera 

de la escuela 12% principalmente. 



G R A F 1 e A No. 41 

COMO CONSIDERA USTED EL TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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UNIDAD DE ·oesERVACION 11 



UNIDAD DE OBSERVACION 11. PROFESORES 

CUADRO No. 

CONOCE USTED LO QUE ES F 1 TRABAJO SOC 1 AL 

SI 13 81 

No 3 19 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

T O T A l 16 100 

FUENTE: InvestigaciOn de campo 

NO. DE BASE: 16 

1NTERPRETAC1 ON: 

El 81% de los profesores entrevistados cono

cen que es el trabajo social, el 19% no cono

ce el ~rea. 
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CUADRO No. 2 

HA TENIDO CONTACTO CON ALGUN 
LICENCIADO EN TRABAJO SOC !AL F 1 

SI 7 44 

NO 9 56 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

t o t a 1 16 100 

FUENTE: InvestlgaclOn de campo 

NO. BASE: 16 

INTERPRETACION: 

El 56% de los profesores entrevistados no 

han tenido contacto con nlngOn Lic. en Tra

bajo Social, y el 44% de los profesores si 

han tratado con un Lic. en Trabajo Social. 
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GR A F 1 c A No. 
CONOCE USTED LO QUE ES EL TRABAJO SOCIAL 
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CUADRO No. 3 

CUALES SON LAS ACTIVIDADES Y FUN-
CIONES MAS IMPORTANTES DEL LICENCIA F s DO EN TRABAJO SOCIAL PARA EL DE~ 
SARROLLO DE LOS ESTUDIANTES. 

TRABAJO CON ALUMNOS INDIVIDUAL-
MENTE. 4 25 

CANALIZACION DE CASOS o o 

FORMACION DE GRUPOS 1 6 

ENLACE ENTRE LA INSTITUCION, 
ALUMNOS Y FAMILIA. 6 38 

SERVICIOS DE CONSULTA, ASPECTOS 
ESCOLARES V LEGALES DEL ALUMNO. 4 25 

ORIENTACION BIOLOGICA, PSICOLOGI-
CA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVO. 1 6 

MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD o o 

SIN DATOS o o 

T O T A L 16 100 

FUENTE: InvestigaciOn de campo 
NO. DE BASE: 16 
INTERPRETACION: 
El 38S de las personas entrevistadas opinan que la 
función con m~s importancia es que el Lic. en Tra
bajo Social sea un enlace entre la lnstltuclOn, la 
familia y el alumno, siguiéndole el trabajo Indivi
dual 25S y servicios de consulta 25S. 
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CUADRO No. 4 

CREE USTED NECESARIA LA CREA-
C 1 ON DE UN DEPARTAMENTO DE F s 
TRABAJO SÓC 1 AL 

SI 15 94 

NO 1 6 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

T O T A L 16 100 

FUENTE; lnvestlgaclOn de campo. 

NO. BASE: 16 

!NTERPRETAC!ON 

El 93.8% de los profesores entrevistados 

opina que si es necesaria la creaclOn de 

un departamento de trabajo social. · 
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CUALES SON LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES MAS IMPORTANTES DEL LIC. EN TRABAJO 
SOC !AL PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES. 
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CUADRO No. 5 

CREE US°TED NECESARIA LA CREA 
CION DE UN EQUIPO INTERDIS-- F ' CIPLINARIO PARA LA AYUDA DE 
LA PROBLEMATICA ESTUDIANTIL. 

SI 16 100.0 

NO o o 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

T O T A l 16 
1 ºº·º 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. BASE: 16 

INTERPRETACION: 

El 100% de los profesores entrevistados cree 

necesaria la creación de un equipo lnterdls

cipl lnarlo para la mejor ayuda a la proble

matlca estudiantil. 

202 



CUADRO No. 6 

SABIA UD. QUE EL LIC. EN TRA 
BAJO SOC !AL PUEDE APOYAR Erf"" f 1 
~~Mmvóg~DES A ALGUNOS DE-

SI 11 69 

NO 5 31 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

T O T A L 16 100.0 

FUENTE: lnvestigaclOn de campo 

NO. BASE: 16 

INTERPRETACION: 

El 69% de los profesores tiene conocimien

to de que un Lic. en Trabajo Social pueda 

apoyar en diferentes actividades. 
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G R A F 1 e A No. 5 

CREE USTED NECESARIA LA CREACION DE UN EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO PARA LA AYUDA DEL ESTUDIANTE. 
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CUADRO No. 

SABIA UD. QUE EL LICENCIADO EN 
TRABAJO SOCIAL PUEDE SER UN EN F 1 LACE EN SUS RELACIONES CON S~ 
ALUMNOS. 

SI 12 75 

NO 4 25 

OTROS o o 

SIN DATOS o o 

T O T A L 16 100 

FUENTE: 1nvest1 gac Ión de campo 

NO. BASE: 16 

INTERPRETACION 

El 75% de los profesores entrevistados 

tienen conocimientos de que el Lic. en 

Trabajo Social ayuda en sus relaciones 

con sus alumnos. 
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CUADRO No. 8 

QUE NECESITA USTED PARA 
MEJORAR SU CLASE. F s 

RECURSOS MATERIALES 6 38 

CURSOS DE ACTUALI ZAC ION 6 38 

MATERIAL DIOACTICO o o 

MAYORES INGRESOS o o 

OTROS 2 12 

SIN DATOS 2 12 

T O T A L 16 100 

FUENTE: Investigación de campo 

NO. BASE: 16 

INTERPRETACION : 

El 38% de los profesores oplnan que para 

mejorar su clase necesitan recursos mate

riales y otro 38% cursos de actualización. 
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6 R A F 1 e A No. 7 
SABIA USTED QUE EL LIC. EN TRABAJO SOCIAL 
PUEDE SER UN ENLACE EN SUS RELACIONES CON 
SUS ALUMNOS. 
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UNIDAD DE OBSERVACION IV 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA 

CUADRO No. 

LA ASISTENCIA DEL ALUMNO 
AL DEPTO. DE ORIENTACION F 
EDUCATIVA ES CONSTANTE. 

SI 1 

NO 4 

OTROS o 

SIN DATOS o 

T O T A L 5 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

NO. BASE: 

I NTERPRETAC ION 

1 

20 

80 

o 

o 

100 

El 80% de las personas entrevistadas coin

ciden en que la asistencia del alumno al 

departamento no es constante. 
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CUADRO No. 2 

LA OR l EN TAC ION AL ALUMNO 
ES DE ACU~RDO A SU F s 
CARRERA. 

SI o o 

NO 5 100.0 

OTROS o 9 

SIN DATOS p o 

T O T A l 5 100.0 

FUENTE: InvestigaciOn de campo 

NO. BASE: 5 

INTERPRETACION 

El 100% de los entrevistados coinciden en que 

la orlentaclOn dada al alumno a su ingreso-no 

va de acuerdo con su carrera. 
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G R A F 1 e A No. 
LA ASISTENCIA DEL ALUMNO AL DEPTO. DE ORIENTACION 
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GRAFIC A No. 2 
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CUADRO No. 3 

SE HAN 1 MPl:EMENTADO MECAN 1 SMOS 
PARA QUE EL ALUMNO PARTICIPE F EN LA ELECCION DE LOS TEMAS 
IMPARTIDOS. 

SI 4 

NO 1 

OTROS o 

SIN DATOS o 

T O T A L 5 

FUENTE: lnvestlgaclOn de campo 

NO. BASE: 

INTERPRETACION 

s 

80 

20 
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o 

'ºº 

El BOt de las personas entrevistadas opina 

que si participa el alumno en la elección 

de los temas a Impartirse en la materia. 
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G R A F l e A No. 3 

SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS PARA QUE EL ALUMNO 
PARTICIPE EN LA ELECCION DE TEMAS. 
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5.7. AnAlisis de la información. 

Oe acuerdo a los datos estadlstlcos que se obtuvieron ·en la 

presente investigación, se observo en primer lugar que la edad 

de los posibles desertores escolares es en su mayorla de 16 y 17 

anos, es el sexo masc~llno el que predomina debido a que es un 

centro que imparte carreras relacionadas con la lngenierla, sien

do en su totalidad solteros probablemente por la edad de estos. 

Respecto al turno y carrera estos desde la misma muestra se 

seleccionaron tomando en cuenta que existen mAs grupos en el tur

no matutino y en la especialidad de construcción. 

En cuanto a los datos familiares que se obtuvieron de los 

posibles desertores escolares, las familias en su mayorla se compo

nen entre 5, 6 y 7 miembros. Es decir, que pertenecen a un nucleo 

familiar medio, se encontró que el padre es el principal sosten 

económico, siendo sus principales ocupaciones la de empleados, 

trabajadores por su cuenta y comerciantes, observAndose que el 

tipo de empleo predominante es el de planta, aunque existe en un 

menor grado el eventual. 

Por otra parte la mayorla de las madres de familia se dedi

can al hogar y una minarla trabaja. 

En lo que concierne a los posibles desertores escolares son 

pocos los que trabajan. 

Los ingresos familiares en su mayorla son inferiores a 2 ó 

3 salarios mlnimos, es decir, que muchas de las familias tienen 

bajos Ingresos, reflejAndose en los Ingresos personales de la 

población investigada, que en su mayorla no rebasan los $50,000.00 
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mensuales para. sus gastos escolares, sin embargo la mayor parte de 

las familias son dueños de la vivienda en que habitan contando 

·ademas con todos los servicios públicos. 

En lo que respecta al grado maxlmo de estudios del padre y 

de la madre son de un bajo nivel.educativo en uno y en otro, ya 

que la mayor!a tienen primaria completa o Incompleta y son muy 

pocos los que llegan a tener una profesión. 

En cuanto a los aspectos que Influyen directamente al alumno 

se pudo observar que la mayor!a de los padres participaron en que 

continuaran sus estudios, as! mismo los padres en su mayor!a tie

nen comunicac!On con sus hijos, sin embargo, se nota la ausencia 

de éstos a este centro, acudiendo sOlo cuando se les cita con 

urgencia 

En lo referente a los aspectos alimenticios de la población 

Investigada, se refleja que la mayor!a de éste, consume alimen

tos en sus descansos escolares y la mayor parte de ella como en 

su casa. 

Es Importante mencionar que uno de los principales alimen

tos consumidos en estos descansos, son los antojitos, a pesar de 

que los mismos alumnos consideran que en su mayor!a estos no tie

nen valor nutrlclonal o sOlo algunos nutrientes. 

Otro aspecto manejado en esta investigación fue el transpor

te, el cual refleja un gasto excesivo por parte de la población 

Investigada, ya que gran parte de ella se traslada en tres tipos 
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diferentes de transporte (carni6n-rnetro-colectlvo) principalmente, 

En los aspectos sociales de la población Investigada se re

fleja claramente los problemas que esta viviendo el Distrito Fe

deral, ya que esta investigación se observó que los principales 

problemas son el alcoholismo, pandlllerlsrno, drogadicción y de

llcuencla, dandose eri el orden en el que se mencionan, lo cual 

nos hace reflexionar que de alguna forma el alumno puede tener 

Influencias negativas que perjudiquen su permanencia dentro del 

centro. Dentro de las causas que los a~urnnos consideran que es

tan propiciando su posible deserción escolar, podernos mencionar 

que son: La carencia de organización, falta o carencia de Ingre

sos económicos, exceso de trabajo escolar, falta de Información 

escolar, dificultad en los ttarnltes escolares y dificultad o de

sacuerdo en la irnpartlc!On de la materia. 

Lo anterior conduce a pensar que la problernatlca de la po

sible deserción escolar refleja deficiencia en los aspectos aca

démicos, económicos, administrativos de la poblac!On investigdda. 

El reflejo de lo académico se muestra en las causas por las 

que no asisten los posibles desertores escolares a clases, estas 

son: la Irregularidad en la asistencia de los profesores y la 

tendencia tradicional al Impartir sus clases, a partir de eso se 

manifiesta la Inconformidad de los alumnos hacia los maestros. 

Otras causas por las que el alumno no asiste a sus clases 

es por encontrarse lejos de su domicilio del centro de estudios 

y las deficiencias que existen en el transporte, finalmente es 

importante observar la influencia de los amigos hacia esta actl-
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tud. 

Asi mismo dicha influencia se refleja en el comportamiento 

negativo de la población investigada dentro de la escuela, ademas 

por estar en desacuerdo con las acciones de las autoridades prin

cipalmente, aunque un porcentaje opinó que su comportamiento es 

positivo. 

Sobre el aspecto económico se pudo observar su deficiencia 

desde los mismos gastos familiares y escolares, meditando este 

aspecto es de considerar que es una causa de la posible deserciOn 

escolar. En cuanto a lo administrativo se observó que sOlo una 

minorta del personal administrativo o escolar, cumple de manera 

efectiva (atenta-comunicativa y eficiente) su labor, lo cual re

percute en la falta de información escolar en la dificultad de 

realizar los tramites escolares por parte del alumno. 

Por otra parte en lo que se refiere a las prestaciones a 

las que _tiene derecho el estudiante por ser miembro de este cen

tro, se muestra que la ·mayor parte de la población tiene cono

cimiento sobre las becas econOmicas, la atención médica en la 

institución, descuentos en librerias del Instituto Politécnico 

Nacional y otras, en cuanto a ser asegurado del Instituto Mexi

cano del Seguro Social existió mas de la mitad de los posibles 

desertores escolares que s! sab!an de esta prestación, en lo que 

respecta al desacuerdo de transporte en temporada de vacaciones, 

mas de la mitad lo ignoraba. 

Sobre la informaciOn obtenida respecto al Trabajo Social se 
reflejo el desconocimiento por la mayor parte de la poblaciOn in-
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vestigada de que el Licenciado en Trabajo Social puede conducir 

a obtener prestaciones que otorga el centro as! como aquellas 

prestaciones recrea.tivas que otorgan otras instituciones. 

En cuanto al c~nocimlento de que el Licenciado en Trabajo 

Social es un enlace entre el alumno, la familia y la institución, 

mas de la mitad no sabia, sin embargo consideran que este pro

fesional ayudarla a que su oplnlOn sea tomada en cuenta dentro 

de su casa y en la escuela. 

Sobre la inasistencia de los alumnos a las clases, estos 

desconoc!an que el Licenciado en Trabajo Social puede orientar

los a disminuir esta problematlca. 

En cuanto a los beneficios que se obtendr!a con la creación 
1 

de un departamento de trabajo social, la población Investigada 

considero como principales: 1) las buenas relaciones con la fa

milia y la lnstituclOn, 2) conocimiento de sus derechos y obli

gaciones, 3) estar ubicado dentro y fuera de la escuela, 4) te

ner un mejor desarrollo escolar, 5) mejorar su comportamiento 

dentro y fuera de la escuela y 6) conocer y obtener prestaciones 

que le corresponden. 

Finalizando as! el ana11sls de la unidad de observación no-

mero uno alumnos. 

En la unidad de observación No. 11 profesores, se muestran 

las siguientes observaciones: en primer lugar se reflejo que una 

g·ran parte de profesores si conoce lo que es el trabajo social, 

sin embargo esta proporción disminuye un poco en el contacto con 

algún licenciado en Trabajo Social. 
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Respecto a las actividades y funciones del Licenciado en 

Trabajo Social los profesores consideraron importantes para el 

desarrollo de los estudiantes del centro las siguientes acti

vidades en orden de importancia. 

a) enlace entre la instituclOn, alumnos y la familia 

b) servicios de consulta en aspectos escolares y legales del 

alumno 

c) trabajo con los alumnos individualmente 

d) orientación biológica, psicológica, social y administrativa 

e) formación de grupos. 

Se considera que es necesario la creación de un departamento 

de trabajo social de acuerdo a las opiniones expresadas por la 

mayor parte de los profesores entrevistados, asf mismo gran par

te coinciden que el Licenciado en Trabajo Social puede ser un 

enlance en sus relaciones con los alumnos y ser un apoyo en las 

diferentes actividades de algunos departamentos del centro. 

Por otra parte los profesores coincidieron en su totalidad en 

que es necesario que exista un equipo de diferentes profesiona

les para ayudar a la problem~tlca de los estudiantes, adem~s 

consideran que para mejorar su clase necesitan principalmente 

recursos materiales y cursos de actualización, finalizando asf 

esta unidad de observación. 

La siguiente unidad de observación: Orientación Educativa, 

muestra que en este departamento no es muy constante la asisten

cia del alumno, a pesar de que se han Implementado. mecanismos en 
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la participación de la elección de los temas que Imparte Ja ma

teria de orientación, los orientadores consideran en su totali

dad que la orientación del alumno a su Ingreso a la institución, 

no es de acuerdo a la carrera que elige, por otra parte, estos 

profesionales han detectado en los alumnos principalmente tres 

tipos de problemas: p~oblemas famÍ~lares. personales y escolares, 

en cuanto a los servicios que proporciona este departamento a la 

problemAticamenclonada son principalmente: 

1) la impartlcl6n de la materia de orientación educativa, sin 

embargo, sólo se proporciona actualmente a los alumnos de quin

to semestre debido a la apl!cac!On de un nuevo plan de estu

dios de esta Institución, 

2) elaboración de programas para la materia y material dldactlco, 

3) asesoramiento individual, grupal y familiar, 

4) eventos con la comunidad, 

5) actividades complementarlas, 

finalmente es Importante conocer que tipo de profesionales !abo~ 

ran en dicho departamento, observAndose siete psicólogos para ambos 

turnos, un pedagogo, una secretarla y un Ingeniero Qulmico que 

funge como jefe de departamento. Finalizando esta tercera unidad 

de observación. 

La IV Unidad de observación esta representada por el Subdirec

tor Académico a quien se aplicó el cuestionarlo por ser una au

toridad que dirige los aspectos académicos, en primer término es

ta autoridad considera que no existe una coordinación entre las 
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unidades administrativas de la institución, en cuanto a la coor

dinación de las unidades a su cargo es de tipo mixta, es decir, 

que es a través de la comunicación escrita y oral, se da prin

cipalmente esta al alumno por medio de las academias y oficinas, 

departamento-alumno y alumno autoridad principalmente, ademas 

considera que el personal a su cargo necesita actuallzaclOn·en 

cada una de sus areas, finalmente en lo que concierne a la crea

clOn de un departamento de trabajo social considera que ayudarla 

a la coordinación de los alumnos con los departamentos a su car

go. 

Sobre la unidad de observaciOn número V, es decir, la aplica

ciOn del cuestionarlo al jefe del Departamento de Relaciones Pú

blicas, se observo lo siguiente: en primer lugar la autoridad· de 

este departamento considero que se puede negociar con empresas 

sobre descuentos de artfculos escolares, ademas de que puede ha

cer funcionar una bolsa de trabajo en benef lclo de los estudian

tes, tomando en cuenta en P.sta última, ciertas caracterfstlcas 

como requisito para su obtenclOn, considerando en orden de Impor

tancia los siguientes: 1) estudiantes con promedio de 9.00, 2) es

tudiantes regulares, 3) estudiantes con problemas econOmlcos, 4) 

que el estudiante desee trabajar. 

Sobre las prestaciones mencionadas anteriormente, en la prime

ra de ellas el jefe del departamento no esta enterado que un Li

cenciado en Trabajo Social puede promover y organizar el otorga

miento de arttculos escolares con descuentos, en cuanto a la se

gunda si tenla co~ocimiento de que ~l Licenciado en Trabajo Social 
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puede identificar a quien se le otorgue un empleo de la bolsa de 

trabajo. 



CAPITULO SEXTO 

LINEAS DE ACCION DEL TRABAJO SOCIAL PARA 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA DESERCION 

ESCOLAR EN EL CECYT NO. 4 "LAZARO CARDENAS" 
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lineas de acciOn del Trabajo Social para contribuir a la dlsminu

clOn de la DeserclOn Escolar en el CECyT No. 4 "L!zaro cardenas•. 

El presente capitulo tiene como finalidad justificar la ln

tervenclOn del trabajo scclal como una alternativa de solución 

en la problem!tlca de la dlsmlnuclOn de la deserciOn escolar en 

el centro mencionado. Se muestra la importancia de la creaciOn 

de un departamento de trabajo social ante la problem!tlca escolar, 

as! mismo se proponen alternativas de soluciOn como son: el tra

bajo social en la docencia, trabajo social como enlace entre los 

recursos Institucionales y las necesidades de los escolares, fi

nalmente el trabajo social y la programaclOn. 

6.1. La lmptirtancla de un departamento de trabajo social. 

El trabajo social como otras disciplinas, tiene diferentes 

!reas de acclOn, en este caso y para esta Investigación se esta 

llevando a cabo en el amblto escolar. 

En la investlgaclOn de campo se pudo constatar que es impor

tante la~creaclOn de un departamento de trabajo social ya que 

tanto alumnos como profesores y autoridades opinaron que deberla 

de existir o crearse un departamento de trabajo social, ademas 

se pudo considerar lo siguiente: 

en el caso de los alumnos se reflejo que los beneficios que ob

tendr!an con la creación de un departamento de trabajo social se

rian principalmente: las buenas relaciones familiares y con la 
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Institución, conocimiento de sus derechos y obligaciones y que 

el alumno este bien ubicado dentro y fuera de la escuela princi

palmente. En los profesores también se consideró el enlace de es

te profesional con la Institución, el alumno y la familia como 

Importante en el desarrollo de los estudiantes as! como el tra

bajo individual y grupal ademas de la canalización de casos es

peciales a otras Instituciones, por otra parte los docentes con

sideraron Importante la creación de un equipo lnterdlsclpllna

rlo incluyendo al Licenciado en Trabajo Social. 

En cuanto a los autoridades se muestra lo siguiente: el Sub

director académico considera en forma positiva la creación de un 

departamento de trabajo social para la ayuda en la coordinación 

alumnos-departamentos. En lo que respecta al jefe de Relaciones 

POblicas, también considero Importante la Intervención de este 

profesional, sobre todo en lo relacionado en promover y organizar 

el otorgamiento de artlculos escolares con descuento, asl como 

Identificar a los alumnos a los cuales se les otorgue un empleo 

con la creación de una bolsa de trabajo, es necesario mencionar 

que las dos prestaciones Oltimas se propusieron por los que sus

criben la presente Investigación, con el fin de ayudar a dismi

nuir la deserción escolar por aspectos socloeconOmlcos. 

Por otra parte es necesario considerar que un departamento 

de trabajo social puede llevar a cabo diferentes acciones en el 

desenvolvimiento estudiantil, entre ellas estan la se seguridad 

social, la jurldlca, pslcolOglca, de canalización, admlnlstrati-
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va, de prevención médica, de investigación y participación en el 

consejo interdiscipllnario, es decir, que el Licenciado en Tra

bajo Social ayudará en orientación y obtención de las prestacio

nes que otorga la institución además de investigar y buscar que 

se negocien prestaciones en otras instituciones, todo esto como 

parte de seguridad social. 

En lo jur!dico el Licenciado en Trabajo Social puede reali

zar algún programa sobre el conocimiento de los derechos y obli

gaciones de los alumnos. 

En cuanto a lo Psicológico se pueden canalizar los casos al 

departamento de orientación educativa con el fin de que los pro

fesionales de esta materia intervengan en su posible solución. La 

canalización de casos se podr!a hacer también en otras Institu

ciones,_ sobre todo en la problemática social (alcoholismo, droga

dicción, padlllerlsmo, etc.) as! como aquella problemática que 

este fuera del alcance de este centro de estudio~ y que existan 

en Instituciones gubernamentales. 

En cuanto a lo administrativo el trabajo social podrla lle

var a cabo controles de cada una de las actividades con el fin 

de mejorar la distribución de los recursos humanos, materiales, 

etc. 

En lo que se refiere a la prevención médica se realizarlan 

programas de salud con el fin de prevenir enfermedades, esto con

juntamente con la coordinación médica y autoridades competentes 

del centro. 
otra parte importante es la investigación la cual se puede 
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realizar al ingreso de los alumnos al centro, buscando detectar 

los problemas socioecon6micos de la poblaci6n estudiantil, aten

der y canalizar los casos especiales, formaciOn de grupos con la 

misma problematica y finalmente la realizaciOn de programas como 

alternativa de soluciOn a la problematica de la poblaci6n esco

lar. 

En lo referente a la participaciOn del consejo lnterdisci

pl inario, este aQn no existe, sin embargo serla una alternativa 

en la cual el médico, el psicOlogo, el trabajador social, la en

fermera, el odontOlogo y demas profesionales, darlan su punto de 

vista para la mejor soluciOn de los problemas presentados por el 

estudiante. 

En conclus!On podemos decir que el Licenciado en Trabajo So

cial podrla ser un enlace Importante dentro de esta lnstituclOn 

y con ello la creac!On de un departamento de trabajo social. 

6.2. El Trabajo Social como alternativa docente. 

El Licenciado en Trabajo Social es un profesional que rea-

l iza acciones que detectan problemas del escolar, ademas de pro

poner alternativas de lo anterior, as! mismo su preparaciOn pue

de ser Importante en la decencia ya que a través de esta puede 

detectar con mayor facilidad la problematlca existente en los es

tudiante 

Por otra parte se debe de mencionar que la carrera de Licen

cenciado Trabajo Social esta dentro de las disciplinas de las 

Ciencias Sociales, por tal motivo este profesional puede impartir 
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materias relacionadas con los aspectos sociales. Ademas al te

ner contacto con las diferentes clases sociales ayudando a l.as ne

cesidades sociales de.esta poblaciOn formando grupos en cada 

una de sus problematlcas puede, al tratar con los alumnos, esti

mular la creatividad, aumentar las relaciones humanas, favore

cer al anallsls y s!ntesls que realiza el estudiante en su vida 

social y escolar. 

Sin embargo, podemos decir que siempre debe existir una ac

tual izaclOn pedagOglca con el fin de mejorar d!a con dfa el pro

ceso de enseñanza - aprendizaje, reflejo de esto se muestra du

rante la lnvestlgac!On de campo en la cual se observa que profe

sores y autoridades opinan que se necesita una actuallzac!On den

tro de los profesores. 

Otro punto Importante que se reflejo en esta lnvestlgac!On 

fué que el proceso de enseñanza - aprendizaje se realiza de una 

forma tradicional, siendo esta otra razOn para que se realicen 

los cursos de actuallzac!On en los profesores, buscando que exls

ta mayor dln!mlca dentro de sus clases y los alumnos participen 

dentro de estas de Igual manera. 

En cuanto al Licenciado en Trabajo Social podemos decir que 

al realizar diferentes técnicas y dinAmicas grupales lo hace ser 

un profesional que podrfa impartir sus clases de una manera mas 

dinamlca, sin embargo lo anterior no quiere decir que no necesi

te actuallzaclOn, por que no sOlo las técnicas y las d1nam1cas 

son parte del proceso enseñanza - aprendizaje moderno. 
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6.3. El trabajo social como enlace entre los recursos institucio

nales y las necesidades de los escolares. 

Una de las funciones principales que realiza el Trabajo So

cial en los diferentes campos de acclOn es el enlace entre las 

necesidades y los recursos, en el caso de esta lnvestigaciOn se 

considera al Licenciado en Trabajo Social como un enlace entre 

la instituclOn, la familia y el alumno y en su caso con otras 

instituciones por ser una instituclOn educativa. Es Importante 

mencionar que la familia es también una lnstituciOn que trascien

de mucho m4s, ya que es la base de la sociedad, es decir, es el 

medio que brinda protecciOn y seguridad a sus hijos, producto de 

un matrimonio, su alteraciOn puede destruir de varias maneras a 

cada uno de sus miembros, algunas de las causas de esta altera

ciOn son: Muerte de uno de los padres, separaciOn, abandono del 

hogar, hogar nunca establecido, madre soltera, nacimientos fuera 

del matrimonio, divorcio y también por la falta de organlzaciOn 

dentro de la familia, entre otras, por tal motivo relacionando 

lo anterior con esta investigaciOn podemos decir que esta des

trucclOn familiar puede perjudicar en cierta medida a los posi

bles desertores escolares. 

Un profesional que lucha por la estabilidad es el Licencia

do en Trabajo Social que sirve de enlace en esta problem4tlca. 

Las acciones que se proponen para la dlsminuclOn de la de

serciOn escolar por esta problemática son las siguientes: 

- Que el Licenciado en Trabajo Social, al Ingreso del alumno, 
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realice una Investigación para la detección de los problemas fa

miliares de este. 

- Diagnosticar el tipo de problemas que tienen los alumnos prin

cipalmente. 

- Posteriormente realicen proyectos y programas con los padres 

de familia de los alumnos. 

- Llevar a cabo dichas acciones. 

~ Evalue los resultados. 

- Ademas realizar visitas domiciliarias necesarias para la lnves

tigaclOn. 

Otras acciones que podrla realizar este profesional dentro 

de esta instituclOn serla la formaciOn de grupos de padres de 

familia de los posibles desertores escolares y de otros proble-

mas. 

Por otra parte el Licenciado en Trabajo Social también ac

tua de enlace entre el alumno y los recursos Institucionales in

ternos y externos. En lo que se refiere a los internos él ayu~ 

darla a la coordinaciOn y comunicaclOn de los alumnos con los 

departamentos de la siguiente manera: 

- Crearse un departamento de trabajo social que se ubique en una 

zona estratégica, es decir, donde el departamento sea visible 

tanto para el alumno como para el personal. 

- Ofrecer orientaclOn al alumno sobre los departamentos que lle

van ; cabo tramites escolares, prestaciones y otros. 

- Buscar el mejoramiento de las relaciones alumno-profesor, me

diante las acciones que el profesional determinara. 
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- Crear con la coordinación de otros departamentos, un equipo ln

terdlsclpl inarlo que ayude al mejor desarrollo del alumno. 

- En cuanto a los recursos externos estos serian de gran valor 

ya que se contarla con un apoyo fuera de la Institución y que pro

porcione diferentes recursos como pueden ser: de salud, recreati

vos, instituciones gubernamentales dedicadas a la juventud. 

6.4. El Trabajo Social y la Programación como alternativa de so

lución. 

Uno de los métodos que utiliza el trabajo social es el de 

Desarrollo de Comunidad, dentro de sus principales etapas pode

mos encontrar las siguientes: 

- Estudio - Investigación - Diagnóstico. 

- Programación. 

- Ejecución. 

- Evaluación. 

Como se mencionó en puntos anteriores es necesario realizar 

una Investigación para detectar la problematlca escolar, as! co

mo determinar los factores y necesidades mas urgentes, es decir, 

un diagnóstico y a partir de este hacia la programación, que se

ran las acciones que se realizan para dar alternativas de solu

ción en la problematlca que el diagnóstico deflnlo. 

En un nivel educativo en el cual existe una escases de re

cursos por Ja problematlca socioeconómlca que refleja el mismo 

pals sobre todo en el Distrito Federal, es necesario que esta 

problematlca se µrograme, por tal motivo es necesario que se rea-
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!icen programas y proyectos en el que participe la población es

tudiantil en este centro en cada una de sus etapas con el fin de 

motivarlos ante las presiones que d!a a d!a tienen. 

Es necesario también que se haga participar al personal de 

la institución buscando integrar a cada uno de los sectores y 

a su vez sensibilizar'a cada uno de ellos para una superación per

sonal y una superación del mismo centro de estudios. Para ello el 

Trabajador Social através de diferentes programas que se realicen 

se evaluen y ademas de sacar conclusiones y reflexiones de cada 

uno de estos, as! sistematizar la información y obtener mayor co

nocimiento de la interacción de cada uno de los sectores y preveer 

en el futuro estos. 

Sin embargo, existe una falta de coordinación debido a las 

fricciones de los diferentes sectores, incluyendo alumnos, lo 

cual repercute en el desarrollo de una buena orientación. 

Con todo lo anterior podemos concluir que la problematica 

de los posibles desertores escolares puede disminuirse integran~ 

do a los diferentes sectores por medio de programas que sensibi

lizen y prevengan la problematica del escolar y de los sectores. 



PROGRAMA PARA LA CREACJON DE UN DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL EN El CECYT NO. 4 

Justlflcacl6n : 

La situación económica por la que atravleza el pats ha pro

vocado una serle de problemas que merman el nivel de vida de la 

población. En las ciudades urbanas se centran los escasos recur

sos con que cuenta el Estado, sin embargo la migración de los 

campesinos a estas, han provocado que el presupuesto destinado a 

los servicios sea Insuficiente, uno de estos casos es la Educa

ción, la cual no logra solventar las necesidades que tiene su po

blaclOn. 

Meditando lo anterior y considerando lo que se observó en 

esta Investigación, es decir, una problemAtlca socloeconómlca en 

la población Investigada, es justificable la Importancia y la ne

·cesldad de crear un departamento de Trabajo Social, ast mismo por 

el reflejo y opinión de los diferentes sectores que Integran el 

CECYT No. 4 "LAzaro CArdenas". 

Por otra parte tomando en cuenta que actualmente no existe 

en este centro un Departamento de Trabajo Social, que se encargue 

de detectar la problematlca escolar que afecta al desenvolvimien

to del alumno en el proceso educativo y considerando que las ac

tividades que realiza este profesional son de gran ayuda para la 

problemAtlca mencionada y ademAs para ayudar a disminuir la des

organización escolar existente en los posibles desertores escola

res a través de la realización de programas tendientes. a preve-



nir y minimizar la problematlca educativa. 

OBJETIVO GENERAL : 
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Crear el Departamento de Trabajo Social para lnterven~r en 

la problematica escolar del CECYT No. 4 "Lazaro cardenas•. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Realizar acciones encaminadas a las relaciones alumno-famllla

lnstltuci6n para la disminución de su problematlca socloecon6-

mlca. 

- Situar al Trabajador Social dentro del equipo lnterdlsclplina

rlo de el Centro. 

METAS 

- Mejorar. en un 100% las relaciones alumno-famllla-lnstltucl6n. 

- Disminuir.en un 100% los efectos de la problematlca socloeco-

nOmlca. 

- Conocer en un 100% la problematlca escolar y tratarla en una 

forma lnterdlsclpllnarla. 

LIMITES 

ESPACIO 

- Centro de estudios Clentlflcos y tecn~l6glcos No. 4 "Lazaro 

cardenas•. 

TIEMPO : 

- Ano escolar Indefinido. 

UNIVERSO DE TRABAJO : 

- Estudiantes, familiares, docentes (profesores y técnico~). no 
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docentes (administrativos, técnicos y manuales o de servicio) 

y autoridades. 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

- Método de casos 

- Método de grupo 

- Método de Comunidad 

(trabajo Individual) 

(procesos grupales) 

(extens!On a la comunidad) 

alumnos-familia-profesores 

- y otras de las técnicas y métodos del Trabajo Soc 1a1. 

Se contara para dicha lntervenclOn con 8 Trabajadores Socia-

les, mtnlmos distribuidos de 

2 Trabajadores Sociales 

2 Trabajadores Sociales 

2 Trabajador.es Sociales 

2 Trabajadores Sociales 

F U N C 1 O N E S 

INVESTI 6AC ION 

PLANEACION 

la siguiente manera: 

para Trabajo Social de caso 

para Trabajo Social de grupo 

para Trabajo Social de Comunidad 

para atenc!On y orlentac!On escolar. 

A C T 1 V 1 O A O E S 

1. Investlgac!On de la problemAtlca 

socloeconOmlca del alumno atra

vés de estudios socloeconOmlcos 

(apllcac!On). 

2. Entrevistas familiares e Indivi-

duales. 

3. Visitas domiciliarlas. 

4. Consulta de expedientes. 

1. Elaborar planes y programas pa-



EDUCACION SOCIAL 

PROMOCIDN SOCIAL 
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ra cada función. 

2. Planear junto con el equipo ln

terdlsclpl lnarlo alternativas a 

la problematlca escolar. 

3. Planear estrategias para una me

jor coordinación con los depar

tamentos escolares. 

1. Realizar campaílas mensuales so

bre problemas sociales, económi

cos, académicos, etc. 

2. Dar platicas sobre la problema

tlca socloeconómlca y escolar. 

3. Orientar a los alumnos sobre pres

taciones, derechos y obligacio

nes, Instituciones de apoyo en 

diferentes problemas, eventos re

creativos. 

1. Formar bolsa de trabajo dlrlgl-

da por este departamento. 

2. Identificar a los estudiantes a 

los cuales se les va a otorgar 

beca alimenticia. 

3. Elaboración de material dldac-

tlco o Informativo. 
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HUMANOS 

MATERIALES 

F 1 llAMC IEROS 

SUPERVISION Y EVALUACION 
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4. Montar exposiciones y periOdico 

mural sobre la problematica. 

5. Mantener coordinaciOn con otras 

instituciones de apoyo a proble

mas juveniles. 

6, Realizar canalizaciones a otras 

instituciones. 

7. Promover la organizaciOn de clubs 

culturales, deportivos, sociales 

y de orlentaclOn vocacional. 

8 trabajadores sociales mlnimo, per

sonal docente y no docente y auto

ridades con que cuenta la institu

clOn. 

1 cublculo para el departamento de 

trabajo social, equipo y mobilia

rio de oficina que proporcione la 

lnstituciOn para este programa. 

los que proporcione la instltuciOn 

para este programa. 

Estaran a cargo del personal que 

designen las autoridades del plan

tel, quienes determinaran la vale-
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ración de dicho programa, será ini

cial, continua, formativa y final. 



CONCLUSIONES GENERALES 



CONCLUSIONES GENERALES 

La historia de México nos muestra como nuestro pals se ha 

desarrollado de acuerdo a las mismas actuaciones de sus elemen

tos y gobernantes, actualmente el panorama se encuentra en dete

rioro, es decir, que las clases mayoritarias se encuentra con un 

bajo nivel de vida debido a los escasos recursos que la crisis 

económica ha permitido, existiendo a su vez una alza de la vida, 

mayor endeudamelnto del pals y mayores desigualdades en las cla

ses de escasos recursos, lo cual trae como consecuencia la apa

rición de un mayor nOmero de problemas socloeconOmlcos. 

Uno de los problemas afectados por el deterioro de la depre

sión económica ha sido la educación, que durante su desarrollo 

nos muestra cambios mediante movimientos estudiantiles y labora

les que buscan el mejoramiento de las clases mayoritarias, sin 

embargo, estos cambios en muchos de los casos, no son favorables 

ha estas clases, que aparentemente as! se los hacen creer. 

Actualmente se han dado una serle de actividades en el ni

vel superior buscando por medio de un plan, tener una mayor coor

dlnaclOn, .sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la situa

ción que se vive económicamente puede en un determinado momento· 

afectar a los estudiantes de este nivel, teniendo que elegir en

tre su educación y su subsistencia. 

En cuanto al nivel medio-superior, los cambios que se han 

dado son principalmente con la creación del Colegio de Ciencias 

y Humanidades, Colegio de Bachilleres, el CONALEP y otros cen-
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tras educativos terminales, ast como la preparatoria abierta, 

buscando dar educaciOn a la gran poblaciOn joven que existe en 

México, sin embargo, los medios y recursos para una mejor educa

ciOn estan completamente deteriorados, aunado a esto también se 

da la carencia de recursos de las familias de las clases mayori

tarias, que asf mismo provoca otro tipo de problemas, principal

mente sociales, como son: pandillerismo, drogadlcclOn, alcoholis

mo, delicuencia, etc. 

Los que suscriben preocupados y conclentes de esta proble

matica decidieron realizar una investigaciOn, siendo elegido el 

Centro de Estudios Cientlficos y TecnolOgicos No. 4 "Lazara car

denas•. 

Esta investigaciOn consistlO primeramente en realizar un 

marco teOrclo, es decir, una lnvestlgaciOn documental y poste

riorment se realizo la investigaciOn de campo comprobandose que 

los aspectos socioeconOmlcos son una causa de la deserclOn esco

lar dentro del centro mencionado, mostrandose que puede haber 

alternativas para mejorar la educaclOn, pero buscando que vayan 

de acuerdo a la realidad del alumno, ademas distribuir de la me

jor manera los recursos buscando con ello mayor eficiencia, asf 

mismo es necesarl~ que exita una lntegraclOn de toda la comuni

dad del centro con el fin de poder elevar la preparaciOn del 

alumnado. 

Un profesional que en esta investigaciOn se recomienda como 

alternativa de la problematica socioeconOmica de los alumnos; es 

el Licenciado en Trabajo Social, sin embargo no se puede afirmar 
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el resultado de su trabajo debido a que no existe en estos momen

tos un departamento de trabajo social y sus respectivos profesio

nales, es decir que no se puede comprobar si es una alternativa 

en la disminuciOn de la deserciOn escolar en estos momentos. 

Es importante también que se realicen mayores Investigacio

nes dentro de los diferentes centros de educaciOn media-superior, 

con el fin de Identificar las necesidades que estén afectando al 

escolar y dar alternattvas de acuerdo a estas, buscando con ello 

disminuir la deserc!On escolar. 

Es necesario para lo anterior que exista una mayor· lntegra

c!On de los miembros de cada centro, con la finalidad de que se 

rebasen obstaculos complejos para el mejoramiento de la educaclOn. 

Ast mismo es ·importante en todo lo dicho una integrac!On to

tal de la educaclOn, con el fin de que exista una mayor coordina

clOn en cada uno de sus niveles educativos. 



S U 6 E R E N C 1 A S 



S U G E R E H C I A S 

1. Que el departamento de Relaciones Públicas realice conexiones 

con los Centros de trabajo con el fin de apoyar la Bolsa de 

Trabajo. 

2. Que el departamento mencionado con anterioridad realice nego

ciaciones com companlas papeleras para la obtenclOn de mate

riales escolares o en su caso realizar pedidos por mayoreo pa

ra la obtenclOn de un mejor precio. 

3. Crear un departamento de Trabajo Social en base a los linea

mientos del programa realizado en el capitulo VI. 

4. Que el I .P.N. promueva por medio de su canal una serle de pro

gramas sobre las carreras a nivel medio superior que se Impar

ten dentro de este, dos meses antes del examen de admlslOn, 

con el fin de que el alumno este mejor orientado sobre la ca

rrera que va a elegir, apoyandose en otros medios de comunlca

clOn. 

5. Que el I.P.N. otorgue a los alumnos la carrera que ellos ell· 

jan o en su caso conceder alguna de las que él ellglo. 

6. Realizar cursos sobre la carencia de organlzaclOn escolar, con 

el fin de ayudar al alumno en tener menos presiones de tiempo 

y de esfuerzo en la realización de sus diferentes actividades 

escolares. 

7. Identificar aquellas materias con mayor dificultad y realizar 

cursos de recuperación con el f In de que el alumno apruebe sus 

materias antes de que llegue al examen extraordinario. 



242 

B. Realizar cursos de actuallzaci6n para el personal docente y 

no docente con el fin de mejorar la ef iclencla en los aspec

tos académicos y administrativos. 

9. Que se realicen con frecuencia juntas de los diferentes sec

tores (subdirección técnica, subdlrecc!On administrativa y 

subdirección académica), con el Director y as! mismo de cada 

uno de los departamentos con el subdirector respectivo, con 

el fin de que exista una verdadera coordinación y esta sea 

mas eficiente. 

10. Organizar y promover un buzOn de sugerencias para cada uno de 

los sectores y sus respectivos departamentos con el fin de co

nocer las Inquietudes existentes, motivando de alguna forma 

a aquellos que ayuden al mejor funcionamiento del centro. 





A M E X •1 

DESMllOLLO et: LAS INS'IJU.ACIONES 

11!11'ALACIONE9 CIEL CECyT No. 4 
0 LAZARO CARDINASº 
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11. - A ODNIYll. PEATONES. 



N E l O 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

TECNICO EN: MAQUINAS HERRAMIENTAS 

s E M E 

1 Hs 11 Hs 111 

RIEHTACION ORJENTACJON ORIENTACION 
OUCATIVA 1 1 EDUCATIVA 11 1 EDUCATIVA 111 

MATEMATJCAS MATEMATICAS MATEMATICAS 
1 5 11 5 111 

IBUJO DIBUJO FISICA 1 
oECNICO 1 4 TECNJCO 11 4 

IOLOGIA 3 QUIMJCA 1 

~ALLER OE TALLER OE LENGUA AOJC. 
EC. Y REO 3 LEC. Y REO. 3 Al ESPAílOL 

1 JI 1 
METOOOS OE METOOOS OE 
INVEST. I 3 INVEST. 11 3 

JNT. A LAS HISTORIA OE !/JSTORIA OE 
JENCJAS SOC 3 MEXICO I 3 MEXICO 11 

INT. A LA AFJLAOO OE MEJROLOGJA 
METROLOGJA 3 HERRAMJEllJAS 3 OJMENSIONAL 

ECNOLOGJA TALLER OE ORG. JND. 
DE MAT. 3 AJUSTE 3 JI 

bRG. JI/O. I 3 SOLOAOURA 4 CEPILLO DE 
coco 

PROCESOS OE DIBUJO DE 
MMUFACIURA 2 ESPEC. 

9 12 

33 31 

s 

Hs 

1 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

3 

12 

33 

DIRECCIDN DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 

T R E s 

IV Hs V Hs VI 

ORIENTACIOt/ ORIENTACION ORIENTACION 
EDUCATIVA IV 1 EDUCATIVA V 1 EDUCATIVA VI 

MATEMATJCAS MATEMATICAS MATEMATICAS 
IV 5 V 5 VI 

FISICA 11 FISICA 111 FISICA IV 
5 5 

QUIMICA 11 5 QUIMICA l JI 4 QUJMJCA IV 

COMPUTAC 1 ON COMPUTACION 
1 4 JI 

LENGUA AOIC. 
Al ESPAROL 3 

11 

ESTRUC. SOC-
ECON. OE MEX 3 FILOSOFIA 3 PSJCOLOGJA 

TORNO FRESADORA MAQUINAS 
HORJZONf,\L 8 ESPECIALES 

TECNJCAS OE SEMU/ARID SEM. OE 
MANITO. 3 OE ESPEC. 3 ESPEC. 

11 11 

33 33 



A N E X O 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

TECNICO EN: ELECTRICIDAD 

s E " E 

1 '1• 11 Hs 111 

ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION 
EDUCATIVA 1 1 EDUCATIVA 11 1 EDUCATIVA 111 

MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS 
1 5 11 5 111 

DIBUJO DIBUJO FISICA 1 TEClllCO 1 4 TECIHCO 11 4 

BIOLOGIA 3 QUIHICA 1 

IALLER DE TALLER DE LEllGUA ADIC. 
EC. Y REO, 3 LEC. Y REO. 3 AL EIPAliOL 

1 11 

METOOOS DE METDOOS DE 
INVEST. 1 3 INVEST. 11 3 

INT. A LAS Hl~TORIA DE HISTORIA DE 
CIENCIAS \OC 3 HEXICO 1 3 HEXICO 11 

ELECTROTECNI ELECIROTECN!, INSlALACIO· 
CA I - 6 CA 11 6 HES ELEC, 1 

HEOICIOllf.S MAQUINAS MAQUJllAI 
ELECTRICAS 3 ELECTRICAI 1 6 ELECTRICAI 11 

~---· 

9 12 

31 31 

s 

Hs 

1 

5 

5 

4 

3 

3 

6 

6 

DIRECCION OE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 

T R E s 

IV Hs V lls VI 

ORIENTACION ORIENTACION ORIENTACION 
EDUCATIVA IV 1 EDUCATIVA V 1 EDUCATIVA VI 

MATEMATICAS MA TEMA! 1 CAS MATEMATICAS 
IV 5 V 5 VI 

FISICA 11 s FISICA 111 5 FISICA IV 

QUIMICA 11 4 QUIHICA 111 5 QUIMICA IV 

COMPUTACION COHPUTACION 
1 4 11 

LENGUA AOIC. 
AL ESPAtiOL 3 

ESTRUCTURA SO • FILOSOFIA 3 PllCOLOGIA ECON, DE ME<. 3 

111\lALACIOllES llfüALACIO. CONTROL HA 
EltC, 11 6 ELEC. 111 6 ELEC, 11 

OEVMIADO OE COIHROL DE ORGAIHZAC 1 Oll 
MAQUINAi 6 MAQ. ELEC 1 s lllOUSTRIAL 

·- ---

12 11 11 

33 33 33 



A N E X O 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

PLAN OE ESTUDIOS 

TECNICO EN: CONSTRUCCION 

s E " E 

1 lts 11 Hs 111 

ORIEllTACION ORIENTACION ORIENTACION 
EDUCATIVA 1 1 EDUCATIVA 11 1 EDUCATIVA 111 

MATEMATICAS MATEMATICAS MATEMATICAS 
1 5 11 5 111 

DIBUJO DIBUJO FISICA 1 TECNICO 1 4 TEC111CO 11 4 

BIOLOGIA 3 QUIMICA 1 

TALLER DE TALLER DE LENGUA ADIC. 
LEC. V RED. 3 LEC. V RED. 3 AL ESPAílOL 

1 11 r 
METODOS DE METODOS DE 
INVEST. 1 3 INVEST. 1 ! 3 

!NT. A LAS ltlSTOR!A OE HISTORIA DE 
CIENCIAS SOC 3 HEXlro 1 3 MEXICO 11 

TALLER DE TALLER DE TALLER DE 
CONST. 1 5 CONST. 11 6 CONST. 111 

TALLER DAS.!, TALLER DA· DIBUJO DE 
co 1 4 SICO 11 6 CONSTRUCC. 

9 12 

31 31 

s 

Hs 

1 

5 

5 

4 

3 

3 

6 

6 

12 

33 

DIRECCION DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR 

T R E s 

IV Hs V Hs VI 

ORIENTAC!ON OR!ENTACION ORIENTACION 
EDUCATIVA IV 1 EDUCATIVA V 1 EDUCATIVA VI 

MA TEMA TI CAS MATEMATICAS MATEMATICAS 
IV 5 V 5 VI 

FIS!CA 11 5 FISICA 111 5 FISICA IV 

QUIMICA 11 5 QU!HICA 11! 4 QU!HICA IV 

COMPUTACION COMPUTACION 
1 4 11 

LENGUA AD 1 C. 
AL ESPA~OL 3 

11 

ESTRUC. SOC FILOSOF!A 3 PS!COLOGIA ECON.DE Mti. 3 

TALLER DE ADMINISTRA ESTRUCTU-
CONST. IV 5 CION OBRA'S' 6 RAS. 

TOPOGRAFIA PERSPECTI- TALLER OE EXP 
6 VAS 5 GRAFICA 

11 11 

33 33 
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ANEXO 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADEMICA DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES 

Objetivo: Conocer las caracterlstlcas socloeconOmicas de los po
sibles desertores escolares del CECyT No. 4 y la impor
tancia del trabajo social ante este problema. 

Unidad de ObservaclOn 1: Alumnos. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Anote el nOmero o una X o la letra de la opclOn selec
cionada en el paréntesis que aparece en cada pregunta. 

ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS. 

Nombre 
Materno Nombre Apel l Ido Paterno 

NOmero de boleta ------- Semestre _____ Grupo __ _ 

Domicilio 

DelegaclOn o Munlclplo~-----------------C.P. Tel ono ______ _ 

DATOS GENERALES 

1. Fecha de nacimiento: 
Mes Ano 

La informaclOn obtenida sOlo sera utilizada para la lnvestlgaclOn. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Sexo: 1),mascullno 2) femenino 
Estado Civil: a) soltero b) casado c) otros 
Turno: al que acude a clases: a) matutino b) vespertino 
Carrera o especialidad: a) técnico en maquinas herramientas 

b) técnico en electricidad 
c) técnico en construcciOn 

Marque con una X si usted sabia que tiene las siguientes pres-



taciones por ser estudiante de este centro: 
si no 

a) becas económicas ( ) ( ) 
b) atención médica en la 

institución. 
c) ser asegurado del IMSS ( 
d) Descuentos en librertas 

del I.P.N. y otras ( 
e) Descuentos en transpor

tes en temporadas·de 
vataciones. ( 

. f) Conoce a 1 guna otra pres-
tación lCu31? ___ _ 

7. Estaba usted enterado que el Licenciado en Trabajo Social pue
de conducirlo a obtener estas prestaciones. 
a) si b) no ( 

8. Tenia usted conocimiento que el Licenciado en Trabajo Social 
puede conducirlo a obtener prestaciones recreativas que otor
qan otras instituciones. 
a) si b) no 

-1' DATOS FAMILIARES 
9. NOmero de integrantes en su familia: a) 2 c) ·4 ·e) 6 ( 

b l 3 d) 5 f l 1 o mas 
10. A cuanto ascienden los ingresos familiares mensualmente. 

a) 250,000.00 b) 250,000.01 a 720,000.00 ( ) 
c) 720,000.01 a 1,440,000.00 d) mas de 1,440,000.00 

11. Quién es el principal sostén económico para sus estudios 
a) padre b) madre c) ambos d) usted mismo ( 
e) otro familiar f) otro _____ _ 

12. Cual es la ocupaclOn 
a) finado 
c) empleado 
e) comerc 1 ante 
g) servidor pObllco 
1) no trabaja 

de sus padres 
b) ama de casa 
d) obrero 
f) trabajador por 
h) profeslonista 
j) otro 

su cuenta 

13. Que tipo de empleo tienen sus padres o usted 
a) planta b) confianza c) eventual 

.:1; padre ( madre ( usted ( 



14. A cuanto ascienden sus ingresos personales para sus estudios 
mensualmente. 
a) 10,000.00 a 20,000.00 b) 20,000.00 a 50,000.00 
c) 50,000.01 a 100,000.00 d) + de 100,000.00 

DATOS ESCOLARES 

15. Grado méximo de estudios de sus padres. 
a) primaria incompleta 
b) primaria completa 
c) secundarla Incompleta 
d) secundarla completa 

e) profesional técnico 
f) bachillerato 
g) profesional 

padre ( 

madre ( 

16, Ante el Ingreso a este centro exlstiO participac!On de sus padres 
en que continuara estudiando 
a) s 1 b) no 

17. Sus padres platican con usted sobre sus estudios 
a) si b) no 

18. Como es la asistencia de sus padres a este Centro 
a) continuamente b) algunas veces e) nula 

19. Antes de tomar clase en donde consumes tus alimentos 
a) casa d) alrededor de la escuela 
b) fondas 
c) puestos 

e) otros, cual ________ _ 

20. Consuemes alimentos en tus descansos escolares 
a) si b) no 

21. Enumere del 1 al 7 el tipo de al !mentes que mas consumes en 
sus descansos escolares. 
1) antojltos ( ) 
2) pastelltos ( ) 
3) frituras ( ) 4l café ( ) 
5 leches o li-

cuados 
6) comida 
7) otros, cual _____ _ 

22. Consideras que los alimentos que consumes en estos descansos 
te proporcionan: 
a) todos los nutrientes e) ningGn nutriente 
b) algunos nutrientes d) algunas veces 

23. Qué tipo de transporte usas 
a) cam!On-metro-colectlvo 
b) camlOn-metro-camiOn 
c) metro-cam!On 
d! metro-coletivo 
e cam!On colectivo 

f) cam!On 
g) colectivo 
h) transporte particular 
i) otro, cual _______ _ 



24. En la zona donde habitas existen todos los servicios públicos 
a) s 1 b) no ( ) 

25. La vivienda que habita es: 
a) propia b) rentada c) prestada 

26. Marca del 1 al 7 cual de estos problemas has observado con 
mas frecuencia en tu colonia. 
1) alcoholismo ( ) 
2) drogadicción ( ) 
3) mendicidad ( ) 
4) pandi l lerismo (' ) 
5) prostitución ( ) 
6) delicuencia ( ) 
7) otros, cual -------

27. Marque en orden de Importancia aquellas frases que considere 
que estan propiciando su posible deserción escolar: 
1) carencia de ingresos económicos ( ) 
2) falta de información escolar ( ) 
3) dificultad en los diferentes 

tramites escolares ( ) 
4) exceso de trabajo escolar ( ) 
5) imposibilidad de estar puntual 

en la esci.ela por estar trabajando ) 
6) carencia de·organizaciOn para 

realizar sus actividades escola
res 

7) Los planes de estudio no coinci
den con lo que usted esperaba 

8) imposición de la carrera por su 
f ami 1 la 

9) imposición de la carrera por la 
lnstituciOn 

10) influencia de amigos 
11) influencia de profesores 
12) influencia de sus padres 
13) dificultad o desacuerdo en la 

impartici(JJ de 1 a materia 
14) muerte, divorcio o separación 

de sus padres 
28. Sus padres toman en cuenta su opiniOn sobre sus estudios 

a) si b) no ( 
29) Tenla usted conocimiento que el Licenciado en Trabajo Social 

es un enlace entre el alumno, la familia y la instituciOn 
a) si b) no ( ) 

30) Cree usted que el Licenciado en Trabajo Social ayudarla a que 
su opinión sea tomada en cuenta dentro desu casa y en la escue
la. 
a) si b) no 



31) Marque en orden de importancia las razones por las que no 
asiste a clases. 
1) porque la clase no es interesante 
2) porque el maestro falta a clases 
3) por encontrarse lejos de su domicilio 
4) por estar con sus amigos 
5) porque existen dificultades con los maestros 
6) falta de transporte 
7) otra 

32) Estaba usted enterado que el Licenciado en Trabajo Social 
puede orientarlo a evitar alguna de las causas de la pregun
ta anterior 
a) si b) no 

33) Como ha sido la asistencia de sus profesores en este centro 
a) excelente b) regular c) deficiente 

34) De Jos siguientes enunciados marque en arde de importancia 
cuales han influido de manera negativa en su comportamiento 
dentro fuera de la escuela. 
1) problemas con prefectos 
2) desacuerdo con los maestros 
3) inconformidad en las acciones de las autoridades 
4) deficiencia en tramites escolares 
5) influencia de los amigos 
6) desagrado a las materias 
7) inadecuadas relaciones familiares 
8) influencia de vecinos 
9) falta de comunicaciOn con sus padres 

35) Como considera usted el trabajo del personal administrativo o 
escolar. 
a) atento, comunicativo y eficiente 
b) alguna de !as tres 
c) ninguna 

36) Marque en orden de importancia los beneficios que obtendrla 
con la creaciOn de un departamento de trabajo social. 
1) buenas relaciones con la familia y la instituciOn ) 
2) conocimiento de sus derechos y obligaciones ( )) 
3) estar bien ubicado dentro y fuera de la escuela 
4) tener un mejor desarrollo escolar ¡ ¡ 
5) conocer y obtener las prestaciones que le corresponden 
6) disminución de las presiones socloeconOmicas . ( ) 
7) conocimiento y comprenslOn de los efectos que provoca 

la problemat1ca socioeconOmica ( ) 
8) mejorar su comportamiento dentro y fUera de Ja escuela ( ) 



ANEXO 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICD 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADEMICA DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES 

La lnformaclOn optenlda sOlo sera utilizada para la lnvestl
gaclOn. 

Un ldad de Observac IOn 11. Profesores. 

Objetivo: Conocer las caracterlsticas socloeconOmlcas de los po
sibles desertores escolares del CECYT No. 4 y la Impor
tancia del Trabajo Social ante este problema. 

1. lConoce usted lo que es trabajo social? 
a) s 1 b) no 

2. lHa tenido contacto con algOn Lic. en Trabajo Social? 
a) S 1 · b) no 

3. lA contlnuaclOn encontrara frases que enuncian las funciones 
o actividades del Lic. en Trabajo Social, conteste en orden 
de Importancia cuales de ellas son importantes para el desa
rrollo de los estudiantes del centro de estudios clentlflcos 
y tecnológicos? 
1) trabajo con alumnos Individualmente 
2) canallzaclOn de casos especiales a otras Instituciones 
3) formación de grupos 
4) enlace entre la institución, alumnos y familia 
5) servicios de consulta, aspectos escolares y legales del 

estudiante 
6) orientación blolOglca, pslco!Oglca, social y admi

nistrativa 
7) mejoramiento de la comunidad estudiantil 

4. lCree usted necesario la creaclOn de un departamento de trabajo so
cial? 
a) s 1 b) no 

5. lCree que sea necesario que exista un equipo de diferentes 
profesionales para ayudar a la problematlca de los estudian
tes? 
a) si b) no 

6. lSabla uested gue el Lic. en Trabajo Social puede ser un en
lace en sus relaciones con sus alumnos? 
a) si b) no 



7. lSabla usted qué el Lic. en Trabajo Social puede apoyar en sus 
actividades a algunos departamentos que existen en el CECYT No. 
4? 
a) si b) no 

B. lQué necesita usted para mejorar su clase? 
a) recursos materiales 
b) cursos de actualizaci6n 
c) material did4ctico 
d) mayores ingresos 
e) otros, especifique~~~~~~~~~~~~-



A N E X O 1 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADEMICA DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES 

La lnformac!On obtenida sOlo sera utilizada para la lnvestl
gac!On. 

Unidad de observac!On III. Subdirector acadé~ico. 

Objetivo: Conocer las caracter!stlcas SocloeconOmlcas de los po
sibles desertores escolares del CECYT No. 4 y la impor
tancia del trabajo social ante este problema. 

1. lExlste coordlnac!On entre las unidades administrativas de la 
lnstituc!On? 
a) si b) no 

2. lDe que tipo es la coordlnac!On entre las unidades administra
tivas a su cargo? 
at escrita b) oral c) mixta 

3. lMarque en orden de Importancia como se da la coordinac!On con 
los alumnos? 
1) por medio del consejo estudiantil 
2) por medio de otros departamentos 
3) por medio de académicas y oficinas 
4) departamento - alumno 
5) alumno - autoridad 

4. lDe que forma considera usted que la creac!On de un departa
mento de trabajo social ayudarla a la coordlnac!On de alumnos 
con los departamentos? 
a) positiva b) negativa c) otros, cual 

5. lConsldera usted que el personal de las unidades administrati
va a su cargo necesitan actuallzac!On en su Area? 
a) si b) no 



A.NEXO 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL OE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADE~ICA DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES 

Objetivo: Conocer las caracter!stlcas socioeconOmicas de los po
sibles desertores escolares del CECYT No. 4 y la impor
tancia del trabajo social ante este problema. 

La informaclOn obtenida solO sera utilizada para la lnvestl
gaci6n. 

Unidad de obser~ac!On IV. Departamento de orientación. 

1. ¿La asistencia del alumno al departamento de orlentac!On educativa es 
constante? 
a) si b) no 

2. lla orlentaci6n al alumno a su Ingreso a la lnstltuciOn es de 
acuerdo a la carrera que elige? 
a) si b) no 

3. lSe han implementado mecanismos para que el alumno participe 
en la elecci6n de los temas que Imparte la materia de orlen
tac!On? 
a) si b) no 

4. lEnuncle en orden de Importancia los problemas que con mayor 
frecuencia se han detectado en los alumnos? 

5. lEnuncle y enumere los servicios que proporciona el departa
mento? 

6. lCuHes son los profesionales que laboran en el departamento? 



A N E X O 15 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADEMICA DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES 

la informaci6n qbtenlda s6Io sera utilizada para la lnvestl
gacl6n. 

Unidad de 6~servaci6n V. Jefe de Relaciones pOblicas. 

Objetivo: Conocer las caracter1stlcas socloecon6mlcas de los po
sibles desertores escolares del CECYT No. 4 y la impor
tancia del trabajo social ante este problema. 

1. lConsidera usted que el departamento a su cargo podr1a nego-
ciar con empresas sobre descuentos escolares? 
a) si b) no 

2. lEsta usted enterado que el Lic. en Trabajo Social puede pro-
mover y organizar el otorgamiento de artlculos escolares con 
descuento? 
a) si b) no 

3. lConsldera usted que se podrla hacer funcionar una bolsa de 
trabajo por parte de su departamento? 
a) si b) NO 

4. lTen1a usted conocimiento que un Lic. en Trabajo Social puede 
identificar a quién se le otorgue un empleo de la bolsa de 
trabajo? 
a) si b) no 

5. ¿En orden de Importancia clasifique usted las siguientes ca
racter1sticas que considere como requisitos para la obtencl6n 
de la bolsa de trabajo? · 
1) estudiantes con problemas econ6micos 
2) estudiantes con promedio de 9.00 
3) estudiantes regulares 
4) otro, cual 
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