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THE DROP OUT PREMOMEMA IN THE UNIVERSITY DF COLIMA 
Santos Valadoz Juan Elibzer de loz 

The drop out Phenamena in highor cducatien ás the focus of 

thi document, an par cu d 	til arly the analysiz al the d.fferent 

approaches about i t, the distinct dimonsions for it rosoarch and 

the real manifestations in the University of Colima. 

Wc rocall the fact that neverthelesu the temporal dimension 

of the analysis 	16 years in this UniversitY ) the drop out 

phonomena has similar cuantitativa data. In global torms this 

means that 	50 students for each 100 do no star in chool during 

t leas 	Years and they leave the university b faro 	nq  

the professional  carear. 

the:roblem that we are smrveying is the unknown 

ndividua 	nstitutlenal and outdoors lactare e i'matod as  

ndependen variablcs concerning leaving chool. 

T e maior PurP050 of this studY  is structurod for determine 

and clarify the causal and general factors of drop out phenomona 

the Univer ity of Colima their scape and grados of influence 

so individually as togheter analizad. 

ensidering the multicausal characteristics of the subJect 

matter the metodological approaches viere focusod or 	 pal  

variables: personal in titutional and sociaeconamic factorus 



l'he Dutcpmes 0+ mctodol oqi cal approachos shovm -  u that moro 

than 'etudonts do not concludo thoi r= highor oducation 

studi es. Thos.o ctudont5 bol ring, .majority 	middle and 1Docr 

economical .status . Furthermdro, tho out-rachaol factors.  lavo a, 

colsett rolationship with the leaving school proces%, and Dther 

nationa 	utudios, point out that tluildfng:utructure 'flnanc"1 



1NTRODUCCION 

La deserción escolar en el nivel de educación superior constituye el 
objeto de estudio dee este trabajo y, particularmente, el análisis de las di- 
ferentes concepciones con que se le aborda, las distintas dimensiones 
que en su estudio se delimitan, y las diversas manifestaciones con que, 
como fenomeno concreto, se presenta en la Universidad de Colima, 

Larga es la existencia de éste y otros fenómenos en nuestro sistema 
educativo, en todos los niveles. 

'Si bien es cierto que cada día un mayor número de mexicanos accede 
a niveles más altos de escoiaridad, también es cierto que persisten aún 
muchos de los grandes problemas nacionales, como las profundas desi- 
gualdades socioeconómicas, la marginación social de un alto numero de 
ciudadanos, la miseria extrema, y un enorme rezago educativo: un mi- 
llón de indígenas que no hablan castellano, dos millones de niños en 
edad escolar que no tienen acceso a la educación primaria, seis millones 
de adultos analfabetas y cerca de 21 millones de mexicanos que no ter- 
minaron la primaria .... constitucionalmente obligatoria.1  

En lo que se refiere a la educación superior, los últimos 20 años asu 
mieron como características generales, primero, un fuerte incremento en 
la matrícula y una relativa democratización en las oportunidades para 
acceder a ella de algunos sectores sociales y, segundo, como producto 
de la recesión económica del país, particularmente agudizada a partir 
del año de 1982, un evidente retroceso en el crecimiento, propiciado en 
tre otros factores por los costos tanto directos como de oportunidad de 

a. 



Y 

la educación superior, y que afectó de manera más clara a los sectores 
sociales menos favorecidos. 

Elementos de destacar en los estudios del nivel de licenciatura en el 
país lo son los elevados índices de absorción de los egresados del bachi- 
llerato. No obstante, es de destacar también aquí que la magnitud de la 
matrícula de primer ingreso dista bastante de las magnitudes en el nú 
mero de egresados. 

De conformidad con las cifras disponibles, y con base en el análisis de 
series históricas ( 10 generaciones, que comprenden desde 1970-1975 a 
la de 1979-1984 ) , es posible estimara que la eficiencia terminal en las 
instituciones de educación superior, es decir, el egreso con relación al 
primer ingreso cinco años antes, difícilmente sobrepasa el 60 %, pudién- 
dose apreciar, para el país, los siguientes rasgos en la deserción 
nencia en el nivel de licenciatura: 

Históricamente, la eficiencia terminal de la educación superior llegó 
a su punto más bajo con la generación 1974-1979 ( 44,5 % ) y a partir de 
esa fecha ha mejorado hasta alcanzar cerca del 60 % como promedio 
nacional. 

La brecha entre primer ingreso y el egreso se amplía a partir de 
1970. 

- Esa baja eficiencia terminal, aunque sufre variaciones de institución 
a institución, afecta en general a todas las instituciones del país, inclu- 
yendo a las privadas, cuya eficiencia es en algunos casos, no en todos, 
sólo ligeramente superior a la de las públicas, 

- las principales diferencias se dan más bien entre áreas de estudio 
carreras que entre instituciones. 

- 	 4 Según investigaciones especificas la deserción estaría afectando de 
manera preponderante a los esludiantes de menor ingreso relativo y se 
inicia desde el momento de la inscripción. 

- La eficiencia terminal, también, sufre variaciones según las regiones 
sociogeográficas fdel país, guardando correlación con el grado de desa- 
rrollo de las mismas. 

Las manifestaciones del fenómeno de la deserción escolar en la Uni- 
versidad de Colima, por su parte, no difieren significativamente de la si- 
tuación de las restantes instituciones educativas nacionales. 

- perora- 



§ 

Del análisis de 12 cohortes ( generaciones 1973-1978 a 1984-1988) es 
posible de apreciar indicadores de eficiencia terminal del 66.1. % para la 
generación 1981-1986 ( el más alto ), y del 42.1 % para la cohorte 1976- 
1981 ( el más bajo ), con una eficiencia terminal media para el período 
del 53.61 % que, traducida a números absolutos, se representa por 6086 
alumnos de primer ingreso total versus 3263 egresados totales, y 2823 es- 
tudiantes que abandonaron sus estudios sin concluirlos. 

Agrupada la población por áreas de estudio, se observa también la 
presencia diferencial del fenómeno de la deserción, donde destaca el 
área de las ingenierías con el índice de eficiencia terminal más bajo 
(39.7%), y el de las ciencias econ6mico-administrativas con el más alto 
(63.8%), encontrándose las áreas restantes de ciencias agropecuarias, de 
la salud, sociales, humanidades y Ciencias marinas, con indicadores que 
fluctuar) entre el 51 v el 55.5 %. 

Se destaca en el trabajo como elemento a investigar el hecho de que, 
no obstante la dimensión temporal del análisis, que comprende 16 años 
en la Universidad de Colima, el tenómeno de la deserción escolar, en 
ese lapso, asume similares manifestaciones cuantitativas. Esto es que, en 
términos giobales para la inStittición, en promedio de cada 100'alumnos 
que ingresan a la licenciatura, SO no culminan el trayecto escolar esta- 
blecido en los Ornes de estudio respectivos, en los tiempos en ellos con- 

E)). consecuencia con esta situación, el problema que se pretende in 
.liágii-_...11.4tif..'esttoá..:..en'..ei..00eolipoiffileoto.i:oe... :101:,:roopeel....toit9po'1000- • 
les como institucionales 

., ,plopioel el relioffi..e0-0-. 4é:.1a-.:: .dele1000:..e00.- iás.:. eae.elerlsliés aque he 
mol aludido. 

Por su parte, elobjetivo de este trabajo consiste en primera instancia 
en la determinación de los factores generales que inciden como elemen 
tos cau ales 4e.. la deserción escolar en la Universidad de Colima y, ade 
mis, la determinación 'de los niveles de intervención de estos factores, 
por separado y en conj finto, sobre el fen meno del abOnOono escOlar 

Para estos propósitos, planteamos eta el primer capítulo del trabajo la 
fundame¥¥tación del problema, donde se ubican los elementos contex- 
tuales del mismo, a partir del análisis de los procesos de expansión de la 

a. 

t. 



matrícula, el crecimiento cuantitativo correspondiente a nivel nacional, y 
los inclicp.dores globales de deserción y eficiencia terminal. 1:sn seguida, 
en el mismo apartado, Re analiza la presencia e incidencia del fenómeno 
en la Universidad de Colima tanto a nivel general como por áreas de es- 
titclio y escuelas y facultades, destacándose su manifestación diferencial. 

rin el segundo capítulo se teseñan y analizan las diferentes posturas y 
aproÑiinaciones que sobre la concepción del abandono escolar y sus fac- 
tores causales han sido vertidas por diversos autores tanto latinoamel 
canos como estadounidenses y europeos, privilegiando la referencia a 
las ;poi lociones de trabajos y autores nacionales. 

Se destaca aqui la naturaleza polémica y controversial del fenómeno, 
reflejada en el volúmen de trabajos publicados, donde se proponen Y 

enfoques que ubican sus ejes explicativos y de clarificación en 
tanto psicológicas corno sociales, en dimensiones organiza- 

económicas;  o en tos procesos de interacción que al interior 
mstilución escolar establecen los alumnos, elementos a partir de 

los cuales se construye la aproximación con que se abordará el fenóme 
no en la Universidad de Crolima. 

Con base en estos planteamientos, en los capítulos Hl y 1V se enun- 
cian las hipótesis del trabajo y los procedimientos metoclológicos del 
misnm, Se considera aquí la naturaleza multicausal de la deserción 
br,zátidnse también la estructura a partir de la cual será analizada, 
truci ura consistente en el señalamiento de conjuntos de variables que a 
nticy,stu) juicio inciden en ella y la condicionan variables personales, 
inditucionales, y variables externas a la institución, 

17,s(os conjuntos de variables son descritos aquí, y se fundamentan, 
señalándose también los procedimientos de ubicación, acopio, organiza 
ción y simeniatización de la infortnación así como los procedimientos 
tara su análisis e interpretación. 

1,os resultados t'Indocto de la aplicación de las estrategias inetocloló- 
gleas se ',sesenta!' en el quinto capítulo donde, de maneta detallada y 
puntual, se señalan Indicndores para cada uno de los elementos analiza- 
dos: la caracterización del  total de los alumnos de primer ingreso, egre- 
sados y desertores, con base en vatinbtes tales como la ocupación (lel 
1)adre o tutor su escolaridad, sexo, tos resultados obtenidos en los exá 



nieves psicométricos, el rendimiento académico, estimado éste a partir 
de los indices de aprobación-reprobación de materias, elementos tollos 
analizados para cada una de las áreas de estudio, y señalados en sus di- 
mensiones cuantitativas en los cuadros que se enlistan para tal fin, 

Las conclusiones del trabajo se plantean en el sexto apartado, Aquí 
se interpretan los resultados con base en los señalamientos enunciados 
en los capítulos precedentes, destacándose para la contextualización 
precisa del fenómeno los procesos de crecimiento tanto del sistema edu- 
cativo nacional como los de la Universidad de Colima; se señalan ade- 
más las características generales de esta institución y, en seguida, se in- 
troduce nuestra apreciación sobre la incidencia y el peso de las diferen- 
tes variables estudiadas sobre la deserción escolar, analizando éstas en 
sus dimensiones particulares, por separado, y en sus niveles de interven.- 
ción en su conjunto sobre el fenómeno. 

Se destaca también, de manera importante, que de hecho se observa 
una reducción indiscutible en las desigualdades sociales ante la enseñan- 
za, aunque la naturaleza de los elementos fundaineritales que la propi- 
cian ocasiona que, incluso en los espacios donde se presenta con indica 
dores más débiles, son éstos aún bastante considerables y que st bien se 
aprecia esa tendencia al decremento en las desigualdades ante la Jleduca 
ción superior, este decremento se presenta cada vez más lentamente. 

Relevante de la misma manera, en este apartado, lo es nuestra apre 
ciación de la incidencia de las variables externas sobre la deserción esco- 
lar. Los hallazgos empíricos parecen conducir a una sobredt.tterminacioil 
de las variables socioeconómicas en las probabilidades de permanencia 
o abandono escolar por parte del alumno. No obstante, se señala Por 
nuestra parte, con base en el análiSiS de otras experiencias, referidas , 

II 	 • tanto a estudios nacionales como extranjeros, y de la reflexión sobre las 
caracteiísticas del fenómeno en la Universidad de Colima,  la mediaeion 
de otros elementos como las variables personales, individuales, la propia 
apreciación del alumno acet ca' de la educación y el éxito ` .n e lla, y la me 
diación también cíe aspectos tales como los procesos de inicracción:quc 
se establecen al interior  de la inst itución educativa, entre otros. 

El trabajo que presentamos se enmarca en el Programa de Desarro- 
llo Institucional de la Universidad de Colima siendo de senalar aquí 



nuestras consideraciones para los funcionarios universitarios que hicie-
ron posible en primera instancia la realización de mis estudios de pos-
grado y, además, la concreción del trabajo. 

1.a discusión al interior del Grupo Interinstitucional para el Desarro-

llo del Proyecto de Eficiencia Terminal, Rezago y Deserción Estudiantil, 

auspiciado por la ANUIES, contribuyó con mucho al enriquecimiento del 
trabajo. Nuestro reconocimiento para sus representantes, en el Grupo, 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Au 

tónoma de Tamaulipas, del Colegio de Ciencias y Humanidades, de in 

ENEP-Acatlán, del Personal académico de la propia ANIJIES, y en es c-
eja' para el Mtro. José Gómez Villanueva, del CISE-UNAM. 

2:1 desarrollo del proyecto sobre deserción escolar contó con finan-

ciamiento de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subse 
cretaría de Educación-  Superior e Investigación Científica, con el conve-
nio no. C88-07-0103, con número de registro de la DGICSA 881488, en e l  

l'royecto 01.2.4 A esta institución también, reiteramos nuestras consi- 
eracioncs. 

El trabajo se concretó bajo la asesoría de tesis del Mtro Enrique', 

Moreno de los Arcos Para él, mi reconocimiento pleno, académico 
persona,. 

vi 
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CA1111110 1 
EL PROBLEMA 

El fenómeno de la deserción en nuestro país (y el de la baja eficien-
cia terminal) en el lapso de los 15 años que se analiza, no obstante las 
diferentes innovaciones y reformas intentadas en el periodo, se ha man-
tenido con una tasa promedio cercana al SO por ciento, y con este pri-
itler planteamiento la interrogante central que ha orientado nuestro tra-
bajo es ln siguiente: 

¿Cuáles han sido los elementos presentes y constantes tanto del irte 
n 

,

or como del exter:ur (le las instituciones educativas que inciden y pro- 
pidan el fenómeno de la deserción? 

,n esta dirección hemos tratado de caracterizar, primero, a partir die 
varios autores 1, el crecimiento de la educacton superior, ara posterior 
mente aproximarnos a la delimitación de nuestro problema de investiga-
ción. 

CirCh7liePli0 

El crecimiento del sistema de educación superior hacia un nivel de 
masas constituye en México un fenómeno relativamente tardío si se le 
compara c(In otros países de América Latina. 

En 1960 la población universitaria era apenas de ochenta mil estti 
diailles distribuidos eii binas 25 instituciones, pero concentrados en ittás 
clel 65 670 en la capital de la república. Para entonces, el país tenía 35 mi 
Nones ele habitantes y se había internado de lleno en el proceso de 



transformación industrial, cumplida en lo fundamental la fase de sustitu- 
ción de importaciones. 

En la década de los 60, y en consonancia con la rápida expansión de 
la enseñanza básica y media, se crean las bases de un sistema de educa- 
ción realmente nacional y de masas. La población escolar crece hasta 
250 mil Pstudiantes y el egreso de licenciatura alcanza los 20 mil estu- 
diantes anuales a finales de la década. 

1lacia 1964 se modifica la política del financiamiento que había esti- 
mulado con amplitud el crecimiento universitario, para adoptar una 
orientación restrictiva fundada en el temor de un crecimiento excesivo 
que ocasionaría la frustración y el dispendio. 

_a fase del crecimiento que se inicia en 1970 es producida no tan só- 
lo por el incremento de la demanda, sino también por una rectificación 
de la política gubernamental que a lo largo de la década multiplicó el fi 
nanciamiento y permitió diversificar regionalmente la oferta, elevando el 
número de centros universitarios públicos hasta atender a 80 localidades 
en el país. 

lié así (cuadros 1 y 2) que la matrícula universitaria pasó de 250 mil 
estudiantes en 1970 a poco más del millón en 1984, con una tasa media 
anual de 9,8 To, mientras clic el egreso de licenciatura se multiplicó por 
5 pasando de 25 mil a 125 mil egresados por año. 

A partir de que la educación ingresa a la fase ele transición del ielitis- 
vilo natural" a la universidad de masas, los procesos de diferenciación se 
van convirtiendo en rasgo dominante del desenvolviniiento (lel sistema, 
como respuesta necesaria al debilitamiento de la capacidad selectiva de 
la escuela y de la generalización del título profesional a la degradación 
de las formas de transmisión de conocimientos que correspondían a los 
propósitos y al tamano de la universidad elitista, y al imperativo de mi- 
pilar el cuadro de las profesiones tradicionales, insuficientes ante reque- 
riiiiientos nuevos planteados por las transformaciones del aparato pro- 
ductivo. 

Estos procesos, aunados al desbordamiento de las formas académicas 
constituyen Jy dan orígen, en buena parte, al confuso debate sobre la cri- 
sis de la educación superior y de los numerosos intentos de reforma tmi- 



vcrsitaria, que con intenciones y estrategias muy distintas, se desarrolla-

ron lo largo de la década de los 70. 

Las tendencias reformistas que pretendían modernizar la universidad 

y recuperar su funcionalidad constribuyeron a profundizar los procesos 

de diferenciación y a generar otros nuevos, con resultados muy hetero-

géneos. 

Desde la perspectiva de la organización de los conocimientos y cle las 

prácticas educativas. el telón de fondo de la diferenciación de las formas ,  
académicas fué la tendencia a la conservación de las estructuras y las 

prácticas que caracterizaron a la vieja universidad. Frente a magnitudes 

mayores y demandantes distintos, en condiciones de enseñanza ajenas a 

la experiencia acumulada por la tradición pedagógica, con requerimien-

to., de aprendizaje cualitativamente nuevos, la inercia condujo a la sim 

ple ampliación de los espacios de escolarización, sin cambio alguno de 

sustancia en los ejes del funcionamiento institucional: el currículo como 

enumeración cerrada de conocimientos generales y profesionales sus-

ceptibles de transmisión mediante la docencia; la escuela o facultad co-

mo demarcación autosuficiente de un campo del saber, más frecuente 

mente ploresional que disciplinario, la cátedra y el catedrático como 

medios
, 

casi exclusivos de instrucción. el libro de texto como depósito 

sistematizado de los saberes exigibles; la evaluación como prueba de la 

posesión del dato. 

A partir de 1972 la Secretaría de Educación Pública y la Asociación 
II, 	 II acional de. Universidades e Institutos de Enseñanza Superior desarro-

liaron un intenso programa de reformas académicas, aceptadas forma 

mente por la dirección de las instituciones que tienen un régimen legal 

de autonomía,` Lea propuesta oficial atendía distintos niveles de la orga 

nizacin universitaria. 

rstrurturalmente, se promovió la transición de la organización de...,• las•••• 
eseuelas hacia refor Tics departamentales; se impulsó la modificación de  
planes de estudio'bajo el esquema de la sistematización de la enseñanza 

• • ..•• 	 e • 	•••: •• • 	••- al 
• • 	-• 
currículo 

 "• 	•••" 	• 

y el  por objetivas; se dió 	 médiáitte.- el  
sistema de créditos. 

„,•:• 	••., 



En la operación, e! cambio más relevante ha sido la profesionali- 

zación de la enseñanza, que virtualmente creó la figura del académico 

de carrera. cuyo número creció de 1462 en 1970, a 20,000 en 1984. 
A la distancia de las iniciativas de reforma más importantes, se puede 

intentar un balance global sobre sus resultados y sus consecuencias en el 

sistema universitario. 

La conclusión más general es que la política de reformas produjo 

transformaciones escasas y superficiales en la gran mayoría de las insti- 

tuciones de educación superior. Ut modernización fué, con más frecuen- 

cia, de orden formal cuando no meramente nominal y se Produjo una 
simbiosis entre la modernización aparente y la conservación de las for- 

mas más tradicionales de la práctica cotidiana de la docencia. El propó- 

sito esencial del proyecto de reforma -detener el deterioro y refunciona 

liza: la actividad universitaria- no se cumplió. En todo caso, como señala 

Brunner' para otros procesos análogos, lo que se creó fue un nuevo len 

guaje y una nueva cultura organizacionales, asociadas al desarrollo 

complejización de la burocracia profesional, que acabó por desplazar tc 
talmente a la dirección personalizada de los antiguos notables proceden 
tes del *leido profesional. 

La (leserciói, 

I gin' este contexto, el fenómeno de la deserción -y con el el de la baja 

eficiencia terminal- ligado a la estructura jerárquica y gradual (lel siste- 

ma escolar y de las oportunidades que éste ofrece, ha sido objeto de 

atención desde bastante tiempo atrás. La deficiencia (le recursos a lo 

largo de todos los niveles fué de los primeros resultados fácilnlente siste- 

nlatizables en México, tal vez por evidentes; se descubrieron también 

hace variat., décadas. las correlaciones ahora lugar comun entre Mas con- 

s de acceder• a la escuela. o permanecer en ella, incluyéndose centr e 
• , 

esas "posibilidades" desde la disponibilidad`de cierta cant idad de ingre= 
sos frente ala necesidad COti 

escuela. al mismo tiempo, se demostró que escuelas, maestros y presu- 
l• • 	• • 	 • 	 • 	 • 	• • 

púcstos se distribuyen también en correlación con las condiciones so 

cioeconómicas del del país. Más recientemente se hicieron estudios so- 



bre el pruceso escolar de la deserción en el sentido de que se genera a 
partir del ausentismo, malas calificaciones, reprobación, desinterés por 
el estudio, entre otras, destacando sin embargo que enfocar el abando- 
no riel sistema escolar estrictamente desde estos ángulos conduce al se- 
rio peligre) de exonerar al sistema escolar de cualquier complicidad o in- 
cidencia en este tipo de resultados. 

I a orgauización r.le !a escuela, sus formas de operar, la manera en 
que se establecen a través de esta institución los contenidos a aprender 
y su reglamentación y ordenación de manera unitaria, la determinación 
del tiempo disponible para hacerlo y el orden en que hay que hacerlo, 
constituyen ahora el centro de atención, pretendiendo transformar lo 
que muchas veces se denominó la caja negra de la educación" en una 
realidad susceptible de ser investigada: la institución escolar y la acción 
y estructuración del acceso social al conocimiento a través de ella y de la 
práctica cotidiana de maestros y alumnos. 

La Universidad de Colima: el problema de la deserción 

Con estas consideraciones, pretendemos abordar como objeto de es 
tudie) la deserción esenlar en la Universidad de Colima en función de 
ce este tenómeno, en el período que nos ocupa, se ha constituido en 
un factor al que, si no soslayado, se le ha referido tan sólo en sus dimen- 
siones cuantitativas y de manera tal que desconocemos tanto su natura 
leza e implicaciones en el proceso educativo que ,en la universidad se 
concreta, como sus dimensiones y causalidades. 

si, la población estudiantil en nuestra institución, de manera similar 
a la del sistenla educativo nacional, presenta un crecimiento sostenido 
en el lapso que se estudia, con una tasa, media de 21.07 % por año, en el  

que se ascendió de 150 a 933 alumnos de primer ingreso en las escuelas 
que se analizan (ver cuadros no. 3 y ss.). 

De la misma forma, en correspondencia con el crecimiento de la ma- 
ricula universitaria, el número de egresados se ha incrementado en el 

período a una tasa media anual de 19.81 % con un total de 3263 egresa- 
dos. 

I a eficiencia terminal C11 este lapso por su plirte, ptesenta rangos 
tie van del /2.15 % (el más bajo) al 66.10 % (el nlás alto con una tasa 



promedio c e 53.61 % (egresados totales-primer ingreso total en el pe-
ríodo). 

Ft] lo que atañe a la deserción escolar, la referencia cuantitativa nos 
señala que este fenómeno se ha incrementado también de manera sigm-
ficatis a. Así, el abandono de los estudios profesionales por parte de los 
estudiantes se presenta con un promedio anual de 28.18 % en las escue-
las estudiadas y con una proporción de 43.39 % respecto al primer in 
greso y numero de egresados totales en el período. 

En consecuencia con esta situación problemática el trabajo se orienta 
en lo fundamental a la búsqueda y construcción de respuestas en torno 
a los elementos presentes y constantes tanto del interior corno del exte-
rior de la institución educativa que inciden en el fenómeno de  manera 
tal que no obstante los intentos de innovaciones y reformas propuestos y 
concretados en los últimos 15 años, han propiciado que la deserción es 
colar se haya mantenido, de manera similar a la del sistema educativo 
nacional, con una tasa promedio cercana al 50 %. 



1.- Brunner. 	Unireisidad y sociedad en América Latina. 1987; De lbarrula, M. La formación de 
investigadores en México. M'A; Fuentes. O, Crecimiento y diferenciación del .ristenia universitario: el raso 
de M'Idea 1 086; Guevara Niehla, G. La crisis de la educación superior en Ahtvico. 1931; Latapf, P./1mM. 

de un .sexenio ik educación e' México, 1970-1976; De !Huata, M, La educación superior en México. 
1984. 
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CAPITULO II 
EL OBJETO DE ESTUDIO 

La dcserción y la eficiencia terminal, 
interés por los fenómenos de la deserción y de la eficiencia termi-

nal (constatado entre otros elementos por el incremento en el número 

de estudios publicados al respecto) ha ratificado no tan sólo el consenso 

sobre la importancia de los mismos que empaña, se dice, los logros al-

canzados por la coberttli a cada vez mayor de los sistemas educacionales, 

sino que se ha convertido también en materia de intensa controversia 

teórica y empírica. 

Su naturaleza amerita por tanto que se les ubique adecuadamente 

con el propósito de clarifica, el fenómeno global a través de su análisis 

preciso. Consideramos pertinente entonces establecer las definiciones 

de cada uno de, ellos. 

A partir de la observación de algunos momentos semánticos en el de-

venir de estos términos, observaciones que> no representan un mero jue 

go de curiosidad sino que más bien parecen acusar un problema serio en 

la construcción del objeto de estudio, Covol  señala que en el caso de la 

deserción se está utilizando un término usual en el ámbito militar cuyos 
2 	 • , sine minios son: traición, defeccion, alevosía, abandono, apostasía, huí- 

da, felonía, perfidia, infidelidad, abjuración. Todos ellos se refieren, a-

demás, a actos y actitudes asumidos por el individuo desertor en este 

caso, el alumno. 

la bibliografía norteamericana referida al mismo fenómeno, e tér- . 
mino titilizado con mayor frecuencia es el de "cirort out''. En nuestra len 



gua no existe un equivalente directo, si bien de acuerdo con Velázquez3  
se podría utilizar, en ciertos contextos, desaparecer. Se trata de un tér- 
mino menos severo que el que se usa en español, pero de igual manera 
alude a algo que hace un individuo: el alumno desaparece como tal. 

Más recientemente. algunos autores norteamericanos han empezado 
a utilizar nuevos términos para referirse de manera genérica a todos los 
fenómenos relacionados con lo que quizá pueda identificarse como la 
pérdida de estudiantes, sea cual fuera su causa o el plano desde el que 
se le observa (por ejemplo, desde el punto de vista de la institución o del 
de el alumno). 

Así, encontramos en algunos textos recientes el uso de 'student attri- 
tion,, . Attrition, según Velázquez, es el equivalente en inglés de roza- 
dura, colisión, trituración o molimiento de una cosa contra otra. Ningu- 
no de ell(is parece servir en el contexto de la escuela. Sin embargo, to- 
dos ellos sc refieren a un proceso de pérdida, desgaste o merma y quizá 
éstos sean una traducción más fiel, en este contexto, de ese término. En 
todo caso, se observará que la palabra attrition parecería reflejar un es- 
fuer7o por identificar el fenómeno de manera más bien descriptiva, evi- 
tando ntwvamente el t150 de palabras con connotación valorativa esta 
Herida. 

el texto de Tinto,-  aparece el uso del término "Student departu- 
re", que se efiere aproximadamente a la partida del alumno, y que ofre- 
ce  un intento por describir un fenómeno que tiene múltiples causas de 
., muy diversa índole; intenta dar cuenta cle que aun para el alumno que 

"parte", el efecto de la partida sobre SÍ mismo y su futuro puede ser va 
riable. 

En México, ya en 1979, aparece un estudio muy extenso en el que e 
enómeno es identificado bajo el término de "abandono".6  

Con una historia bastante larga en la percepción de estos fenomenos 
como objeto de análisis, la deserción se concibe también como -I no 
mscrpción por parte del alumno en las fechas correspondientes al plan 
de estudios de su cohorte, ni remscripción en periodos ya cursados117  

como "el abandono del sistema por voluntad del educanclo"8; conside 
rando c(ano desertor "al alumno que ha abandonado todo sistema esco- 
lai")  y asumiéndola como "proceso que se inicia con el retraso progresi- 

9 



vo, el enlentecimiento del ritmo de los estudios hasta el desenlace final, 
el abandono definitiv 	Oo". I  

len lo que respecta a la eficiencia terminal, ésta se ha definido como 
' 	relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que egre-
san ele una cohorteul i  ; Rangel Guerra l2  la concibe como "la medición 
del número de egresados en relación con el número de primer ingreso, 
en una cohorte que rubra el tiempo de duración de una carrera"; "indi-
cador que expresa la capacidad para lograr que quienes inician un nivel 
educativo determinado se graduen satisfactoriamente en el mismo"" I3  
"relación existente entre el producto y los insumos utilizados, en donde 
el producto será el número de egresados que concluyen sus estudios, y 
los insumos el personal docente y los recursos financieros, midiendo la 
eficiencia terminal a partir del flujo de población escolar en sus tres mo-
mentos: primer ingreso, último grado, y egreso"14  ; el ter mino se puede 
definir también como "la relación entre el numero de alumnos que se 
inscriben a una carrera profesional, conformando a partir de de ese mo 
mem() una determinada generación, y los que logran egresar, de la mis-
ma generación, después de acreditar todas las asignaturas correspon-
dientes a los eurrícula de cada carrera, en los tiempos estipulados por 
los difeentes planes vigentes de estudio" 15  y como "i rndicador que nos 
permite conocer y comparar la tasa de primer ingreso contra la tasa de 
egresados en ciertos intervalos de tiempo". 16 

. 	4 	 • 

17•S de observar que el término de eficiencia terminal es de reciente 
cuño dentro de la escuela y que su origen "se ubica en el ámbito de la 
i)rt)dlición industrial, lo cual significa que su uso también puede llevar 
una carga valorativa y aun ideológica implícita o explícita".1/  

citfi)qties iiitep7)reffitilvs. 

Fi) lo que hace a la determinación de los factores que inciden y pro-
pician la deserción escolar. analizamos ahora los diferentes marcos in-
terpretativos que sobre este fenómeno se han realizado, basándonos so-
bre todo en los trabajos de TintoI8, autor que nos refiere que, en lo ge 
neral, es posible eararterizar los estudios a este respecto ubicándolos en 
tino de 5 tipos de teorías cada uno con su enfoque particular y su nivel 

10 



de análisis especifico. Estos 5 tipos son; a) el psicológico; b) el social; c 
el económico; d) el organizacional y, e) el intcraccional. 

a) Las teorías psicológicas de la deserción estudiantil 
Estas teorías, que surgen inmediatamente después de la segunda 1,, tie- 

rra mundial, sostienen que la conducta de los alumnos es ante todo un 
reflejo de atributos de los mismos estudiantes, y especificamente de 
aquellos que describen las características psicológicas de cada individuo. 
En estos estudios se destaca la importancia de los atributos individuales 
para modelar la habilidad de cada individuo al hacer frente a los lesa- 
fías 19  académicos de la vida universitaria y se subraya el papel que jue- 
gan las características motivacionales, disposicionales y de personalidad 
para influenciar la capacidad y/o la disponibilidad de los estudiantes pa- 
ra hacer frente a estos desafíos.2()  

Las investigaciones de tipo psicológico han tratado de distinguir a los 
estudiantes que permanecen y terminan sus estudios de los desertores 
en términos de los atributos de su personalidad que ayudan a dar cuenta 
de su diferente respuesta a circunstancias educativas supuestamente si- 
milares. Por ejemplo, se comparan desertores y no desertores y se sostie 
ne que los desertores tienen mas probabilidades de ser menos maduros, 
más propicios a rebelarse ante la autoridad y mas susceptibles de s 
menos serios en sus obligaciones y menos confiables que los no deser- 
Lores, y se sostiene tambien que la desercion estudiantil es una corlas:• 
cuencia inmediata de un mal ajuste y Ulla hostilidad dirigida. 

L7structuradas de diversas maneras estas concepciones plantean que 
la deserción estudiantil constituye d reflejo de acciones individuales 

• por consiguiente, se debe en gran medida a la capacidad o disponibili 
dad de los individuos para cumplir exitosamente las tareas asociadas con 
la asistencia a la universidad. En forma más importanie. consideran la 
deserción estudiantil como producto de algún upo de liaiiitación y/o de 
bilidad del individuo. En este punto de vista la deserción o el abandono 
de los estudios es asumida como el reflejo del fracaso personal del indi- 
viduo para estar a la altura de las exigencias de la vida universitaria.  

b) Las teorías sociales de la deserción CStUdiallitil 
Constituyen éstas las teorías que enfatinn el impacto que tienen so- 

bre la vida de los estudiantes las fuerzas sociales y económicas más am- 



plias, concibiendo el desempeño educativo como parte de un proceso 

mucho más amplio de desempeño social y considerando que el éxito o 

fracaso de los estudiantes en educación superior es moldeado por las 
mismas fuerzas que moldean el éxito social en general. 

Más que concentrar la atencion sobre las disposiciones individuales, 

las teorías sociales se han preocupado por aquellos atributos de los indi- 

viduos,las instituciones y la sociedad como el status social, la raza, el 
prestigio institucional y la estructura de las oportunidades, que descri-
ben el lugar que ocupan las personas y las instituciones en la jerarquía 
social más amplia de h sociedad. 

Fstos enfoques sobre la deserción, como las teorías sociales de las 

que se derivan, difieren entre sí, dado que su visión de las causas subya-

centes del éxito social también es diferente. 

Las teorías del conflicto sostienen que las instituciones sociales en 
general, y la educación superior en particular, están estructuradas para 

servir a los intereses de las élites sociales y educativas prevalecientes. 

Aqui, la deserción estudiantil debe entenderse no como acontecimiento 
individual aislado, sino como, parte de un proceso de estratificación so-

cial más amplio, que opera para preservar los patrones existentes de de-
sigualdad social y educativa, La deserción debe verse desde la perspecti-

va de cómo su ocurrencia, no accidental sino pautada entre diferentes 

personas e instituciones, contribuye a reforzar la desigualdad social en 

general. f Así, se sostiene que el status social individual, la raza y el sexo 

son predictores particularmente importantes del éxito estudiantil, y que 

las elevadas tasas de deserción reflejan el deseo intencional de las orga-
nizaciones educativas de restringir las oportunidades educativas y socia-

les a grupos Particulares de la sociedac1,23  

Dentro de este enfoque, Baudelot y Establet24  plantean que 

cuela está al servicio de la división social del trabajo por la existencia de 
dos redes de escolarizacion, determinadas por la separación del trabajo 

manual y del trabajo intelectual, por la oposición entre una clase domi-

nada y una clase dominante. Consideran que la función de la escuela es 

la selección de los estudiantes, fundada sobre las desigualdades que pro- 

ajap 	afirmar la jerarquía social. En esta perspectiva, el fracaso es-

e un mal funcionamiento de la escuela: 



contrario, necesario pata su funcionamiento normal, que implica una se-
lección operada sobre todo por el retraso escolar, en una situación en la 
que el profesor está dedicado a seleccionar una ate en el momento 
mismo en que 'educas a la masa. 

Las tesis de 13ourdieu y Passeron25  postulan que el sistema educati-
vo está calcado sobre la sociedad jerarquizada, y como está elaborado 
por una clase privilegiada, que detenta la cultura,es decir los utensilios 
fundamentales (saber, saber hacer, y sobre todo saber-hablar), tiende a 
la cnnset vación del poder cultural de aquella. Su demostración pone de 
elieve la contradicción entre el objetivo de democratización de la ense-

ñanza avanzada por el sistema y el proceso de selección que elimina a 
una clase sociocultural de jóvenes y que favorece a los 'herederos'. El 
sistema de enseñanza cle,scmpeña su función social de legitimación de la 
cultura dominante, de conservación y de selección; contribuye a la re-
producción del orden establecido, disimulando su función. 

Los teóricos estructural-funeionalistas consideran que los resultados 
escolarización reflejan la disputa ampliamente meritocrática 

existe entre los individuos por el logro social. 
I,ns diferencias en el logro educativo y, por consiguiente los patrones 

de deserción estudiantil, tienden a reflejar las diferencias en herramien-
tas y habilidades individuales más que el status social per se. Aunque los 
orígenes sociales tal como estan definidos tienen importancia hienden a 
ser 'lidieis importantes que aquellos atributos de los individuos y las or-
gantzaciotles que tienen un impacto más directo 
competir en el mercado aradéttlico.26  

ei Las teorías econóniicas de la deserción estudiantil 
Derivados de las teorías económicas del desempeño educativo, estos 

enfoques plantean que las decisiones individuales en cuanlo a la persist 
encia en los estudios 	son sustancialmente diferentes de cualquier 
otra decisión económica que sopesa los costos y los beneficios de cami-
nos alternativospara invertir los escasos recursos económicos del indivi-
duo De esta manera la deserción y la retención reflejan fuerzas econó- 

que influyen tanto sobre los beneficios econó-
una educación universitaria como a los recursos fi- 



s. 

nancieros que los individuos pueden aportar para hacer frente a la in- 
versión que supone el continuar asistiendo a una universidad,27  

d) Las teorías organizocionales de la deserción estudiantil 
Las teorías organizacionales destacan los efectos de la organización 

de las instituciones de educación superior. Al igual que los estudios ele la 
socialización de los roles y de la productividad y la rotación de de los 
trabajadores, de los que se derivan, las teorías organizacionales conci- 
ben la presencia de la deserción como el reflejo del impacto que tiene la 
organización sobre la socialización y la satisfacción de los estudiantes. 
Su afirmación central ha sido el que la deserción es tanto o más un re- 
flejo de la conducta institucional como lo es de la conducta de los indivi- 
duos dentro de un marco institucional, 

En esta corriente se ha centrado la atención sobre el efecto que tie- 
nen sobre las tasas agregadas de deserción, dimensiones organizaciona- 
les como la estructura burocrática, el tamaño de la institución, las pro- 
porciones alumnos-profesores y los recursos y objetivos institucionales. 
Aungile algunas veces se incluyen atributos individuales no son de inte- 
rés teórico fundamental. 

En sus trabajos se subraya el impacto del tamaño y la complejidad 
institucionales sobre la socialización en los roles estudiantiles y la reten- 
ción o deserción.28  También. como subproducto derivado de un modelo 

. 	 . 
industrial de la rotación en el trabajo, se analiza el impacto que tienen 
algunos atributos orgariizacionales (por ejemplo, la rutinización, la parti 
cipacion y la comunicación), así como los estímulos (por ejemplo grados 
o calificaciones, valor práctico y desarrollo) sobre la retención, a través 
dci impacto que tales atributos y estímulos organizacionales tienen sobre 
la satisfacción estudiantil. Al igual que sucede en organizaciones labora- 
les, se sostiene que  las tasas institucionales de retencion-deserción (el 
equivalente a una rotación estudiantil) se verían mejoradas por políticas 
institucionales que incrementen la participación estudiantil y aumenten 
los reconocimientos o estímulos que obtienen por su trabajo en la instt- 
ttiCiÓn.29  

En suma, el aspecto nodal de las teorías organizacionales de la deser- 
ción radica en su planteamiento de que la organización de las institucio- 



nes educativas (sus esti ucturas formales, sus recursos y sus patrones de 
asociación) tienen un impacto real sobre la retención estudiantil. 

e) l eas teorías interaccionales (le la deserción estudiantil 
Estas teorías representan un punto de vista dinámico e interactivo de 

la experiencia estudiantil, que tiene sus orígenes en la antropología so- 
cial y en los estudios etnometodológicos de la conducta humana. Se re- 
toma la idea de que la deserción refleja la experiencia de los individuos 
en la cultura total de la institución, cultura total que se manifiesta tanto 
en la organización formal como en la informal de la institución, subra- 
yando el papel de las organizaciones sociales informales (por ejemplo 
los grupos de estudiantes coetáneos) así como el papel de las subcultu- 
ras en la lieserción estudiantil. 

De los estudios etnometodológicos estas teorías han llegado 'a soste- 
ner que la deserción estudiantil necesariamente refleja la interpretación 
y el sentido que los individuos atribuyen a sus experiencias en el seno de 
la institución. Aunque los atributos individuales importan, su impacto no 
puede ser comprendido sin hacer referencia a cómo se relacionan con la 
comprensión que los diferentes estudiantes tienen de los eventos que 
acontecen en el seno de la institución. 

Para estas teorías lo que importa en última instancia es la compren- 
sión que tiene cada individuo de la situación, una interpretación de los 
acontecimientos que es necesariamente un producto dinámico de cómo 
interacUla el individuo con otras personas y con el contexto illáS amplio 
del que forma parte. 

,as variantes menos complejas de la postura mteraccional utilizan la 
noción de socialización en los roles y de ajuste persona-rol para desca- 

. 
bir la deserción estudiantil. Se considera aqui que en tanto más estre- 
chamente alineado se vea a si mismo un individuo como habiendo asu- 
mido tal rol, en la misma medida es más probable que permanezca en 
los estudios en lugar de desertar. 

Correlativamente, mientras mayor es la discrepancia percibida entre 
la percepción que tiene el individuo de sí mismo y el rol de estudiante 
mayores son las probabilidades de deserción." 

Con orígenes teoricos en el trabajo de Emilio Durkheim y en par 
ticular en su estudio de las comunidades sociales y el suicidio individual, 
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las postulas más complejas de las teorías interaccionales' l  sobre la de- 

serción, sostienen que las universidades son muy semejantes a otras co- 

munidades humanas, y que los procesos de persistencia (y por extensión 

Ins de deserción) son muy semejantes a aquellos procesos en las comuni- 

dades humanas que influyen en el establecimiento de membresias comu- 

nitarias. 
En el mundo polifacético de una universidad, las decisiones estudian- 

tiles de deserción son vistas como influenciadas directa o indirectamente 
por las experiencias sociales (personales) e intelectuales (normativas) de 

los individuos en las diversas comunidades que conforman el mundo de 

la universidad. Específicamente, tales decisiones reflejan el impacto que 

dichas experiencias tienen sobre los objetivos individuales y los compro- 

misos de los estudiantes, tanto con el objetivo de terminar un grado, co- 

mo con la institución. Así pues, las decisiones de desertar reflejan la in- 
terpretación que hace cada indiviFluo de tales experiencias y por consi 

guiente aquellos atilbutos personales que están asociados con la cues- 

tión de cómo interactúan los individuos con el mundo que los rodea y 

cómo llegan a darle un sentido.  

EstoE enfoques ofrecen un punto de vista más amplio e integral, con- 

juntando jtanto los modelos organizacionales como los psicológicos, des- 

tacando los diversos mecanismos a traVés de los cuales la institución y la 
32 personalidad tienen un impacto sobre la deserción. 

Rec<ipittlitició/: 

Las definiciones que se citan aluden tanto a los niveles de enseñanza 

básica como a los de media y superior aún cuando consideramos que 

por su naturaleza es posible generalizarlos a todos los ciclos de enseñan- 

za estacando también que estas definiciones asumen más bien un ea- 

rácter inetodológico operativo. 

FI rezago, la deserción y la eficiencia terminal pueden ser en princi- 

pio concebidas como tres facetas de un mismo fenómeno que suele tila- 
ilifestarsc al interior de la escuela y que obedece a una compleja dinámi- 

, 	 I. 	 01 ca en que 
 se entrelazan factores de orden Individual, familiar, social e 

institucional, factores todos referidos en todo caso al desempeño esco- 
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lar de los alumnos y al desempeño de la institución en que están inscri- 
tos. 

La discusión acerca de estos factores parece requerir centrarse en 
torne) al fenómeno de la deserción puesto que la información y los análi- 
sis con los que se cuenta tienden a indicar que el rezago es una de sus 
rausas 5,  la eficiencia terminal su consecuencia institucional. 

Autoi es de distintas latitudes que parten de variadas experiencias y 
aplican diferentes ópticas teóricas coinciden en un planteamiento funda- 
mental: la deserción, el rezago y la eficiencia terminal requieren por su 
naturaleza de un análisis integral e integrado que parta de la compren- 
sión de la multiplicidad de causas que los originan. Estos autores coinci- 
den también en señalar la importancia del hecho de que lo que sucede 
en la universidad no puede ser comprendido a través de estudios que lo 
aíslen de su contexto. 

Se trata pues de comprender que la deserción no es un fenómeno de 
orden meramente individual con variable presentación cuantitativa, 
que no se puede explicar meramente a partir de las características  dc1 
esttidiarite como tal. 

Así, '11e(tesco33  señala que los estudios disponibles sobre los factores 
que explican el desempeño permiten sostener que, en realidad, se trata 
de un fenómeno que responde a una multiplicidad de factores que se re 
fuerzan mutuamente. Dicho de manera sintética, fas condiciones mate 
riales de vida y las características socioculturales de las familias de orí- 

'14 	 gen popular determinan el desarrollo de aptitudes y expectativas que no 
favorecen el éxito escolar. Estas particularidades son reforzadas por un 
tipo de organización escolar y de prácticas pedagógicas que consolidan 
las bajas probabilidades derivadas del orígen social, conformando un cir 
cuito causal que se realimenta constantemente". 

La deverrión escolar en Alérico 

. 	 El sistema educativo mexicano, no obstante sus avances particular 
mente en lo qe se refiere a su cobertura, padece aún importantes limita- 
ciones y obstáculos para el cumplimiento de sus propios objetivos. El 
análisis de las cifras refleja una realidad caracterizada por la existencia 
(le un proceso reductivo marcado y contínuo que se inicia desde el mo- 



mento en que una cohorte de niños ingresa a la primaria, y continúa 
hasta la finalización del ciclo de enseñanza superior. En el transcurso 
del riclo primario, más del 50 % de los niños queda realmente excluido, 
en algún momento, de ese ciclo. Los datos disponibles señalan que " de 
cada 100 niños ingresan al primer año de primaria, únicamente 33 ingre- 
sarán a la secundaria; de ellos sólo 13 terminarán la preparatoria, y 4 lle- 
garán a inscribirse en la universidad."34  De estos últimos podemos aña- 
dir que tan sólo 2 continuarán hasta egresar del ciclo de educación su- 
perior. 

17,ste proceso de exclusión tiene diversas manifestaciones aparentes, 
35 pudiéndose decir que en algunos casos se trata de procesos selectivos 

originados en el trabajo académico (la reprobación, por ejemplo), y en 
otros, de. procesos de autoexclusión originados fuera de la escuela y del 
ámbito académico. 

Dicho de otra maneta, se conjugan tanto los procesos de selección 
por la escuela como !OS de autoselección por los estudiantes y/o sus fa- 
milias. 

FI elevado indice de absorción de la demanda por educación supe- 
rior proveniente del bachillerato constituye una de las más importantes 
características de la educación superior en México. 

Sin embargo, este elevado índice de absorción no se conserva a o 
largo del tiempo que se requiere regularmente para completar los estu- 
dios de licenciatura, siendo uno de los indicadores que expresan la can 
tidad de problemas que afectan el recorrido escolar después del 
ingreso la permanencia, hasta cumplir con todos los requerimientos, y el 
egreso. Para el estudio de estos procesos, otro problema lo constituyen 
las estadí  sticas disponibles que no ofrecen información para hacer un 
análisis preciso del índice de deserción o de permanencia dentro de las 
instituciones de educación superior. Las estadísticas permiten únicamen- 
te hacer apreciaciones globales con base en cifras que agregan totales 
de primer ingreso y egreso sin discriminar en este último caso todos los 
movimientos escolares de reprobación o suspensión temporal de los e 
tudios. 

3 Durante cl periodo 1.970 1985, 	6 se señala 	es posible distinguir dife- 
rentes momentos tanto en el estado general de la economía nacional co- 
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mo en particular del crecimiento y relativa democratización de las opor-
tunidades de educación superior. En particular la aguda recesión econó- 
mica que se vive en el país a partir de 1982 parece haber tenido un efec-
to de retroceso sobre la posibilidad que habían tenido algunos sectores 
r,oejales de acceder a la educación superior. Factores tales como los cos-
tos de opon nulidad y los coritos directos de la educación superior (aún 
cn los casos en que Ins colegiaturas son gratuitas): transporte, alimenta-
ción y hospedaje, libros y materiales de estudio, etc., parecen volver a te-
ner peso negativo en el acceso a la misma aún considerando que esta úl-
timia tiene a su vez una importancia cada vez mayor en la consecución 
de un empleo. Estos factores parecerían afectar, inclusive el monto to-
tal de la demanda por educación en los próximos años, 

Los grupos sociales que tienen acceso a la escolaridad superior, -con-
tinúa L)e ibarrola- son aquellos que provienen de los sectores más invo-
lucrados en distintas posiciones jerárquicas con el desarrollo y consoli-
dación del modo de producción capitalista (que en el caso de México es 
dependiente) la industrialización y la modernización del país. El creci-
miento de las oportunidades es acaparado por aquellos sectores medios, 
muy diversos y poco estudiados, que han crecido junto con el desarrollo 
del país y que por sus mejores condiciones relativas de existencia supe-
ran la selectividad social que se realiza a lo largo del sistema escolar 
rClInen loS reqisitos escolares para demandar escolaridad superior y bus-
can en esta última el factor de una mayor movilidad social o una consoli-
dación de su nueva posicion. Los hijos de la 'elite", incluyendo los de las 
nuevas ates profesionales que genera igualmente el desarrollo capita 
lista como parte favorecida de una misma jerarquía ocupacional, acapa 
ran las crecientes oportunidades que ofrecen las instituciones privadas, 
cabiendo también la posibilidad de que el crecimiento de las universida 
des estatales, al igupl que el crecimiento en el número de los institutos 
ecnológicos y su localización geográfica en zonas de menor desarrollo 

del país, haya permitido cl acceso a la educación superior a un mayor 
número de jóvenes de orígen obreroy campesino. 

1)e acuerdo con el tipo de las cifras disponibles y haciendo un análisis 
de series históricas, es posible estimar que la eficiencia terminal en las 
instituciones de educación superior es decir, el egreso con relación al 

9 



ingreso 5 años antes, difícilmente sobrepasa el 60 %. De acuerdo con in-

vestigaciones específicas se pueden apreciar los siguientes rasgos en la 

deserción-permanei teja en el nivel de licenciatura: 
-históricamente la eficiencia terminal de la educación superior llegó a 

su punto más bajo con la generación 74/75 - 78/79 (44.5%) ,y a partir de 

esa fecha ha mejorado hasta alcanzar cerca del 60 % como prómeclio 

nacional.37  

-la brecha entre el ingreso a primer año y el egreso se amplía a partir 
de 1970. 

-esa baja eficiencia terminal, aunque sufre variaciones de institución 

a institución, afecta en general a todas las instituciones del país, inclu-
yendo a las privadas, cuya tasa de eficiencia es en algunos casos sólo li-
geramente superior a la de las instituciones públicas. 

-las principales diferencias se dan más bien entre áreas de estudio y 

carreras que entre instituciones. 

-según investigaciones puntuales38  la deserción estaría afectando 

preferentemente a los estudiantes de menor ingreso relativo, y se inicia 
desde el momento de Jla inscripción. 

-la eficiencia también sufre variaciones según las regicmes soeioge°-
gráficas del país guardando correlación con el grado de desarrollo de 

las mismas, 
análisis de estos procesos complejos, a fin de mejorar su descri 

ejem y comprensión, requiere del conocimiento de las características de 
los alumnos que egresan de un año o ciclo para ingresar al siguiente, 

'A, 	 • 
de su relación con los rasgos propios del sistema escolar y de su vincula-
ción con la estructura social global. De confornliclad con los plantea- 

39 niientos <le una autora al respecto , la clase social de origen es la di- 
iriensión que expresada como característica de los alumnos, se relaciona 

nlás estrechay constantemente con losa resultados de los procesos de se 

lección, de autoselección y de exclusión escolar. 
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CAPITULO 111 
IIIPOTESIS 

Consideramos mino nuestra hipótesis el planteamiento que señala 
que es posible atribuir los cWterminantes causales de la deserción a la 
conjunción de tres grandes bloques de elementos que inciden de manera 
diferencial en el fenómeno, ésto es, que la existencia de la deserción 
obedece a la presencia e incidencia de una multiplicidad de factores ne-
cesarios que lo propician y que no puede explicarse, por tanto, a partir 
de un sois criterio unicausal. 

l',ste conjunto de elementos está constituirlo por: 
a) variables externas 

v1-tiables internas 
c variables iticlivicicialrs 
Es evidente que el señalamiento de estos conjuntos en cuanto a su 

delimitación no se clarifica sino con la explicitacióri de que son categc)-
1 ías consti t'idas y que, por tanto es difícil establecer con precision sus 
ainl3itos y alcances por Sli obvia naturaleza e implicaciones. Con este 
propósito, enumeramos a continuación los elementos que las confor-
man: 

Variables exterciass 
Concebimos como tales a los factores que, al niargen ele la institución 

educativa de 	ti la niversiclacl,incideri en, o propicia:1 el feriomeno de a 
deserción. Aspectos tales como la ocupación (lel padre y su escolariclac 
máxima, ;Isi como las expectativas de la familia y sus actitudes tracia la 



educación constituirán los objetos primeros de análisis en este 
do. 

b) Variables internas 

'parta- 

Los diferentes procesos educativos que en la institución se instru- 
mentan, los procedimientos operativos que se asumen para su concre- 
ción, y los recursos tanto físicos como materiales y financieros con los 
que se cuenta, se enmarcan en este rubro, y serán analizados a travé.s 
de: 

-la no, ;natividad universitaria (reglamentos acuerdos) 
-estructura organizativa 
-estructura académica 
-los g; e mios profesionales 
-el proceso de enseñanza-aprendizaje 
-los maestros 
-los contenidos 

la infraestructura física 
-equipamiento de apoyo 
-presuptiesto 

S'ariables individuales 
Se pretenden analizar aquí las características y factores personales de 

los alumnos, restringiéndonos hacia los elementos que,a traves de las 
técilicíts de recolección de la información, i)ertriitati el ari'eso con mnr- 
genes mayores de validez y corifiabilidad. Así, serán analizados: 

-sexo 
-edad 
-trabajo 

itatrunoilio 
-rendimiento académico 

, -plmtajes de las i)rtiebas psicotnetricas de ingreso 
-opciones vocacionales manifiestas 
expectativas sobre la carrera 
Pretendemos explorai•, pues, no tan sólo la presencia de estas varia- 

bles en el fenómeno sino, también, determinar la naturaleza de aquellas 
que. por su incidencia e influencia se constituyan en los factores citi 
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nanies, causales, rt la deserción estudiantil en la Univeisidad de ( °li 
ma. 

Así mismo, presente también como elemento que matiza estos proce- 
sos, será objeto de atención tanto el crecimiento y desarrollo de la insti- 
weión como los elementos sociales del entorno que los propician y con 
dicionan. 



CAPITULO IV 
METODOLOGIA 

Partiendo de la consideración de la deserción escolar como el aban-
dono total de los estudies profesionales por parte del alumno, y de una 
primera aproximación en la que asumimos que el fenómeno está condi-
cionado por factores que atañen tanto al propio estudiante como a me 
diaciones de la institución y a elementos externos a la misma, abordamos 
el problema a partir de las características genéricas de los alumnos de-
sertores del análisis de las condiciemes internas de la institución en c i  

periodo que se estudia, en lo que hace a su marco normativo, a su orga-
nización académico-administrativa, a la concreción en ella del proceso 
de formación profesional, y de la determinación de los elementos exter-
nos que inciden en, o propician, el fenómeno. 

'atamos de evitar aquí el considerar que la deserción escolar y la 
• 

eficiencia terminal constitityen elementos que en si mismos tienen un 
papel y una racionalidad en los procesos educativos, sin atender a su 
ubicación real y su funcTón, considerando más bien que el análisis perti-
nente de estos fenómenos se logrará en tanto aprehendamos sus ele 
mentos, sus relaciones y significados centrales, y sus formas de manifes 
ladón, estí ucturándolos en la dinámica del proceso de formación profe 

sional en la universidad. 
•nálilaffids..el':,. fehónieno. ..a•-:partit de tres gt ancles factores princil ales .• 	••• 	•• 	• 	__••• 	••• 	• 	• 

t ue engloban a l is variables que se `relacionan de manera m ás esti echa 
,•. -conerdeleinpefió-, . un la¿ló,:.-los'..faCtOies - -iiternOs'•:y...:. externOS''' 

	

...•• escalar.por. 	•••- 	• 

e. 
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al sistema educativo v, por el otro, las características individuales de los 
alumnos. 

	

l: s. 	l'actores permiten organizar la información disponible en cinco 
grandes ronjuntos que dan cuenta del caudal de conocimientos existen-
tes y de los/  problemas más significativos que pueden presentarse cuando 
se intenta definir prioridades de investigación: 

a) factores externos nmteriales, constituidos por variables tales como 
la condición socioecon(unica, la composición familiar el ingreso entre 
otras. 

h) factores externos culturales: nivel educativo paterno, actitudes y 
valores haé..la la educación, patrones linguísticos contacto con medios de 
comunicación... 

e) facto:es internos materiales, con dos subconjuntos: 

	

I 	factores bitet nos de tipo físico: infraestructura, recursos y dota - 
clon de las escuelas. 

2.- factores internos de tipo organizativo: sistemas de promoción y 
evali ración, reglaineii tación... 

faciores internos culturales: formación y experiencia docente con 
tenidos y métodos do enseñanza... 

e) características individuales de los alumnos: sexo, resultados obteni-
dos en el exámen psicométrico, número de materias reprobadas en su 
trayectoria escolar... 

Es de señalar, evidentemente, la necesidad de estudiar estos conjun- . 
tos de factores de manera simultánea para evitar análisis demasiado par 
ciales y por tanto poco válidos. También evitar que el análisis se base 
únicamente en determinantes materiales o culturales cuyo riesgo sería 
el caer en Jos determinismos biológico o sociológico. 

H hecho contundente es que el fenómeno que estudiamos es suma-
mente complejo y está a la vez muy segmentado y jerarquizado. 

La,s t'a/labia 
Con el proposito de fundamentar la inclusión de las diferentes varia-

blespartir de las cuales pretendemos analizar las causas de la deser 
ción, señalamos aquí tanto los diversos planteamientos teóricos de buen 
número de trabajos y autores al respecto, como la evidencia empírica 
que sobre 'el fenómeno que nos ocupa hemos podido recopilar. 
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pilsición en el trabajo del padre o tutor 
( :mut+ sucede en otros niveles del sistema educativo, se ha coni 

probado, a partir de la evidencia empírica disponible, que las prob- 
abilidades de que un alumno abandone la universidad están vinculadas 
con las características de la familia. En términos generales, la situación 
socioeconómica de ésta parece estar en razón inversa a la deserción. F.s- 
pecíficamcnte, entre los estudiantes que provienen de familias de situa- 
ción socioeconómica iiu baja, se observan índices más altos de deser- 

; 	 ción que entre los que pe! (cuecen a familias con una situación socioeco- , 
nómica más elevada, 

orín social!  determina las posibilidades de escolarización, deter- 
mina modos de vida y dü trabajo y es, entre todos los factores que inter- 
vienen en la configuración de la vida escolar, el únco cuya influencia se 
u radia en todas direcciones y alcanza todos los aspectos de la vida estu- 
diantil, comenzando por el de las condiciones de existencia...; aún cuan- 
do no poseyésemos ningún otro índice y aún cuando ignorásemos los 
múltiples procedimientos de que se sirve la escuela para eliminar a los 
alumnos de los estratos sociales inferiores, una muestra de los obstácu- 
los culturales que éstos deben superar nos la ofrece el hecho de que en 
el nivel :Aiperior se acusan todavía diferencias en actitudes y aptitudes 
relacionadas de modo significativo con la procedencia social, diferencias 
que continúan separando a los estudiantes, a pesar de haberse sometido 
poi igual, durante 15 ó 2t) añOS, 	 n a la acción homo e. 	de la escue- 
la, y a pesar de que los más desfavorecidos deben su permanencia en 

ella Ciniramente a su mayor adaptabilidad o a un ambiente familiar que 
les fue más propicio contra los riesgos de la eliminación. 

Evidentemente, es de interés especial lo que ocurre y la manera en 
que actúan los factores ligados al origen social de los alumnos. Es sabido 
que su influencia es anterior y concomitante a su asistencia a la escuela, 

que la preparación que los alumnos de ciertos estratos reciben en la 
familia les hace muv difícil superar las exigencias de sistema escolar, pe 

ro algunos lo logran y, cuando la cobertura se vuelve considerable, una 
buena porcion de hijos de obreros están representados en los diferentes 
niveles del sistema. "A medida que se llega a los grados superiores, de 

• 
muestran las mvestig,aciones el papel de los factores socmeconómicos 
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para explii ar las varianzas internas de la población escolar tiende a dis-
minuir. lo que es muy explicable. I.os representantes que quedan de los 
gi tipos más desfavorecidos socialmente, son un subconjunto de caracte-
rísticas bastante excepcionales en tanto que en los otros grupos sociales 
se tiene prácticamente a todos".2  

I dos grupos sociales que tienen acceso a la escolaridad superior en 
-3 nuestro país' son aquellos que provienen de los sectores más involucra- 

dos-en distintas posiciones jerárquicas- con el desarrollo y consolidación 
(lel modo de producción capitalista, la industrialización y la modern-
ización del país. El crecimiento de las oportunidades es acaparado por 
aquellos sectores medios, muy diversos y poco estudiados, que han cre-
cid() junto con el desarrollo (lel país y que por sus mejores condiciones 
relativas de existencia, superan la selectividad social que se realiza a lo 
largo del sistema escolar, reúnen los requisitos escolares para demandar 
escolaridad superior. y buscan en ésta última el factor de una mayor mo-
vilidad social o una consolidación de su nueva posición, existiendo la po-
sibilidad de que el crecimiento de las universidades estatales al igual que 
el crecimiento de los institutos tecnológicos y su localización geográfica 
en zonas de menor desarrollo del país, haya permitido el acceso a la 
educación superior a mayor número de jóvenes de orígen obrero y cam 
pesino. 

En síntesis, la evidencia parece indicar que la permanencia es mas 
nobable entre los estudiantes cuyos padres tienen mayores recursos 
econónlicos aunque es de apreciar, también, que los ingresos familiares 
considerados en forma aislada pierden cada vez niás su importancia co-
mo factor de 1)erinaliencia en la universidad. 

-Nivel de escolaridad del padre o tutor 
Introducimos esta variable en función de nuestros supuestos sobre su 

iniciclencia en las características e influencias que sobre la incorp(wa- 
.. 

clon, permanencia o abandono (le los estudios pueden asumir en el  

alumno. 
Así, se considera que la escolaridad del padre o tutor• determina en 

gran medida tanto las apreciaciones y concepciones sobre la educacion 
en la familia, como las expectativas que sobre el jóven y sus posibilida-

des dc éxito o fracaso escolar se depositan y, en este mismo sentido, se 
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dice, mayores niveles de escolarización propician la apropiación de los 
elementos culturales que, no producidos en la escuela ésta valida y eva- 
lúa fundamentando así sus procesos selectivos. 

Alumnos de diferentes sectores sociales pueden mostrar conoci- 
mientos similares aunque no tengan la misma cultura, pero esos saberes 
igualen no expresan de manera necesaria igualdad de actitudes o aptitu- 
des puest(5 que en el caso de algunos, los conocimientos constituyen úni- 
camente el producto de su permanencia en la escuela, en tanto que para 
otros los saberes son tanto resultado del trabajo escolar cuanto la toma 
de, posesión de la cultura de su medio familiar. 

De esta forma se nos plantea que4  que "cuando la 
no le dice a su hijo, a veces delante de él, que no sabe mucho de algún 
tema escolar, se hace cómplice de 3 órdenes (le influencias consider- 
ables; en primer lugar, por ignorar que las notas de su hijo están directa 
mente en función de la atmósfera cultural de la familia transforma en 
destino individual lo que no es sino el producto de una educación que 
puede todavía ser corregida, cuando menos parcialmente, mediante una 
acción educativa, en segundo término, carente de información sobre 
cuestiones escolares, careciendo a veces de argumentos frente a la auto 
ridad de los profesores, de un simple resultado escolar saca conclusiones 
prematuras y definitivas, finalmente, al admitir tal juicio, fomenta en el 
jóven el sentimiento de que es tal o cual por naturaleza". De este 
la autoridad legitimadora de la escuela puede aumentar las Cdesigual- 
dades sociales, porque las clases más desfavorecidas demasiado conscie- 
ntes de su destino y demasiado inconscientes de las vías a través de las 
cuales se cumple, contribuyen así, a su cumplimiento. 

as variables intentas 
La inclusión de estas variables se basa en las consideraciones que 

asumimos sobre su incidencia en el fenómeno de la deserción. Esto es, 
que planteamos que aspectos tales como las dimensiones organizaciona- 
les, las estructuras académica,,, el tamaño de la institución, las propor- 
dones alumnos-profesores y los recursos y objetivos institucionales entre 
otros elementos internos, inciden (le una u otra forma sobre este aspes 

madre de un alum- 

modo, 
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Trabajos puntuales, específicos sobre el tema, señalan por ejemplo5  
el impacto del tamaño y la complejidad organizacionales sobre la sociali-
zación en los roles estudiantiles y la retención y deserción; por su parte, 
Price6, y Price y Mueller7  sostienen que las tasas institucionales de re-
tención-deserción se ven mejoradas por políticas que incrementan la 
participación estudiantil y aumentan los reconocimientos o estímulos 
que obtienen éstos por su "trabajo" en la institución. 

Otros autores, a partir de ►ev 	as empíricas, señalanidenci 	que más que 
la organización general de la institución, la organización particular de 
los estudios constituye una base mejor para analizar el fenómeno de la 
deserción, enfocándolo desde la intensidad de las obligaciones académi-
cas, puesto que el cztudiante que se ve impelido a seguir cursos donde la 
promoción depende de la asistencia 'regular a clase, de la realización 
metódica de los trabajos prácticos encargados y la aprobación de los 
exámenes previstos, entra aa una rutina cotidiana que compite fuerte-
mente con sus actividades no académicas, volviéndose centrales así las 
actividades de estudio en la experiencia del alumno condicionando en 
gran parte la realización de las otras y,cuando se alcanza este estado de 
cosas, el estudiante esta académicamente integrado y, por eso, la opor-
tunidad de deserción por disminución del ritmo de estudios puede ser 
considei ablemente más baja. Por otro lado en el caso del estudiante 
que cuya obligacion académica consiste en la asistencia voluntaria a los 
cursos, donde su papel cs de mero oyente y cuya promoción requiere la 
aprobación de un único exámen final, la regularidad con que siga sus es 
tudios será principalmente el resultado de sus decisiones autónomas, so-
bre las que gravitará el estímulo derivado de la organización de los estu-
dios así coito otros diversos factores. 

Se asume así que "una actividad universitaria con pocas obligaciones 
definidas de cumplimiento cotidiano integra poco al estudiante yJ desa-
rrolhi un débil e inestable sentimiento de pertenencia a la universidad 
respecto de otras formas de participación no académicas, señalándose 
también que. cuando se dan estas condiciones yJ tienden a imponerse los 
intereses y actividades no académicas (trabajo, actividades estudiantiles, 
etc. es  probable que aumente concomitantemente el retraso en los es 
lados y, finalmente la deserción".8  
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-i;i sexo 
Característica importante de señalar en el proceso de expansión de la 

matrícula universitaria, en términos de la distribución por sexos, ftlé la 
feminización. Las mujeres representaron en 1973 el 23,00 % de la nia-
tricula total, creciendo su participación al 41.60 % en 1985. Este dinámi-
co crecimiento de la población femenina se observo sobre todo en las 
áreas de ciencias sociales, en la de humanidades y en las ciencias de la 
salud. Esto es que la feminización de la matrícula, en términos genera-
les, se concentró y creció dentro de los mismos marcos que la población 
masculina y se reprodlijei [gin las viejas tendencias (le la concentración es-
tudiantil. Este proceso de feminización de la matrícula fué más acentua-
do en algunos espacios, entre los que destacan las carreras de trabajo 
social, enfermería, letras y comunicación contaduría, y de manera me-
nos significativa en ciencias qtiímicas. 

En función de estos planteamientos y (le la evidencia empírica sobre 
las probabilidades de éxito escolar (mayores en términos relativos para 
las mujeres) se introduce esta variable para el análisis del fenómeno de 
la deserción en la I.. Iniversidad de Colima. 

-Itesultados del eixámen psicométrico 
Lia aplicación de pruebas psiconiétricas (tests) en la Universidad (le 

Colima datan de más de 10 años. Empleadas primero tan sólo como ele-
mentos le apoyo a la orientación educativa y vocacional, posteriormen-
te se incluyeron como uno más de los requisitos de ingreso tanto para el  
bachilleutio como para la licenciatura. 

n 	actualidad, e incluso para las generaciones que analizamos, se 
siguen utilizando estos procedimientos a partir de la aplicación del Test 
de Habilidades Mentales Primarias de Tilurstone que, basado en una 
teoría de la medición de la inteligencia elaborada por el mismo autor en 
a década de los años treinta, pretende determinar la capacidad del estu 
diante en aspectos tales como la comprensión verbal, la comprensión 
numérica y la habilidad espacial, entre otros, siendo propósito de la utili-
zación de este instrumento, también, establecer las potencialidades del 
alumno para desarrollar con ciertas probabilidades de éxito su carrera 
profesional en el caso de lit licenciatura. 
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14() obstante las reservas en cuanto a los niárgenes de confiabiliclacl y 

validez respecto al insirtmicilt(), como en lo que se refiere las condicio-

!ICS y ci iterios de aplicación, calificación e interpretación del mismo, in-

cluimos los resultados obtenidos por los alumnos en el extliiien psicome-

trico como variable a analizar por su presencia formal en los procesos 

que 111CCiiP11 el acceso a la universidad, y por sus posibles correlaciones 

con la perinanencia o el abandono escolar de la población que analiza 

nios. 

-Reprobación 

l.a reprobación como uno de los elementos causales de la deserción

constituye un fenómeno presente y actuante en la población que anali-

zamos, nlanifestándose su presencia de manera diferencial en las distin-

tas áreas académicas que estudiamos. 

,oncebido como proceso longitudinal, hemos observado que su inci-

dencia se manifiesta primero en el rezago escolar (la reprobación de l 

inás niaterins, el tránsito hacia la presentación de exánlenes extraordina- 

rios y de 	
r 

regularización), hasta llegar a la pérdida del derecho a la reins- 
t i 

cripciotr, visto es, que una vez agotadas las diferentes estrategias de 'su 

pervivencia académica poi parte ldel alumno, sobreviene el abandono 

definitivo. 

1:sidenteinente, la reprobación no se erige en el elemento unicausal 

de la deserción en la Universidad de Colima. Su inclusión como variable 
. 	 . 

a analizar se fundamenta en el interés por determinar tanto las caracte 

risticas cuantitativas con las que se hace presente como su incidencia 

coadyuvante en el abandono escolai. 
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I ,(1 poblacióil 

Pretendemos determinar las características de la deserción a partir 

del análisis del fenómeno en 14 escuelas y facultades de la Universidad 

de Colima durante un período de 16 años (1973 a 1988), con las genera-

ciones (cohortes) que se señalan: 

Las facultades de Contabilidad y Administración, Derecho e Ingenie-

ría Civil, con 11 generaciones cada una; la Facultad de Ciencias Biológi-

cas y Agropecuarias (Agronomía), con 7; La Facultad de Medicina con 

6; Las Facultades de Economia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y las 

Escuelas de Letras y Comunicación y la de Enfermería, con 5; las Facul-

tades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Químicas y Ciencias Ma-

íinas, con 4, y las Facultades de Pedagogía y de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica, con 4 gene:aciones cada una. 

En este mismo sentido, para el análisis de los fenómenos a estudiar 

hemos agrupado a escuelas y facultades de la Universidad de Colima en 
las áreas siguientes: 

1 - Arca de Ciencias Agropecuarias: 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

Facultad de Medicina Veterinaria y 7...00tecnia 

2. Área de Ciencias Económico-Administrativas: 

Facultad de Contabilidad y Administración 

acuitad de Economía 

rea de Ciencias Sociales: 

acuitad de Derecho 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Area de Ingeniería: 

Facultad de Ingenien la Civil 
Facultad de Ciencias Químicas 

Facultad de` Ingeniería Mecánica y`Eléctrica 
Arca de Ciencias de la salud: 

Facultad de Medicina 

Escuela Superior de Enfermería 

umanidades 
Escuela de Letras y comunicación 

Facultad de Pedagogía 
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7.- Arca de Ciencias Marinas: 

Facultad de Ciencias Marinas 

La decisión de analizar el fenómeno de la deserción en la Universi-

ddd de Colima a partir de 1973, se fundamenta en la necesidad, a nues-

tro juicio, (le abordar el comportamiento del mismo en un espacio tem-

poral considerable, para estar en condiciones de determinar sus pautas, 
características y/o constantes, aunando también a este respecto el proce-

so de crecimiento de la institución que,en 1973,contaba con sólo 3 es-
cuelas profesionales en tanto que en 1988 se integra ya con 21 escuelas 
de ese nivel. 

Por otro lado, la decisión de cerrar este espacio temporal en 1988 se 

circunscribe en el hecho de partir, para el análisis, con la población de 

las escuelas que, al inicio del trabajo, contaran ya con egresados en ese 

ano lo que explica que las escuelas de Trabajo Social, Arquitectura, 

Lenguas Extranjeras, Ingeniería Electromecánica, entre otras, no sean 
abordadas aquí. 

La ?nuestro 
as generaciones (cohortes) 1981 1986 y 1982-1987 de las 14 escuelas 

y facultades -28 generaciones- constituyen la muestra de la población a 
cual partir de la 	analizamos el fenómeno de la deserción en la Univers,- 

dad de Colima. 

La selección de estas cohortes se basa primordialmente en las posibi-
lidades de acceso a la información confiable, tanto en la institución co-
mo en instancias ajenas a la misma. 

La recopilación de inforenación 
,on los planteamientos enunciados, se procedió a la recopilación de 

iriforinacióti,cuantitativa, respecto al primer ingreso, egresados y deser-

tores t¿Iiite por escuela como por áreas disciplinarias en el período que 

se senala, incorporando también lainformación sobre el fenómeno en el 

contexto nacional partiendo de 1970 y hasta 1984, sobre los mismos indi-

cadores, como elemento de contraste, tomando como fuente básica de 

información en este caso, los,anexos del sector educativo dei IV Informe 

de Goblei no de José López Portillo (1980) y el 11 Informe de Gobierno 

de Miguel de la Madrid Hurtado (1984). 
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En lo qpe hace a las dimensiones institucionales internas (los profe- 
sores, los alumnos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la infraestruc- 
tura, entre otras), la información del caso se obtuvo de manera primor- 
dial a partir de los diagnósticos que sobre las funciones sustantivas de la 
universidad durante el período de estudio realizó la Dirección General 
de Planeación, basados éstos tanto en el análisis de las condiciones que 
propiciaban logros y obstáculos, como en la aplicación de instrumentos 
tales como encuestas de opinión a profesores, alumnos y directivos acer- 
ca de el estado de la docencia y sus elementos constituyentes. 
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CAPITULO V 
RESULTADOS 

El crechiiiento de 1(1 educación superior en México 

Aunque el orlen de las instituciones de educación superior en e 
país se remonta a la Colonia, la etapa del crecimiento real y la distribu-
ción de la oferta a escala nacional es reciente': a la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, reabierta en 1910, se le agregarán la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de 1-liclalgo en 1917; la tic Yucatán en 

1922; San Luis Potosí en 1923; la Universidad de Guadalajara en 1925; 

la de Nuevo León en 1933; el Instituto Politécnico Nacional en 1937, 

ii Universidad de Colima en 1940. Como se señala, hacia 194() había en 
éxico unos 25(NK) estudiantes inscritos en educación superior existien 

do ya, para 1950, 12 universidades. En esta década la educación supe-
rior empieza a crecer y a difundirse en todo el país y, en 1958, se funda 

la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Su-

)erior (ANUIEs), cuyo propósito es ordenar, integrar y articular la oferta 

de educación superior con planes y prioridades nacionales, regionales 

locales. 
En un lapso de 25 años la población del nivel crece 15 veces (70 mil 

estudiantes en 1959 a 1,286()00 en 1985), siendo los períodos de mayor 

dinamismo los de 1960-1970 y 1970-1980. En 1970 la tasa de absorción 

indicaba que uno de cada 20 jóvenes entre 20 y 24 años recibía educa 

ción superior en tanto que para 1985 la relación aumentó a uno de cada 

siete. 
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El crecimiento no solamente se dá en la matrícula sino también en su 
distribución en todo el país siendo características particulares del mis- 

2 mo las siguientes: 
1.- Atr,iento de la población atendida y clesconcentración de la ma- 

trícula desde el Distrito Federal hacia las diferentes entidades federati- 
vas (69.1% de la matrícula total en la capital,en 1960, que desciende en 
1985 a solamente el 24%). 

2. La mayor participación de las universidades estatales en la matrí- 
cula nacional, que de 36,4% en 1970 pasa al 47.5% de la total (566400) 
de estudiantes en 1985. 

3.- La estabilización de la participación de las universidades privadas 
(13.7%"en 1972; 13.8% en 1982; 13.2% en 1985). 

4 La relativamente baja eficiencia terminal en las universidades con 
una tendencia al empeoramiento. En un análisis de cohortes se señala3  
que de un 58.2% de egresados en la promoción 1967 1971 se disminuía 
progresivamente en las siete generaciones siguientes, hasta llegar a una 
eficiencia terminal del 39.7%. Se afirma también a este respecto4  que, a 
partir de esos años, la eficiencia terminal tiende a aumentar hacia un 
60% como promedio nacional y que las principales diferencias se obser- 
van más entre áreas de estudios y carreras que entre instituciones; a e- 

/ 	 • 	I. 	 • mas, para el caso especifico de la UNAM, la mayor eficiencia se produce 
en las carreras vinculadas a las áreas de ciencias sociales (57.1%) y de 
ciencias químico-biológicas (55.8%), y las de menor eficiencia en huma- 

•   nidades clás icas (34.7%) y físico-matemát icas (27.3%), siendo el prome- 
dio para esos años en la universidad en ,  su conjunto, clel 44,1%. 

5.- En se distribución por áreas de estudio, la matrícula total de edu- 
cación superior muestra que aún no se han logrado corregir problemas 
ya detectados por la ANULES en la década de los sesenta y quej se re a 
donan con la fuerte concentración de la matrícula en las carreras tradi 
cionales. 

6.- Desagregando las tasas de escolaridad en educación superior po- 
blación inscrita en licenciatura/población en las edades (le 20 a 24 años 
por entidad federativa5, encontramos que las tasas de participación mas 
elevadas sé ubican en Nuevo León con el 24.1%, Distrito Federal 
(23.6%). Sinaloa (20.8%) Puebla (20.4%), Jalisco (19.0%)  y las más ba , 
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jas en los estados de Oaxaca (4.4%), Quintana Roo (3.7%), Hidalgo 
(3.7%), Chiapas (33%), y Guanajuato (3.3%), y la del estado de Colima 
con el I l .5%, siendo la tasa de participación promedio en todo el pais 
de 12.6%. 

Los datos señalado, muestran evidentes desequilibrios regionales en 
tre los que destacan los demográficos y estructurales y particularmente 
los de demanda real, representados por la expansión de la escolaridad 
de nivel medio básico y medio superior. 

Los intentos de correción de los desequilibrios se remontan a la dé- 
cada de los cincuenta. Sin embargo, en numerosas ocasiones, la ANULES, 
la st-T y el CONACYT han llegado a las mismas conclusiones con base en 
diagtiósticos realizados en distintas épocas: 

-Escasa articulación entre las universidades e institutos de educación 
superior. Carencia de una planificación eficaz y operativa con base en 
prioridades nacionales, regionales y locales. Las universidades operan 
sobre la base de sus propias prioridades individuales. 

-Excesivo hincapié en la docencia y especialmente en cuestiones ad- 
ministi ativas, y escasa o nula actividad en investigación. Lis universida- 
des del interior y las privadas son esencialmente centros de enseñanza e 
incluso, dentro de ésto, las universidades estatales concentran una pro- 
porción muy significativa de su matrícula en estudiantes de nivel medio 
siyerior. 

scasez de recursos humanos calificados y en particular de docentes 
e investigadores El extraordinario crecimiento de la matrícula obligó la 
irtctliyoi ación de personal rápidamente formado, y 	m el incremento des 
proporcionado del personal administrativo en, relación con el personal  
docente. 

-Escaso dinamismo en la articulación de las universidades con su me- 
dio especialmente con el aparato productivo. 

Escasa o nula evaluación de actividades. Pese a que existen planes, 
programas y actividades, las evaluaciones son poco frecuentes y escasa 
mente profesionales desde el punto de vista técnico. 
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La Universidad de Colima 

Crecimiento 

En el lapso que analizamos (generaciones 1973-1978 a [983-1988) la 

población del nivel, en lo que hace a primer ingreso, crece 6.22 veces 

(de 150 a 933 alumnos), siendo posible ubicar un periodo de gran dina-

mismo de 1973 a 1980, en el que el primer ingreso se multiplica por 5.8 

veces, y un periodo de estabilización a este respecto a partir de 1980 y 

hasta la fecha, en el que el primer ingreso se multiplica por tan sólo 1.08 

veces (cuadro no. 3). 

Se estima, por otro lado, que mientras que en 1980 casi 16 de cada 

1 130 jóvenes entre los 20 y 24 años recibían educación superior en la 

Universidad de Colima, en 1985 la relación se redujo a 11.5 de cada 100, 

en promedio, 

Durante este periodo, también, se consolidan tanto la diferenciación 

por áreas académicas de las diferentes escuelas y carreras universitarias, 

como su distribución geográfica en el estado, en los 4 campus existentes, 

de la siguiénte manera: 

-Arca de ciencias agropecuarias, en el campus Tecomán. 

-Area de ciencias económico-administrativas, de la salud de ciencias 

sociales, y de humanidades, en el campus Colima, 

-Arca de ciencias de la ingeniería, en el campus Coquimatlán. 

rea de ciencias marinas, en el campus Manzanilla 

En lo que se refiere al crecimiento porcentual del primer ingreso du-

rante el Período que analizamos las áreas de estudio muestran las )au-
las siguientes: 

1 área de Humanidades, con 4 generaciones analizadas, ascendió 

de 15 alumnos en lag primera de ellas a 115 en la última se incrementó 

6. veces. 

2.- El área de Ciencias Sociales, con 11 generaciones analizadas, as 

cendió de 3'1 a 149 alumnos multiplicándose aquí el primer ingreso 4,0 

veces. 

3.- "I área de Ciencias Económico-Administrativas, por su parte, con 

11 generaciones, pasó de 76 a 306 alumnos en sus primera y últimas ge«. 

neraciones, respectivamente, incrementandose el primer ingreso.4.0 ve-

ces. 
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4.- El área de Ingeniería, también con 11 generaciones, ascendió de 
37 alumnqs en su primer cohorte a 144 en la última incrementándose 

3.9 veces. 

5. El área de Ciencias Agropecuarias, con 7 generaciones analizadas, 

pasó de 61 a 158 alumnos incrementándose 2.6 veces su primer ingreso 

en el periodo. 
6. El área de Ciencias de la Salud, a su vez, con 6 generaciones se 

incrementé de 69 a 152 alumnos de primer ingreso aumentando este 2,2 
veces. 

7.- El área de Ciencias Marinas, por último con 4 generaciones, pasó 

de 32 a 31 alumnos en sus primera y últimas generaciones, respectiva- 

mente, multiplicándose por .9 veces (Ver cuadros nos. 4 al 11). 

Por su parte, el primer ingreso total en el período se ha distribuido 

con PI predominio cuantitativo de las áreas de ciencias económico-admi- 
nistratias (1872 alumnos) y de ciencias sociales (1341 alumnos), mayo- 
res cn este sentido que el primer ingreso de ingeniería (937), agropecua- 

rias (850), de la salud (672). humanidades (261), y la de CiCildEIS marinas 

(153). 
Eficiencia terminal (primer ingreso, egresados, desertores 
Como hemos señalado, la población estudiantil en la Universidad de 

Colima. de manera similar a la del sistema educativo nacional, presenta 
un crecimiento sostenido en el lapso que se estudia, con una tasa media 

anual del 21.07%, y donde se ascendió de 1.50 a 6086 alumnos de primer 

ingreso enilas escuelas y escuelas que se analizan ver cuadros nos. 

siguientes 

De la misma forma, en correspondencia con el crecimiento de la ma-
trícula universitaria, el número de egresados se ha incrementado en e 

período a una tasa media anual de 19.81% con un total de 3263 egresa- 

dos. 

La eficiencia terminal en este lapso, por su parte, presenta rangos 
que van dcl 42.15% (el más bajo),a1 66.10% (el más alto), con una tasa 

promedio de 53,6170 (egresados totales versus primer ingreso total en el  

período). 
En lo que atañe a la deserción escolar, la referencia cuantitativa nos 

señala que este fenómeno se ha incrementado también de manera signi- 
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ficativa. Así, el abandono de los estudios profesionales por parte de los 
estudiantes se presenta con un incremento promedio anual de 28,18% 
en las escuelas estudiadas y con una proporción de 46.39% respecto al 
primer ingreso y número de egresados totales en el período, 

La eficiencia terminal, en el tiempo, de acuerdo a los datos obteni- 
dos, muestra una ligera tendencia a aumentar dado que si bien para las 
generaciones 1973-1978 a 1980-1985 mostró un promedio (le 51.02%, en 
el caso de las generaciones 1980-1985 a 1984-1988, éste se incrementó a 
56,72%. 

De manera evidente, también, se constatan las diferencias entre las 
áreas de estudio respecto a los niveles de eficiencia terminal, encontran- 
do que los, de las ciencias económico-administrativas (68.34%), humani- 
dades (55.56%), ciencias sociales y las agronómicas (51.53%) se encuen- 
tran entre los más altos, en tanto que los de ciencias de la salud 
(51.19%) y los de ciencias marinas (50.98%) e ingeniería (39.70%) ocu- 
pan los lugares más bajos y, en consecuencia con estos indicadores el 
número de egresados, en el periodo, asciende a 1195 para las ciencias 
económico-administrativas; a 691 en sociales; 498 en las agronómicas; 
372 en ingeniería; 344 en ciencias de la salud; 145 en humanidades, y 78 
en la de ciencias marinas (ver cuadro no.4), 

1.a magnitud de la deserción, en estrecha correspondencia con la de 
la eficiencia terminal, muestra por su parte los indicadores porcentuales 
que se señalan, destacándose aquí los bajos niveles de deserción en el 
área de las ciencias económico-administrativas (36.16%), y los muy altos 
niveles para el área de las ingenierías (60.30%), permaneciendo en nive- 
les intei medios humanidades con el 44,81%, sociales y agropecuarias 
(48.47%), de la salud (48.18%), y marinas, con el 49.02% (ver cuadros 
nos. 4 al I 1) 

Posición en el trabajo del padre o tutor 
Los resultados del' análisis de la distribución comparativa por posi- 

ción en el trabajo del padre o tutor de los alumnos de las cohortes 1981- 
'986 y 19824987 fueron los siguientes (ver cuadros nos. 4 al 11 

Tomando como base los datos del Censo General de Población y Vi- 
vienda de 1980 para el estado cle Colima, la población económicamente 
activa masculina (PEA) ubicada como patrón, empresario o empleador 
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constituye el 6% del total. Los hijos de padres pertenecientes a este es-

trato estuvieron representados, en la muestra que analizamos, con el 2% 

dcl primer ingreso, el 2% de los egresados, y el .61% de los desertores. 

Los hijos de padres empleados, obreros o peones (39% de la PEA), 

representa' on el 43.67% del primer ingreso, el 42% de los egresados, y 

el 45% de los desertores. 

Por su parte, los hilos de padres ejidatarios (17% de la PEA) constitu-

yeron el 14% del primer ingreso el 13% de los egresados, y el 14% de 

las alumnos desertores. 
4 

	

	

Con el 2% de la PEA, los padres ubicados como miembros de coope- 

rativas de producción estuvieron representados por sus hijos con el 
.3 I % del primer ingreso, el .20% de los egresados, y con el .41% de los 

desertores. 

Los hijos de padres trabajadores por su cuenta (17% de la PEA) a su 

vez, sumaron el 41% del primer ingreso, el 42% de los egresados, y el 
40% de los desertores. 

Los hijos de trabajadores no remunerados (3% de la PEA) estuvieron 

representados por tan sólo un alumno, que constituyó el 10% del pri-

mer ingreso y no egresó, apareciendo en consecuencia como el .19% de 
los desertores. 

I3n lo que se refiere a los trabajadores con actividades no especifica 

das ,  (15% de la PEA) y los desocupados (.35% de la PEA), no se registran 

datos acerca de los hijos que hayan accedido a la educación superior, en 
los cuestionarios aplicados por la Dirección General de Orientación 

Educativa;' Vocacional. 

En lo general, es de destacar, por un lado, la escasa representación 

de los hijos de patrones, empresarios o empleadores en la Universidac 

de Colima y su alta probabilidad de egreso (80%) y, por el otro, la nti- 

mci osa presencia en la misma de los hijos de empleados, obreros y Peo-
nes, de ejidatarios, y de hijos de trabajadores por su cuenta, que en con 

junto constituyen el `t8% del total de primer ingreso de la muestra y que, 

en contraparte, representan también el 99% de los desertores. 

La distribución comparativa por posición en el trabajo del padre o 

tutor de los alumnos universitarios por áreas de estudio presenta las si- 

guientes características: 
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Arca de ciencias agropecuarias: presentados de manera decreciente, 

los hijos de empleados, obreros o peones, conforman el 39% (lel primer 

ingreso y el 43% de los desertores; los de trabajadores por su cuenta, el 
39% y el 40% respectivamente y, los hijos de ejidatarios representaron 

el 22% del primer ingreso y el 17% de los desertores (ver cuadro no.13), 

Area de ciencias económico-administrativas: los hijos de empleados, 

obr' os o peones, aquí, representan e145% del primer ingreso y el 43% 

de los desertores; los de trabajadores por su cuenta el 44% y el 45% res- 

pectivamente; los de ejidatarios el 8% y el 10%, y los hijos de Patrones, 
empresarios o empleadores, por su parte, representaron el 2% del pri- 

mer ingreso y el dos porciento de los desertores (ver cuadro no. 14). 

tea de ciencias de la salud: los hijos de empleados, obreros o peo- 

nes representan el 44% del primer ingreso y el 50% de los desertores; 

los de ejidatarios el 34% y el 36% respectivamente, y los de trabajadores 
por su cuenta, a su vez, constituyen el 22% del primer ingreso y el 14% 

de los desertores (ver cuadro no, 15), 

Area de ciencias sociales: los hijos de, empleados, obi ecos o peones 

representan en este caso el 47% del primer ingreso y el 48% de los de- 

sertores; los de trabajador es por su cuenta el 37% y el 34% respectiva- 

mente; Jlos de ejidatarios el 14% y el 17%; los de patrones, empresarios 

o empleadores el .94% y el de 0%, es decir, que no hubo desertores 

los hijos (je trabajadores miembros de cooperativas de producción rep- 

resentaron el .94% del primer ingreso y el .86% de los desertores 

cuadro no. 16). 

rea de ingeniería: los hijos de empleados, obreros o peones, y los 

hijos de trabajadores por su cuenta, presentan aquí, cada uno, los mis- 

mos datos, ésto es, el 44% del primer ingreso y el 44% de los desertores; 

de ejidatarios el 10% y el 11 porciento respectivamente, y los 

fijos de patrones, empresarios o empleadores el 1% del primer ingreso y 

el 1% de los desertores (ver el cuadro no. 17). 

►rea de humanidades: los hijos de trabajadores por su cuenta partict- 

pan con el 42% del primer ingreso y el 41% de los desertores; los de em- 

pleados, obreros o peones con 42% y el 46 porciento, los de ejidatarios 

con el 11% y el 9%; los hijos de patrones, empresarios o empleadores 

constituyen el 4% del primer ingreso y no presentan desertores y, tanto 



los hijos de miembros de cooperativas de producción como los de traba- 
jadores no remunerados representan, cada uno, el .70% del primer in- 
greso y el 1% de los desertores (ver cuadro no. 18). 

Area dc ciencias marinas: no se reseñan aquí los resultados de esta 
área en función de la imposibilidad de acceder a los cuestionarios del 
caso, aplicados en su tiempo, por la Dirección General de Orientación 
Educativa y Vocacional de la Universidad de Colima. 

Resumiendo, encontramos que por los diferentes tipos de posición 
en el trabajo del padre o tutor de los alumnos universitarios de la ;mies- 
tra, los hijos de patrones, empresarios o empleadores, no estuvieron rep- 
resentados, en el primer ingreso, en las áreas de ciencias agropecuarias y 
las de la salud, en tanto que sí lo estuvieron en humanidades (4%) en las 
económico-administrativas (2%), ingeniería (1%), y en el área de cien- 
cias sociales (.94%). Por otro lado, los hijos de padres ubicados en este 
sector representaron el 2% de la deserción el el área de ciencias econó- 
mico-administrativas el 1% en ingeniería, y el cero % en ciencias socia- 
les y humanidades. 

Por su parte, los hijos de empleados, obreros o peones 
representados en todas las áreas en proporciones que ascienden del 
42% al 47%, También, en lo que se refiere a la deserción, los hijos de 
padres ubicados en este sector conforman el más alto índice al respecto 
por áreas con un nivel que oscila entre procentajes del 43% y hasta el 
50%. 

De la misma forma, los alumnos hijos de trabajadores por su 
se encuentran presentes en todas las áreas y constituyen la segunda po- 
blación por su número. En promedio, representan el 38% del primer in- 
greso total con proporciones que van del 22% en ciencias de la salud, al 
44% en 	área de ciencias económico-administrativas, Representan 
también, en promedio, el 36% de la deserción por áreas de estudio con 
proporciones mínimas del 14 por ciento y máximas de hasta 45 o. 

Los alumnos hijos de ejiclatarios, de manera similar 
sentados co todas las áreas de la siguiente manera en lo que respecta al 
prinier ingreso: ciencias de la salud (34%); agropecuarias (22%); socia-. 
les (14%). humanidades (11%). ingeniería (10%)9  y económico-adminis- 

los indices de deserción por área, 



hijos de trabajado; es ubicada, en esta posición son: ciencias de la salud 
(36%); sociales (17%); agropecuarias, con el 17%; ingeniería, con el 
11%; cconómico-administ rativas (10%), y humanidades con el 9%, 

Por su parte, los alumnos hijos de trabajadores miembros de coope- 
rativas de producción se encuentran representados tan sólo en las áreas 
de ciencias sociales, donde constituyeron el .94% del primer ingreso y el 
.86% de los desertores y además en humanidades con el .70% y el 
1.33%, respectivamente. 

Por último, los alumnos hijos de trabajadores no remunerados apare- 
cen solamente en el área de humanidades, con el .70% del primer ingre 
so y el 1%, de los desertores y donde además, no aparecen como egresa- 
d os. 

Distribución por niveles de escolaridad del padre o tutor 

1 os resultados a este respccto nos señalan, desglosados en forma de 
creciente, que los alumnos cuyos padres se ubican con un nivel de pri- 

, 	 n'aria, ocupan el primer lugar con el 73% del primer ingreso, y el 72% 

de los desertores; los alumnos hijos de padres con secundaria, por su 

parte, representan el 12 y el 13% respectivamente; con escolaridad a ni- 
, 	 vel de, licenciatura, el 6 y el 4%; con preparatoria, normal o técnica, el 5 

y el 5%; sin escolaridad, el 4 y el el 4%, y los alumnos con padres en el 

nivel de pnsgrado representan a su vez el . 10% del primer ingreso sin re-

gistarse como desertores, siendo de senalarse que en la muestra tan solo 

1 de los alumnos se ubica en este apartado (ver cuadro no. 9).  
Como elemento de contraste en cuanto a esta variable, podemos in-

dicar que en encuesta realizada por la ANU1ES en 1979,  entre est udian_ 

tes de instituciones de educación superior, privadas, se obtuvieron los si-

guientes resultados: El 16% de los padres de los alumnos pertenecían a 

la categoría de profesionistas contratados por el sector privado; 14% a 

la de comerciante; 9% a la de empresarios 8% a la de agricultores o ga- 
naderos, y 48% a la de profesionistas.7  

lo que respecta a su distribución por áreas de estudio, en la Uní- 
versidad dc Colima, en ciencias agropecuarias, los hijos de padres con 
nivel de primaria rtpresentan el 76% del primer ingreso y el 73% de la 
deserción; con secundaria, el 10 y el 11% respectivamente; sin escolari 
dad el 6 y el 5%; con preparatoria normal o técnica el 5 y el 8%, y los 
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alumnos hijos de padres con educación superior se ubican con el 3% del 
primer ingreso y el 3% de los desertores (ver cuadro no. 20). 

Para el área de ciencias economice-administrativas, a su vez, los 
alumnos hijos de padres con primaria se ubican con el 73 porciento del 
primer ingreso y el 68% de los desertores; con secundaria el 13 y el 14% 
respectivamente; con licenciatura, el 6 y el 4%; sin escolaridad, el 4 y el 
8%, con preparatoria, normal o técnica, el 4 y el 5%, y los alumnos hijos 
'le padres con posgrado representan el .38% del primer ingreso y no re- 
gistran desertores, señalando que el único alumno hijo de padres ubica- 
dos en este sector se encuentra en esta área (ver cuadro no, 21). 

Para el caso de las ciencias de la salud, de la misma forma, los alum- 
nos hijos de padres con primaria se ubican con el 84% del primer ingre 
so; con preparatoria, normal o técnica, el 6% del primer ingreso y el 
14% de desertores; con secundaria, el 6 por ciento del primer ingreso 
sin registrar desertores, y los alumnos hijos de padres sin escolaridad 
representan el 3% del primer ingreso sin registrar, tampoco ninguna de- 
serción (ver cuadro no. 22). 

"1 área de ciencias sociales, por su parte, registra que los alumnos hi- 
jos (le padres con primaria representan el 72% (lel primer ingreso y el 
71% de los desertores; con secundaria, el 14 y el 16% respectivamente; 
con superior, el 7 y el 5%; con preparatoria, normal o tecnica, el 6 y el 
7%, y los alumnos hijos de padres sin escolaridad representan el 1% del 
primer mgrcso y el 2% de los desertores (ver cuadro no. 23).  

Los alumnos hijos de padres con primaria representan, en el área de 
ingeniería, el 73% del prinier ingreso y el 77% de la deserción; con se 
cundaria. el 11 y el 12% respecticaniente; sin escolaridad, el 7 y el 6%; 
con educaCión superior el 6 y 4%, y los alumnos hijos de padres con pre- 
paratoria, normal o técnica se ubican con el 2% del primer ingreso y e 
1% de los desertores (ver cuadro no. 24 

En lo que se refiere al área de humanidades, los alumnos hijos de pa- 
dres con primaria representan el 69% delJ primer ingreso y el 71% de los 
desertores; con secimdaria el 15 y el 17 porciento repectivamente; con 
educación superior, el 8 y el 7%; con preparatoria, normal o técnica el 7 
y el 4% y, los alumnos hijos de padres sin escolaridad representa el 1% 
del primer ingreso y el 1% de los desertores (ver cuadro no. 25). 
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En lo general, y de conformidad con los datos obtenidos para la 
muestra, se puede asumir que los alumnos hijos de padres con primaria 
representan el más alto porcentaje, en promedio, del primer ingreso en 
todas las áreas (74%), y el más alto índice, también, de desertores 
(74%). Por su parte, los alumnos hijos de padres con secundaria se ubi- 
can, en promedio también, con el 11 y el 12% respectivamente; con pre- 
paratoria, normal o técnica, el 5 y el 7%; con educación superior, el 5 y 
el 4%; sin escolaridad, el 4 y el 4%, y los alumnos hijos de padres con 
posgrado (sólo 1), representan el .06% del primer ingreso sin deserto- 
res. 

De los mismos niveles de escolaridad analizados, prácticamente todos 
se encuentran representados, en mayor o menor medida, en cada una de 
las arcas, excepción hecha del nivel de posgrado con un sólo alumno en 
el área de ciencias económico-administrativas. 

Resultados de exámen psicométrico 
Como se señaló ya, entre los requisitos para el ingreso al nivel de li- 

cenciatura, la Universidad de Colima, a través de la Dirección General 
de Orientación Educativa y Vocacional, aplica un exámen de tipo pico- 
métrico (Test de Habilidades Mentales Primarias de Thurstoile), que 
pretende determinar la idoneidad de los aspirantes para cursar determi- 
nada carrera profesional. El puntaje obtenido por el alumno en este 
exámen se pondera y suma con los restantes requerimientos formales 

ara acceder a la institución. Los rangos en que se ubica a los aspirantes 
son: Muy Alto, Alto, Normal, Bajo, y Muy Bajo. 

Los datos obtenidos a partir de la revisión de los resultados por 
alumno nos indican que, de la muestra que se analiza, los alumnos que 
se ubicaron en el rango Bajo, fueron los más numerosos (479) repre- 
sentando el 32% del primer ingreso; con puntaje Normal, se 	:nel e 
26% de los alumnos (382); con Alto, el 21% (309) y con Muy Bajo, el 
18% (263), en tanto que con Muy Alto lo fué el 3% de los alumnos 
(cuadro no. 27), 

En el mismo orden, decreciente, los índices de deserción por resulta- 
dos en el exámen lpsicométrico fueron los siguientes: Bajo (34% del to- 
tal); Normal (25%); Alto (19%); Muy Bajo (19%) y Muy Alto (3%), 
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Considerados respecto a sí mismos, de los alumnos que obtuvieron 

como resultado Muy Bajo, el 63% desertó; con puntaje Bajo, lo hizo el 
62%; desertó también el 57% de los alumnos que obtuvieron Normal; el 
55% de puntaje Alto, y el 53% de los alumnos que se ubicaron como 

Muy Alto. 

Por otro lado, del primer ingreso total de la muestra, las mujeres 
constituyeron el 40% de los puntajes Muy Bajo; el 39% de los Bajo; 
29% de los puntajes Muy Alto; 28% del Alto, y 28% del puntaje Normal 
(cuadro no. 28). 

En lo que se refiere a los resultados del exámen psicométrico obtent- , 
dos por los alumnos de las diferentes áreas de estudio éstos se distribu- 
yeron de la siguiente manera: 

Arca de ingeniería: destaca aqui que siendo ésta el área en la que se 
muestra el más bajo índice de eficiencia terminal que es de 39.7%, sea 
también la que aparece con el mayor porcentaje de

.
alumnos de primer 

ingreso (68%) por encima de la media en el exámen psicométrico y, en 
lo que hace a la deserción, estos mismos alumnos representaron el 63% 
ele aquellos que abandonaron la institución (cuadro no. 33). 

Arca de ciencias agropecuarias: constituye ésta la segunda mayor fre-
cuencia con alumnos por encima de la media (53%), representando e l  

mismo sector el 53% (Ie los alumnos desertores (ver cuadro no. 29). 

rea de ciencias economico administrativas: el 51% de los alumnos 

de primer ingreso se encuentran por encima de la media en el exámen 

psicométrico, en tanto que el 49% de los mismos aparecen como deser-

ores (cuadro no. 30). 

rea de ciencias de la salud: el 50% de los alumnos de primer ingre-

so, aquí, aparecen con resultados de Muy Alto, Alto y Normal, en tanto 

que el 45% de Ios mismos desertaron (cuadro no, 31), 

rea de humanidades: con resultados por encima de la media apare- 

Jen en esta área el 46% de los alumnos de primer ingreso; De estos mis 

nios alumnos desertó el 45% durante su trayecto escolar (cuadro no. 
34 

rea de, ciencias marinas: los alumnos con resultados por encima de 

la medía representaron cl 54% del primer ingreso y el 42% de los deser 

tores (cuadro no. 35 
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Area de ciencias sociales: es ésta el área con menor porcentaje de 
alumnos de primer ingreso en niveles por encima de la media, el 35%. 
Los alumnos con este resultado en el exámen psicométrieo repre- 
sentaron aquí el 32% de los desertores (cuadro no. 32), 

En lo general, es de destacarse en este apartado que los resultados 
obtenidos por los alumnos que se ubican en niveles inferiores a la media 
representaron el 50% del primer ingreso; el 46% de los egresados y el 
53% de los desertores. Esto es que no obstante que sus pimtajes los ubi- 
can como "no adecuados" para los estudios de nivel de licenciatura, no 
tan sólo ingresan en proporciones considerables, sino que egresan tam- 
bién en volúnienes significativos, 

Por otro lado, también de señalarse, es el hecho de que los alumnos 
ubicados por encima de la media (Muy Alto, Alto, Normal) conside- 
rados respecto a sí mismos, no rebasaron en ninguno de los casos el 50% 
de los egresados, lo que significa que el porcentaje de deserción  fué 
siempre mayor que el de los egresados por cada uno de los rangos posi- 
bles del exámen psiconlétrico, 

Por último, a partir de los resultados y con las observaciones 
das, se reiteran las reservas respecto a la ruildainentación de laS cOnCiu- 

, siones posibles de enunciar con base en los resultados de la aplicación 
de este exánien i)siconlétrico; la naturaleza del instrumento, sus márge 
nes de conriabilidad y validez, las características y condicionantes de su 
aplicación e interpretación anleritan consideramos un serio replantea 
miento. 

Promedio de calificaciones reprobadas 
El número de materias reprobadas por alumno en cada una de las ar- 

eas de estudio, en la muestra, es el siguiente: 
Para el caso del total de materias reprobadas por alumno tanto por 

egresados como por desertores a lo largo de la trayectoria escolar, el 
área de ingeniería aparece con los niveles más altos (4.99) en promedio. 
le siguen las ciencias económico-administrativas con 4.47; salud, con 
3.98; humanidades, con 3.70, y el área de ciencias sociales con un pro- 
medio de 3.21 materias reprobadas en lo general por cada alumno (ctia- 
clros nos, 36 a 42). 
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a. 

En lo que se refiere al promedio de materias reprobadas por los 
alumnos egresados, el área de ingeniería aparece con el número más al- w. 
to (4.32); económico-administrativas (4.03); humanidades, con 3.06; sa- 
lud (2.69) y ciencias sociales con 2.07. 

Por su parte, para el caso del promedio de materias reprobadas por 
los alumnos desertores, el área de salud aparece con 6.26 materias; eco- 
nómico-adniinistrativas, con 5.71; ingeniería, con 5.49; sociales, con 5.16, 
y humanidades, con 4.49 materias reprobadas por alumno en promedio. 

leas etapas (le la deserción 
Por el momento en que se produce la deserción aparece de manera 

diferenciada por áreas de estudio. Así, de la revisión de la información 
analizada encontramos que para el área de ciencias económico-adminis- 
trativas el 60% de los alumnos desertores abandonan la institución entre 
el primero el cuarto semestres; también en esta parte del trayecto es- . 
colar aparecen los índices más elevados (le deserción en las áreas de 
ciencias sociales con el 70%, y en humanidades, con el 55%; en el caso 
(le Ingeniería se muestran dos grandes bloques con el 60% (lel abandono 
entre el primero y el quinto semestres, y el segundo de ellos entre el sex- 
to st.miestre y el octavo, con el 27%, en tanto que en las ciencias de la sa- 
lud el 79% de la deserción se manifiesta entre el cuarto y el séptimo se- 
inesti e. 

Es de señalar aquí, evideritenlente, que aún cuando la deserción apa- 
i ere con mayor número de frecuencias en los lapsos señalados para las 
diferentes áreas, se presenta también a lo largo de todo el trayecto, No 
obstante, indicamos que, en lo ceneral, los índices de deserción se redu 
cen de manera significativa sobre todo en los semestres avanzados. 

Las variables internas 
El análisis de las condiciones institucionales internas que reseñamos 

ahora, está basado en lo primordial en el diagnostico institucional (1980- 
1985) que, publicado en 1986, fundamentó la elaboración del Programa 
de Desarrollo Institucional para ese año. De él destacamos, por su inci- 
dencia en el fenómeno de la deserción los siguientes aspectos: 

a educación superior en Colima 
En el estado de Colima existen 6 instituciones de educación superior: 

dos'públicas centralindas (el Instituto Tecnológico (le Colima y la Uni- 
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dad UN-SU :AD 061); 1 autónoma (la Universidad de Colima); 2 públicas 
estatales (la Escuela Normal de Maestros y la Escuela Normal del Edu- 
cadoras); y 1 privada (el campus Colima del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey) que, en su conjunto, constituyen la 
base para atender la demanda social en el nivel superior. 

El análisis de la información demográfica indica que se ha mantenido 
un aumento para los grupos en edad escolar y en particular los que co- 
rresponclen al nivel superior. así, la población comprendida en el grupo 
de edad entre los 20 y los 24 años, de la cual surge la demanda de esto- 
(limites a licenciatura, pasó de 31519 jóvenes en 1980 a 40135 en 1985, 
porj lo, que se estima que en 1988 haya 41151 de ellos que podrían de- 
mandar estos servicios. 

A este comportamiento de la demanda, y su ulterior crecimiento has- 
ta finales (le la década, se debe añadir que, con el rápido ensanchamien- 
to del estrato social medio, será éste el principal beneficiario de la edu- 
cación superior, por lo que cabe esperar un aumento considerable en la 
demanda de ingreso y una absorción de los egresados del bachillerato 
de por lo menos el 85 por ciento. 

di educación superior en 1(1 Utrivetwidad de ColiPPia 
La tasa de crecimiento de la población escolar del nivel superior, con 

respecto a la década anterior, disminuyó del 22% al 13.5%. En el i)erío- 
do comprendido entre 1980 y 1985, esta tasa casi no cambió, mantenién- 
dose al 13.5%, Dicho ciecreniento en el ritmo de crecimiento ftié apro- 
vechado aquí para la apertura de 15 nuevas licenciaturas. 

Para el periodo (1980.1985) la distribución de la matrícula, por arcas, 
se presentó como sigue: 

-Arca de Ciencias Agropecuarias: 11.4%.de la matrícula en 1980, a 
9.7% en 1985. 

-Arca de Ciencias Marinas: 0.8% en 1980, a 4.4% en 1985, 
-Aren de Ciencias de la Salud: 7.3% en 1980, a 6.7% en 1985. 

rea de Ingeniería: 6.2% en 1980, a 15.3% en 1985, 
rea de Ciencias Sociales: 28.9% en 1980, a 43.2% en 1985. 

-Aren de Humanidades: 45,4% de la matricula en 1980, a 20.6% en 
985 
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En lo (fue respecta a la congruencia entre los insumos para la docen-

cia y los aspectos de la calidad académica, se estima que en 1980 el índi-

ce de deserción alcanzó el 32%, y en 1985 el 14 por ciento. 

No obstante, si se considera que en 1981 la población de primer in-

greso fué de 1586 alumnos y que en 1985 egresaron 707 profesionistas, 

resulta que la eficiencia terminal de la generación 1981-1985 fué del 

45%, contra el 48% observad() en la cohorte 1976-1980, lo que significa 

que la eficiencia terminal del nivel superior no ha podido incrementarse. 

En el período, como en el pasado, el alto número de alumnos que re 

probaron de 1 a 3 cursos se presentó como sigue: 

-Aren de Ciencias Agropecuarias 2 de cada 10 alumnos reprobaron 

de 1 a 3 asignaturas. 

-Aren de Ciencias de la Salud: 2 de cada 10 alumnos. 

-Area de Ingeniería: 3 de cada 10 alumnos. 

Atea dr Ciencias sociales: 1 de cada 10 alumnos. 

-Arca de Ciencias Marinas: 3 de cada 10 alumnos reprobaron de 

3 asignaturas. 

Estas circunstancias establecen que "un problema fundamental de la 

educación superior lo sea la baja eficiencia terminal y el alto indice de 

alumnos qüe reprueban de 1 a 3 cursos durante los primeros semestres 

de la can ei a". 

Estructura académica 

1 a estructura académica actual tiene como base las escuelas, a- 

cultadesy centros universitarios de investigación. Las primeras se or a-

nizan por asignaturas y laboran por ciclos escolares de 2 semestres que 

cubren los meses de septiembre a junio, lo que las hace congruentes con 

el resto de los subsistemas de educación existentes en el estado. Los 

centros cle mvestigación se organizan por grupos y laboran por año fis-

cal. 
En términos generales, el 80% de las carreras de licenciatura son de 

modalidad escolarizacla, y el 20% seniiabierta; el 13 i)orciento de los 

osgraclos lo son seiniescolarizados y el 87% escolarizaclos. 

Los profesores 
La planta docente, en el período, en lo que hace a sus modalidades 

e adscripción, se distribuyó de la siguiente manera: En 1980, de 187 
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profesores, el 11 % I o eran de tiempo completo; el 4.0% de medio tiem-
po, y el 85% restante de tiempo parcial. 

-En 1985, ya con 591 profesores, el 18% lo eran de tiempo completo; 
el 2.0% de medio tiempo, y el 80% restante de tiempo parcial. 

De los datos anteriores se desprende que los profesores de tiempo 
completo apenas se duplicaron en 5 años, siendo actualmente insuficien-
tes "para el nivel de calidad académica que requieren las carreras de li 
cenciatura". 

A partir de esta información, además, se estima que en 1980 habían 
170 estudiantes por cada profesor de tiempo completo, en tanto que en 
1985 esta proporción se redujo a 106 alumnos por cada uno de ellos, 
"cuando lo deseable es la relación de 30 alumnos por cada profesor de 
tiempo completo". 

Del total de profesores de tiempo completo existentes en 1980, sólo 
10% tenía grado de maestría, mientras que en 1985 el número se in-  

crementó hasta el 37%, y al 10% de los profesores con grado de docto 
lo que significa que otros problemas fundamentales aquí lo consti- 

tuyen "el número insuficiente de profesores con grado de maestría 
. 	. 	 . 

doctorado". 
El incremento y la alta proporción de profesores de tiempo parcial, 

cuyo contrato vence cada semestres escolar, el rápido ritmo de creci-
miento de la demanda, y el surgimiento contínuo de nuevas opciones pa=.  
ra el aprendizaje, sor l factores que explican la existencia de un gran nú 
mero de profesores de reciente ingreso y de una formación profesional 
muy variada, situacion que ha hecho insuficientes las tareas para formar 
y actualiz.ar a la planta docente. 

Durante el periodo 1980-1982 los débiles controles y la falta de ms-
trumentos para el seguimiento de la actividad académica que permiten 
la evaluación individual y colectiva del personal, contribuyeron a nlante-
ner un  ausentismo relativo en los planteles educativos, prevaleciendo 
por otro lado, una gran cantidad de docentes que se limita a la improva 
sación, el verbalisnio y a la repetición de textos,como método didáctico, 
cine prescinde de indagar las potencialidades docentes de otras opciones 
y recursos (le apoyo. 
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Se estima, además, que aproximadamente un 8% de los profesores 
con más de 2 años de antiguedad imparten 6 o más cursos y que en pro 
medio el 40% imparte de 4 a 5 materias, lo que significa que junto a la 
expansión de la oferta educativa, las relaciones maestro-alumno se ha- 
yari vuelto más complejas y que la exigencia mutua tienda a volverse frá- 
gil y menos exigente y, en lo que hace a las aciones (le formación, no 
obstante, se realizan éstas carentes de coordinación y sin objetivos con- 
gruentes, a lo que se suma consecuentemente el escaso interés de los 
profesores por participar en ellas. 

1 os RittlitilOS 

Con la información disponible, se estima que en 1973 el 77% de los 
alumnos lo  eran de sexo masculino, y el 23% femenino, Para 1985 esta 
proporción se modifica sustancialmente pues del total de la población 
estudiantil el 58.4% correspondió al sexo masculino y el 41,6% al feine- 
111110. 

Esta transformación en la composición genérica se debió en gran 
parte al incremento en la proporción de alumnos inmigrantes en 1985, 
pues del total de varones el 86.2% fueron originarios del estado, y el 
13.8% inmigró de otras entidades; de la misma forma del total de muje- 
res universitarias, el 85.6% procedió de Colima y el 14,8% inmigró de 
otros estados, situación que se reflejó en un incremento de la población 
femenina en las áreas de ingeniería y ciencias biomédicas, consideradas 
tradicionalmente como propias para varones, 

1,a edad promedio de lo estudiantes en 1973 ftié de 23 años, en tanto 
que en 1985 lo fué de 18, disminución que refleja una fuerte tendencia 
al incremento de la dependencia con respecto al núcleo flmiiliar y a par- 
ticipa: menos en la población económicamente activa, ya que en 1980 el 
44% de los alumnos trabajaban, mientras que en 1985 lo hizo sólo el 
38%, sin embargo, es notorio que persiste un numeroso grupo de estu- 
diantes con dificultades socioecoilóinicas que se manifiestan en la peti- 
ción de servicios adicionales de apoyo como comedores subsidio al 
transporte, fotocopias a bajo costo, venta de libros con descuento, subsi- 
dio para material de laboratorio, así como instalaciones para desarrolla: 
actividades culturales y para el ejercicio de los deportes. 
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En lo que se refiere a las preferencias vocacionales de los estudiantes 

aspirantes al nivel superior éstas se distribuyeron en el período,cle la si-

guiente manera: 
-Area de Ciencias de la Salud: 16,3% de los aspirantes optaron por 

esta área en 1979, y tan sólo el 7% en 1985. 

-Arca de Ingeniería: 10.9% en 1979, y 15% en 1985. 

-Arca de Ciencias Sociales: 47.3% en 1979, y 43% en 1985. 

-Arca de Ciencias Agropecuarias: 28.6% en 1979, y 10% en 1985. 

-Área de Humanidades: 3.2% en 1979, y 20% en 1985. 
-Arca de Ciencias Marinas: 5% de los aspirantes optaron por el área 

en 1985 (no se registran datos al respecto en ¡979, dado que el área fué 

creada en 1980). 

Estas características en los cambios de la vocación profesional de los 
estudiantes "en comparación con las múltiples acciones que para el 
aprendizaje fueron creadas por la universidad durante el período, seña-

lan que otro de los principales problemas que enfrentan los alumnos de 

nuevo ingreso ha
.
sido la insuficiente orientación vocacional y profesio-

nal". 

En síntesis, las características genéricas de los estudiantes, en el )e-
rindo, se presentaron como sigue: 

-El número de mujeres estudiantes ascendió del 23% en 1973, al 
41,6% en 1985. 

-Deterioro paulatino de la identidad institucional de los alumnos, que 

se manifestó con un 75% de los mismos expresando su deseo de conti-

nuar sus estudios en la Universidad de Colima; un 14% por realizarlos 
en el Instituto Tecnológico de Colima, y un 10% por realizarlos fuera 

del estado. 

.sa divergencia de los intereses individuales con los objetivos curricu-

ares, que se evidenciaron por no ser satisfactorios para el 58% de los 

estudiantes y donde también el 48% expreso no estar conforme con los 

servicios de operación y apoyo curricular. 
,a edad promedio del estudiante universitario, que ftié de 23 años 

en 1973, se redujo, 12 años más tarde a sólo 18. 



-En 1980 e144% de los aliannos trabajaba, y 5 años más tarde sólo lo 
hacía el 33%, lo que significó un crecimiento en las demandas de servi-
cios adicionales de apoyo. 

-Ampliación del grupo de estudiantes que tiene que trasladarse de su 
residencia familiar a las zonas vecinas a la universidad, lo que contribu-
yó a la desintegración familiar y a la privación relativa de las relaciones 
esenciales para el bienestar del alumno. Este conjunto de situaciones 
propició la mayor frecuencia de hábitos que afectan al grado (le aten 
ción a los estudios. En 1980 el 84% de los alumnos convivió con su fami-
lia durante todo el ciclo escolar, en tanto que en 1985 sólo lo hizo el 
76%. 

El proceso de enseñanza-aprendlzaje 
En los últimos años, la concreción del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje en la t Jniversidad de Colima podría caracterizarse como un modelo 
tradicionalista fundamentado en la clase expositiva, la importancia de la 
asistencia a clase, la tendencia a la pasividad, la poca participación (le 
los estudiantes y la consolidación diferencial de la calidad académica en-
tre las diversas áreas del conocimiento, lo que ha propiciado, además, el 
acrecentamiento, de los saberes tradicionales, el incremento del número 
de reprobados en 1 y hasta 3 materias, y una mayor dificultad para el 
aprendizaje de los objetivos curriculares que abordan la racionalización 
de operaciones abstractas y juicios operativos algebraicos. 

Paralelamente, existe una fuerte tendencia a la obsolescencia del co- 
14. 

	

	

nocimiento y de la bibliografía básica por la repetición de cursos y la 
poca rotación de los profesores. 

A juicip de los docentes (encuesta de opinión entre el personal do-
cente con más de dos años de antiguedad, sobre sus experiencias en el 
salón de clases), los factores enunciados han ido mermando la creativi-
dad del estudiante y su capacidad autodidacta y lo está tansformando 
en un sujeto dependiente y pasivo desde el punto de vista académico, a 
lo que contribuyen las serias limitaciones para el aprendizaje propicia-
das por la complejidad de los programas de estudio, la escasa bibliog-
rafía y los precarios métodos de enseñanza. Predomina en la universidad 
la clase expositiva como forma privilegiada de concretar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, situación que se agrava por la pérdida de exi- 
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gemía mutua entre alumnos y docentes, la dificultad para acceder a la 
literatura especializada, la falta de interés del alumno, la escasa inotivi- 
dad, y una orientación educativa inadecuada, a lo que se suma adenuí 
la inasistencia a clases. 

En opinión de los profesores, la principal causa de la reprobación se 
debe a limitaciones en la preparación del estudiante y en la que la falta 
de interés contribuye con el alto porcentaje de 43 por ciento, destacan- 
do también factores como los pobres antecedentes académicos, los insu- 
ficientes conocimientos previos, la falta de capacidades y habilidades 
que exigen los cursos, entre otros. 

A pesar de que no existe información confiable en grado razonable 
para el análisis de los mecanismos, procedimientos e instrumentos de 
evaltiación del aprendizaje utilizados más frecuentemente en la universi- 
dad, se puede estimar que su estado actual se caracteriza por el alto gra- 
do de subjetividad que prcdomina en los criterios para realizarla, la in- 
certidumbre que representan los contenidos no impartidos, la carencia 
de recursos didácticos y metodológicos para cumplir los programas de 
estudio y  la insuficiente preparación de algunos profeso•res con respecto 
a este proceso. 

13.n este contexto, es de señalar que, en promedio, el 20% de , los con- 
tenidos programados no logra ser impartido anualmente; 50 poi ciento 
de los profesores imparten más de 4 clases por turno académico y que la 
diversidad del control programático y la pérdida relativa de la exigencia 
entre alumnos y maestro, en conjunto, propician que en buena parte de 
los casos los resultados de la evaluación no reflejen la apropiación real 
(le conocimientos por parte del alumno o que dichos resultados deban 
asumirsc con bajos niveles de certeza.  

En los que sea refiere al rendimiento escolar, aún cuando la eficiencia 
terminal de escuelas y facultades se incrementó, ano alcanzó a ser opti 
ma. con un grado nláxinio del 65%. 

-El número de reprobados en a  3 materias, por otro lado se incre- 
mentó en un 128% de 1980 a X1985, incremento que tiende a competir 
con la tasa de crecimiento de la población estudiantil. 

El promedio porcentual de reprobados en 1 a 3 materias ha sido 
mayor yen las áreas del conocimiento tradicional (230%) que en alas de 

1 
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conocimientos estratégicos y prioritarios para el desarrollo del estado 
(169%). 

-El niayor índice porcentual de reprobados en I a 3 materias se pre 
scnta en el área de ciencias sociales (386%), y en el área de las ingenie- 
rías. 

-En general, el promedio de calificaciones en las escuelas profesiona- 
les es relativamente bajo; en muestreo de las calificaciones obtenidas 
por los alumnos del área de ciencias sociales, el resultado fué de 7.2 

-El promedio de calificaciones de los primeros semestres es apenas 
suficiente (entre 6 y 7), y en semestres intermedios se incrementa leve- 
mente, descendiendo al final de la carrera. 

evalecen amplias dificultades en el aprendizaje de los objetivos cu- 
rriculares que incluyen juicios analíticos y operaciones complejas (ffige- 
nierias y economía), en cuyos casos se presentan semestres en los que el 
promedio de calificaciones es reprobatorio. 

Los apoyos 
Durante el período de análisis, los servicios de orientación estudiantil 

se proporcionaron a través de la Unidad 1)sicopeclagógica, hoy Direc- 
ción General de Orientación Educativa y Vocacional, por diversos me- 
dios como pláticas, asesorías, trípticos, etc. 

Igualmente se orientó a través de campañas realizadas en períodos 
previos al ,inicio de las inscripciones. Sin embargo, 	debido al rápido ere- 
cimiento de la población, a la fuerte inmigración urbana y al mismo pro,- 

api cesa 
mo un verds de¥ro sistema cíe informa ciáis par¥i sus funciones", 

rio, creándose para este fin la Dirección General de Desarrollo I3ibliote- 
cario, dependencia que integró de 1983 a 1985 seis bibliotecas especiali- 
zadas por crea de conocimiento, ubicadas en las zonas de influencia de 
los principales planteles prestando los principales servicios de informa- 

. 
ción y de apoyo a la docencia así como a la planta docente que labora 
en los planteles correspondientes. 
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Infraestructura 
Hasta 1985, más del 60% de las carreras carece de un inmueble defi-

nitivo y diseñado ad hoc al proceso de enseñanza-aprendizaje; existe un 
relación de un laboratorio por carrera, cuando cada una de ellas integra 
un promedio de 18 materias tecnológicas; los equipos existentes, además 
de insuficientes y precarios, se encuentran en estado anárquico y en su 

gran mayoría están obsoletos y deteriorados. No obstante estas circuns-

tancias, los laboratorios se utilizaron en promedio, durante el período 

1980-1985, 'el 92% de las horas hábiles. En suma, "la problemática a ni-
vel de capacidad nláxima instalada para la atención de la demanda so-

cial se resume en: carencia casi absoluta de recursos físicos e instrumen-

tal ch.- laboi atorio especializado". 
Por otro lado, y a pesar de que la absorción de los egresados del nivel 

medio superior propedéutico decreció durante el período 1980-1986, la 
capacidad instalada de la universidad nunca ha sido suficiente para 

atender, de manera adecuada, a la demanda de estudiantes. 
La inversión destinada a la construcción de los espacios educativos y 

anexos fué realizada mayoritariamente por el CAPFCE. Durante el perío-
do la inversión con ingresos propios y el patrimonio universitario sufrió 
un me: emento sustancial. Del material y equipo existente en la institu 
ción, el 90% estuvo en condiciones de uso; sin embargo, no ha sido sufi-

ciente para cubrir las necesidades del proceso de enseñanza-aprendiza-

je, a pesar de que la Dirección General de Talleres y Laboratorios eje 

cutó un proyecto de tiutoequipamiento por cooperación. 

Presupuesto 
.1 gobierno federal a través de la SEP, otorga un subsidio que en tér-

minos generales osciló entre el 89 y 90% durante el período 1981-1985. 
Durante estos años, ci subisidio estatal apenas pasó del 6 al 9%. El resto 

del financiamiento en estos años fué complementado con ingresos pro-

pios de la institución. 
Durante el período de anlisis, la distribución del ingreso se dirigió 

hacia las funciones sustantivas. El porcentaje del presupuesto ejercicio 

en la docencia pasó del 68% en 1981 al 63% en 1985; el ejercido en in-

vestigación se incrementó sustancialmente, al pasar del 0.2% cn 1981, al 

12% en 1985; el ejercido en difusión cultural y extensión de los servicios 
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pasó del 11% de 1981 111 10% en 1985 y, el ejercido en administración se 
redujo del 20% en 1981 al 15% en 1985, lo que significa que "en los pro- 
ximos 3 años se deberá incrementar, en términos absolutos, sus- 
tancialmente, el presupuesto ejercido, a la vez que se preserve la estruc- 
tura prestipuestal lograda". 
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CONCLUSIONES 

De los resultados que hemos reseñado son de destacar los siguientes 
elementob, constantes, en el periodo que se analiza y para la población 
objeto de estudio: 

1 En primera instancia, lus resultados muestran que, no obstante la 
determinación posible. de elementos constantes en el fenómeno global 
de la deserción en la Universidad de Colima, éste se manifiesta de ma 
nera diferencial para las distintas áreas de estudio que se analizan. 

Z. 	4, en lo que hace al crecimiento de la matrícula, es observable la 
presencia de pautas mayores de incremento en las áreas de humanida- 
des, ciencias sociales. y económico-administrativas; menores en ingenie- 
ría, ciencias agropecuarias y (le la salud, y sobre todo en ciencias mari 
nas. 

,a deserción en cuanto a sus magnitudes se presenta con indices 
bajos en las ciencias económico-administrativas (36%), muy altos en in- 
eniería (60%), y con niveles intermedios en las áreas restantes (50% en 
iromedio 

4•- En consecuencia la eficiencia terminal aparece con altos índices 
en las ciencias económico-administrativas (64%) y muy bajos en mge- 
metía (40%). 

5. _in lo que se reficre  a la Posición en el trabajo del padre o tutor 
de los alumnos es de señalar (cuadro no. 45 

a escasa representación de alumnos hijos de patrones, empresarios 
o empleadores, que constituye tan solo el, 2% del primer ingreso total, 
que cuentan con altas probabilidades de egreso (80%). 
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-Los alumnos hijos de empleados, obreros o peones; de ejidatarios, y 
de trabajadores por su cuenta, que representan conjuntamente el 98% 
del primer ingreso total, con una probabilidad media (50%) tanto de 
egreso como de deserción. 

-Los alunmos hijos de trobajadores miembros de cooperativas de pro-
ducción representan el .31% del primer ingreso, con altas prob-
abilidades de deserción (67%). 

-Los alumnos hijos de trabajadores no remunerados, que se encuen-
tran representados en el primer ingreso con tan solo un alumno y sin 
ninguna probabilidad de egresar. 

6,- De la escolaridad del padre o tutor de los alumnos que también 
fué anali7ada, se destaca: 

El alto porcentaje de alumnos hijos de padres sin escolaridad y hasta 
primaria, que representó el 77% del primer ingreso y el mismo porcenta 
je de la deserción total, elemento que se conjuga con la baja presencia 
de alumnos hijos de padres con secundaria (10%), preparatoria, normal 
o técnica (5%), superior (6%), y posgrado con el .1% (Cuadro no. 19 

-De la misma forma, son de señalar las perspectivas de egreso por ni-
veles de escolaridad del padre o tutor, que se ubican, de manera decre-
ciente, con altas probabilidades para los alumnos hijos de padre,s con 
posgrado (100%); superior (61%), y entre el 45 y el 50% para primaria, 
sin escolaridad, prcpaiatoria y secundaria, en ese orden (Cuadro no, 
46), 

7. De los resultados obtenidos por los alumnos en el examen psicc)-
métrico nos interesa resaltar el alto porcentaje de alumnos de primer m-
gres° (76%) con puntajes de Normal, Bajo, y Muy bajo, y el también 
elevado índice de egresados con estos resultados, en contraste con la es-
casa presencia de puntajes por encima de la media (Cuadro no. 27). 

Las probabilidades de egresar con respecto a los resultados del ext - 
tnen psicométrico se ubican por su parte, en un rango que va (lel 37% 
el más bajo) al 47% que es el tnás alto (Cuadro no. 48). 

K.- En cuanto a la población estudiantil por sexo, es de hacer notar 
que no obstante que el sexo femenino representa poco más de un tercio 
del primer ingreso total, sus probabilidades de egreso ascienden al 55%, 
en contra 1c con el 47% de los alumnos varones (Cuadros nos 26 y 47). 
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9, El número de materias reprobadas en promedio poi alumno, don 
de coinciden en lo general los registros iiiás altos a este respecto con las 
áreas que presentan mayores índices de deserción (Cuadro no.36). 

10,- La deserción, considerada longitudinalmente, aparece concen- 
trada en las etapas iniciales (primero a cuarto semestres) en lo general, 
para prácticamente todas las áreas (Cuadro no.44). 

11,- Del análisis de la relación entre la posición en el trabajo y la es- 
colaridad del padre o tutor de los alumnos, parece desprenderse que es- 
ta última, con respecto a la primera, no tiene mayor incidencia en las 
probabilidades de egreso o deserción del alumno. 

Con los resultados enunciados, y partiendo de los objetivos plantea- 
dos para el trabajo, nuestro propósito, ahora, estriba en determinar la 
incidencia de cada una de las variables estudiadas sobre la deserción es- 
colar, determinar también la intervención de las mismas, de manera con- 
junta, en el fenómeno, e tuentificar de la misma forma la o las variables 
con mayor peso en la existencia del abandono escolar en la t iniversidad 
de Colima, en el período que se estudia. 

-El nivel de escolaridad del padre o tutor 
1 escolaridad del padre o tutor ha sido considerada, generalmente, 

como una variable que incide de manera fundamental en el éxito escolar 
do sus hijos. Esto es que existe consenso en la aseveración de qui.. un ni- 
vel elevado de instrucción escolar en ci padre inri effienla las Prob- 
abilidades tanto de acceso como de permanencia y éxito' escolar (egre- 
so de sus descendientes. 

Al respecto, los datos obtenidos en la universidad de coluna, en lo 
que se refiere a la relación de la escolaridad del hijo y la escolaridad del 
padre o tutor, y las probabilidades de egreso o de deserrión escolar, In- 
dican que 94 de cada 1(X) alumnos aparecen con un nivel de escolaridad 
mayor que el de su padre o tutor; 6 de cada 100 en un nivel igual, y tan 
sólo e .1% se registra con escolaridad inferior a la del padre o tutor 
(Ver cuadro. no. 53). 

En términos generales, es posible asumir aqui la atenuación de las 
desigualdades para el acceso a la educación superior, lo que ecittivci e a 
afirmar que las oportunidades de ingresar a la universidad, para la po- 
blación ci in edades de 20 a 24 años en el estado se han inc.Tementado 



de manera considerable, producto principalmente de la ampliación de la 
oferta educativa del nivel en la entidad. 

No obstante, es de destacar• también, primordialmente, que la presen-
cia significativa de alumnos con niveles de escolaridad superiores e igua-
les a los de sus padres, no se ha visto acompañada por el incremento en 
las probabilidades de egreso, que permanecen en promedio con una ta-
sa cercana al 50%, y remiten en este caso al denominado efecto de lote-
ría para la estimación de los márgenes de éxito o fracaso escolar en 
función de la escolaridad del padre o tutor. Es decir, que para la pobla-
ción que analizamos, un alumno que tiene un nivel de escolaridad supe-
rior al de su padre o tutor tiene prácticamente tantas probabilidades de 
éxito escolar (egreso) como las de los estudiantes que tienen una escola-
ridad igual que la de sus padres. 

Si bien la información disponible evidencia que los hijos de familias 
de status elevado tienen oportunidades mucho mejores que los hijos de 
familias de menor status, es importante tener presente que minorías sig-
nificativas de hijos se apartan de la pauta modal de su grupo. Muchos 
hijos con antecedentes familiares favorables abandonan sus estudios en 
etapas tempranas mientras que un número considerable de hijos de 
obreros, por ejemplo, consiguen continuar sus estudios superando gran 
des obstáculos. 

"Esta amplia variación en el nivel educacional alcanzado dentro de 
las distintas clases, sugiere que los antecedentes familiares con los que el 
alumno cuenta tienen un papel de capacitación y motivación más que un 

apel determinante"~ 
ice los datos disponibles (ver cuadro no. 46) es posible acotar, COI1SC 

cuentemente, que el nivel de instrucción del padre o tutor no influye 
sensiblemente en las probabilidades de, egreso del alumno, destacando 
también que la relación entre estos dos factores constituye un fenómeno 
que requiere ser analizado necesariamente  con referencia a un sistema 
más amplio de variables. 

-Resultados del examen psicométrico 
De la importancia que en la institución se otorga a la "inteligencia', o 

a las "habilidades mentales primarias" necesarias para realizar una carre 

ra universitaria dan cuenta los diferentes procedimientos e instrumcn- 
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tos (lit uebas psicométricas) aplicados para determinar las probabilida-
des de éxito escolar de los alumnos. 

Así, es asumido aquí que las expectativas de egreso varían de acuer-
do con la inteligencia, y que la permanencia en el sistema educativo está 
en función de la posesión de un nivel de inteligencia por encima de la 
media, particularmente cuando el alumno proviene de estratos sociales 
inferiores. Sin embargo, es posible observar, también, que estudiantes 
con antecedentes de clase media o alta continuan a menudo en la escue-
la a pesar de sus bajos resultados en las pruebas realizadas, 

Los datos que hemos analizado no permiten aseveraciones definitivas 
en lo que se refiere a la influencia de los resultados de las pruebas psico-
métricas como uno de los factores de éxito o fracaso escolar, particular-
mente por las dificultades que implica aislar la inteligencia "innata" de 
los efectos de la clase social y el ambiente familiar? 

Aunque idealmente sería deseable vincular los resultados del exámen 
psicométrico y el éxito o fracaso escolar de manera directa, y hacerlo so-
bre la base de instrumentos que aíslen la capacidad innata, hasta ahora 
ninguno de los estudios conocidos brindan esta posibilidad. 

Evidentemente, es sumamente dificil ir más allá cle esta conclusión 
general puesto que el papel que desempeña la capacidad innata no pue-
de separarse fácilmente del papel que desempeñan diversos factores de 
otra naturaleza, y específicamente la posición social del padre o tutor 
del alumno. 

Asumimos pues que los resultados del eximen psicométrico no se 
constituyen en determinante fundamental del éxito escolar y, con otros 

4 	• 	 II 	• 	 • autores, compartimos que, de hecho, existe una asociación entre el  
coeficiente de inteligencia y los diversos niveles educativos, pero con la 

 	suficiente variación indivit.ltial para hacer del esfuerzo eta el trabajo y de 

a buena conducta, factores importantes Debe existir también una clara 
asociación estadística entre el éxito educativo y el nivel final (le los lo 
gros aca(lérnicos, pero a la, vez la suficiente variación individual para 

11 

permitir qtte cualquier estudiante con motivaciones suficientes alcance 

niveles e(lue,ativos superiores." 

D. 
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-FI sexo 
Ante la evidencia empírica de mejor aprovechamiento y rendimiento 

académico por parte de las mujeres, algunos autores5  argumentan que 
las alumnas son,  más sumisas, o han sido educadas para someterse a la 
autoridad, ser pulcras en su trabajo, etc., lo que hace que se plieguen 
mejor a las exigencias de orden y disciplina que plantea la escuela, y los 
profesores, voluntaria o involuntariamente, tienen tan en cuenta el com- 
portamiento como la capacidad intelectual mostrada; o, simplemente, el 
mayor sometimiento de las mujeres a las normas favorecc su trabajo es- 
colar. aunque los piofesores sean gente desprejuiciada. Los alumnos va- 
OneSI  por el contrario, serían menos sumisos, más independientes, crea 

tivos, rebeldes, etc., lo que se reflejaría en una conducta que la escuela 
sanciona negativamente por sí misma o que, en el mejor de los casos no 
es penalizada como tal pero interfiere en su trabajo escolar. 

Esto es que, mientras la familia se organiza en torno al predominio 
del sexo masculino, la escuela considera a todos los alumnos como for 
malmentek iguales, y sólo deja de hacerlo en la medida en que intervie- 
nen en ella criterios venidos de otras esferas. "Es cierto que existen nu- 
merosas manifestaciones de sexismo en la escuela, pero no cabe duda de 
que son menos numerosas y menos intensas que en la familia y en el lu- 
gar de, trabajo, así como en las culturas que rodean a ambos.'16  

c,r su parte, Fernández7, plantea que es Posible explicarse el mejor 
rendimiento de las mujeres en la escuela, así como su aceptación consi- 
guiente de las normas y valores de la institución, como una estrategia de 
compensación; ésto es que las alumnas, cuyo papel presente en la fami 
lia y futuro en el trabajo, y de nuevo en la familia es inequívocamente 
subordinado, se acogen a una institución que los trata como iguales a los 
varones o, al menos, como menos desiguales, Será posteriormente cuan 
do vendrá la conciencia de que la eficacia en la escuela no es tan grande 
como para invertir las oportunidades futuras de las mujeres en la familia 
propia y el trabajo, 

Sin pretender asumir los planteamientos señalados como explicación 
Única y total por sexo, en el caso que analizamos es posible observar a 
partir de la información recolectada las probabilidades ligeramente más 
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elevadas de las mujeres respecto al egreso, que las de los alumnos varo- 
nes. 

Esto es, que si bien es cierto que se registra una pi obabilidal 
egreso, por parte de las mujeres, de cerca de 10 centésimas por encima 
de la de los hombres, no nos es posible atribuir a esta diferencia un peso 
determinante como causal significativa de la deserción a partir de la va- 
riable del sexo del alumno. 

De la misma fui ina que con los elementos analizados íinteriormente, 
es posible adelantar, en consecuencia, que esta variable deberá ser con- 
juntada para su análisis, con otras variables iliVOILICIIICIUS en el proceso 
del abandono escolar. 

-La reprobación 
De los resultados que hemos enunciado en los cuadros 36 a 43 sobre 

la reprobación en lo que hace a al número de materias no acreditadas 
por área, tanto por los alumnos egresados como por los desertores se 
destaca la correlación entre altos promedios de reprobación y bajos in- 
dices de eficiencia terminal en las áreas de estudio y, también, que el nú- 
mero de materias reprobadas en promedio aparecen con indicadores 
fue tienden a la norma; ésto es que los datos al respecto no parecen i eMl 

.1" 
	

fiejar un indicador excesivo de materias reprobadas por alumno con res- 
pecto a lo esperado del análisis de las trayecto! las individuales de los es- 
tudiantes. 

En lo que hace a la consideración de la reprobación como elemento 
causal del fenómeno de la deserción en la Universidad de Colima, c el 
análisis ddde la información disponible encontramos que en las áreas de 
ciencias de la salud, sociales, ingeniería, y humanidades, un promedio 
cercano al 31% de los alumnos desermres aparecen como tales en virtud 
de un número de matelias reprobadas que impiden reglamentarialaente 
su reinscripción al semestre siguiente. 

No obstante, es necesario señalar que este alto porcentaje que en 
principio sugiere una correlación estrecha entre la reprobación 	e 
abandono escolar debe ser analizada en cuanto a las modalidades de re 
probación en lsi institución, ya que éstas precisan que (lel total de 
nos reprobados un porcentaje cercano al 80% to hicieron o bien por no 
haberse presentado al exáinen ordinario correspondiente P o bien 
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i. 

por no haber cubiei to el número obligatorio de asistencias a clase, per-

diendo con ello el derecho a ser examinados (SI)). 

Con estas precisiones es posible asumir, en consecuencia, que un 

porcentaje aproximado al 10% de los alumnos de.sertores abandonan la 

institución por haber reprobado efectivamente, ésto es, por haber pre-

sentado los exámenes correspondientes sin obtener la calificación míni-

ma aprobatoria y quc, por lo tanto, la incidencia de esta variable en la 

deserción, estando presente, dista de la posibilidad de constituirse en 

elemento fundamental para la explicación de este fenómeno. 

-Ocupación del padre 

Del análisis de la Mfi-mmación a nuestro alcance, (le los datos de que 

se dispone (cuadros nos. 45 y ss.), se destaca un elemento constante de 

significativa relevancia para el tratamiento (lel fenómeno de la deserción 

en la Universidad de Colima: no obstante la evidencia de que aspectos 

tales como la escolaridad del padre o tutor del alumno, el sexo o los re-

sultados del examen ps1cométrico intervienen tanto aisladamente como 

en conjunto en el abandono escolar, es la posición en el trabajo del pa-

dre o tutor, su posición social, la variable que con mayor peso incide en 

el proceso de la deserción escolar. 

Sin embargo, de la amstatación empírica de la ocupación (lel padre 

como la variable constante en el fenómeno que analizamos no se des-

prende que sea éste el factor determinante último, y único, de la deser-

ción. Esto es, que se asume la posición social del 1)adre o tutor del alum-

no como la característica genérica de la gran mayoría de la población es-. 

tutliantil universitaria niás no como el elemento causal del abandono es- 

Déla --. cOiúp(iCiórii. d.C.l....estliditintadO.len 

lo que hace al pr it¥ef ingi 	-el .:133%... -de••••101:.:. altimiiós -•: -aparecen.. ....:cOmo'H., ..••.:. 	..• 	 •_• 
hijos ele patrones, emple dores o empresarios, en  tanto que el 98.05% 
(le los alumnos lo son de emplodos, obremos, `ejidatar ios o de trabajarlo 
i es por• su cuenta (cuadros nos. 12 y ss.). Esto es que la casi totalidad de 

Itr m tt ícela universitaria se ubica, 'poi la ocupación del 1 -+dt e, en el-asi 

dcnoniinado sector cié la clase. nmedia. 

11 difer•cncia - de los alumnos hijos ele p tronos y e píe ¥dc res qué 
)arecpn.:con ' probabilidades de éxito escolar (egresó) del KO 1¥or ciento, 
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los alumnos con padres localizados en el sector de la clase media regis-
tran una probabilidad de egreso, en promedio, del 50%; es decir, que los 

alumnos ubicados aquí mantienen una probabilidad en términos de 
egreso-deserción, del 50%. 

En otros contextos, los análisis de series históricas, de manera simi-

lar, indican que el éxito escolar no ha logrado depender menos de los 

antecedentes sociales de los alumnos. Los datos adicionales que confir-
man esta impresión se, basan en que la correspondencia estadística (el 
coeficiente de correlación) que existe entre el nivel social paterno y los 
arios de educación recibida por individuos que terminaron sus estudios 

hace tres o cuatro décadas, es prácticamente idéntica a la misma corre-

lación entre individuos que terminaron su instrucción escolar en años 
recientes, lo que sugiere, haciendo un balance a partir de los datos dis-
ponibles, que el número de años de instrucción recibida por un indivi-

duo en la actualidad depende tanto de los antecedentes familiares como 
hace cincuenta años. 

La posición social de la familia, la posición del padre, o tutor del 
alumno en la Universidad de Colima aparece pues como elemento cons- 
tante y generico de la población estudiantil que ingresa, deserta o egre- 

• . 	. 	. 
sa, constancia que, no significa adjudicar a esta variable la causalidad 
mica del fenómeno de la deserción, ya que siendo así se asumiría el de-

terminismo social a ultranza que condena al fracaso a los sujetos que,  
• 

sin tener conciencia de ello, por su orígen social, aparecerían con un fu

turo ya establecido e inamovible. 

Conclusión 
fin stIMPI  sobre el fenómeno de la deserción en nuestro pais, es posi 

ble acudir a información constatada: 45 de cada 100 ninos que ingresan 

a la escuela i)ritnaria no terminan ese ciclo; 30 de cada 1(X) no concluyen 

a secundaria; 49 de cada 1(X) que se inscriben en educación superior no 

logran llegar al fin de sus carreras, lo que lleva a pensar que, objetiva-
mente, el sistema ha 1)rodticido más rezagados que graduados.9  

De la misma forma, puede estimarse que el sistema educativo, desde 

primaria hasta educación superior, lejos de contribuir a la igualación so- 
cial, tiende a reproducir las desigualdades de clase. Puesto que a mayo 
res niveles educativos corresponden en general mayores percepciones 
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en el mercado de trabajo y puesto que a mayores ingresos familiares ma- 
yor será el nivel educativo que en general alcanzará el alumno, se crea 
un círculo vicioso que tiende a perpetuar el status social de las familias 
en sus descendientes.")  de donde se deriva que a pesar del carácter gra- 
tuito de la educación primaria y secundaria, y de los subsidios en los ni- 
veles de preparatoria y profesional, la educación en México esté más 
concentrada que el ingreso; que los estudiantes que acceden a los nive- 
les superiores de la educación pertenecen predominantemente a los es- 
tratos de ingresos medios y altos, y que los factores extraescolares sean 
mucho más importantes, para el caso pie nos ocupa, que los escolares. 

En el mismo sentido, otros autores analizan el aprovechamiento es- 
colai (aplicando exámenes) de alumnos de escuelas pariiculares de la 
ciudad (le México, de distintos niveles socioeconómicos, correlacionan- 
do sus resultados con los insumos escolares, la calidad (le las instalacio- 
nes y la calidad de los maestros, y llegando a la conclusión de que en 
conjunto estas variables internas explicaban tan sólo el 10.9 % del rendi- 
miento escolar, lo que confirma el planteamiento de que los factores ex- 
traescolarcs constituyen  elementos tnás importantes para explicar los fe- 
nómenos de rendimiento y deserción escolares. 

Con peispectivas relativamente similares, Ilyman y Kah112  plantean 
que las diferentes trayectorias escolares se deben en gran parte a que las 
actitudes con respecto al éxito, el valor adjudicado a la enseñanza etc., 
varía según las clases sociales. Se hipotetiza aquí, resumiendo, que el sis- 
tema de valores del individuo (el alumno) depende de la clase social a la 
que pertenece y que. descendiendo en la jerarquía social, se encuentran 
sistemas 	valores asociados precisamente a las probabilidades decre- 
cientes de pertenencia y de éxito en el sistema escolar. sto es que, a 
medida que uno se dirige a personas cuyo status socioprofesional es iltás 
bajo: 1.- La ligazón entre éxito y nivel de instrucción es menos firme; és- 
to es, en otros términos, que la instrucción es percibida en menor grado 
como un medio eficaz de ascenso; 2. El El éxito es percibido más bien en 
términos de seguridad material, de mejoramiento del confort y no, como 
en las clases superiores, en términos de desarrollo y de realización per- 
sima!, y 3. El éxito es percibido mas como el resultado de factores que 
escapan al control del individuo (oportunidad azai destino relaciones 

74 



y no como producto de un plan de acción concebido y dominado por el 
sujeto. 

Como colofón de estas apreciaciones se subraya que la movilidad, y 
el éxito escolar, no pueden ser concebidos adecuadamente sin referirse 
a la posición de los individuos en la jerarquía social. 

Sin embargo, otras aproximaciones conceptuales y empíricas sobre el 
fenómeno plantean la incidencia en éste de las características y niveles 
de intervención de, por ejemplo, la familia. Así, se señala 13  que la fami- 
lia tiene tendencia a frenar la movilidad de los individuos hacia arriba y 
hacia abajo, porque una movilidad excesiva en una u otra dirección tien- 
de a debilitar la continuidad familiar y, por esta razón, la familia tiende a 
imponer al sujeto un nivel de ambición escolar determinado por el pro  - 
pío status. 

Es de lincer notar, no obstante, que planteamientos como éste no re 
suelven la cuestión sociológica fundamental de la naturaleza de los me- 
canismos que aseguran la reproducción y dan así la impresión de que los 
subsistemas (familia, escuela) obedecen a unas finalidades de las cuales 
los sujetos situados a nivel de estos subsistemas, no tienen conciencia. 

A partil del análisis 11111CrOSOCiOlÓgiCO, por su parte, l'arsons14  plan- 
tea que los mecanismos generadores de las desigualdades sociales ante 
la enseñanza están situados a un nivel microsociológico, es decir, que el 
subsistema familiar juega un rol esencial en el proceso de generación de 
desigualdades, pues constituyendo ésta un sistema de solidaridad, cada 
miembro de una familia comparte un status que es el mismo para todos 
y que caracteriza a la familia en tanto que tal. Esto significa que la fami- 
lia tiene una influencia reguladora sobre las ambiciones escolares de los 
hijos, y que los mecanismos generadores de desigualdades ante la ense- 
ilatl7a están cada vez menos situados al nivel del sistema social en su 
conjunto y cada vez más al nivel del medio inmediato del individuo. 

15 Planteado de matrera resumida, otras aproximaciones nos indican 
que "en condiciones iguales, la probabilidad para un individuo de alcan 
zar un punto del sistema de enseñanza más jdeseable que otro, baja con 
el número de hijos de la familia." 

Con base en resultados obtenidos en países como Italia y México se 
Mantea también que la estructura familiar, las relaciones familiares pa- 
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recen tener, bajo condiciones iguales, una incidencia importante en los 

comportamientos escolares. "En condiciones iguales, el nivel escolar va-
ría con el tipo de ambiente familiar que ha podido ser reconstituido: 
cualquiera que sea la edad, el sexo, el contexto (urbano-rural), el nivel 

socioprofesional, un ambiente lib,eral está asociado en la casi totalidad 

de los casos a un nivel escolar, como media, mas elevado'' l ' y, de la mis-

ma forma, se muestra ti  que: 1.- Bajo condiciones iguales, a status igual 

de la familia, el nivel de aspiración varía con la historia de la familia. Así, 

el hecho de que alguno de los abuelos haya ejercido una profesión no 
manual está ligado a un nivel de aspiración escolar, como inedia, más 
elevado que el de los adolescentes de orígen obrero; 2.- Bajo condicio-
nes iguales, el hecho de que uno de los miembros de la familia posea un 
nivel escolar más o menos elevado está ligado al nivel de aspiración es-
colar medio. 

Estos diferentes resultados sugieren que el nivel de aspiración esco-

lar depende de la imágen social que la familia tiene de sí misma. Esta 

imágen es el producto complejo, no solamente del status socioprofesio- 
ial del padre, sino igualmente de la historia escolar de los miembros de 
la familia nuclear. 

CIon una perspectiva mas globalizadora, Bouclon plantea que el  
prOCCSO generador de las desigualdades sociales ante la enseñanza pue-

(le ser finalmente descrito de manera diacrónica por el esquema si-

guiente: 

1.- La herencia cultural tiene como efecto que en una cierta etapa de 

la trayectoria universitaria el valor escolar tiende, como media, a decre-
cer con el status social de la familia e incluso el retraso tiende a ser fre-

cuente a medida que el status de la fanlilia es más bajo; 

2. Luego, la posicton social afecta a los parámetros de decisión y 

contribuye (a acentuar las desigualdades. 

Se infiere, pues, que siendo esta segunda fase del proceso repetitiva, 
mientras que la primera no lo es, la herencia cultural juega finalmente 
un rol menor en la explicación de la desigualdad de logros educativos, 

particularmente en el nivel de la ensenanza superior. 

En consecuencia, la situación de clase conduce, por el juego de me-

canisnios intermedios (grupos;de referencia, herencia cultural etc, 

76 

• 



distribuciones diferentes según las clases de éxito. Entonces, la supervi-
vencia de un individuo en el sistema escolar, o en una ramificación del 
sistema escolar, depende de un proceso de decisión cuyos parámetros 
son las funciones de la posición social o posición de clases Por su posi-
ción, los individuos o las familias tienen una estimación diferente de los 
costos, riesgos y beneficios anticipados que se vinculan a una decisión. 

En lo que respecta a las desigualdades ante la enseñanza, continúa 
Boudon, se ha constatado que de un período a otro, la probabilidad de 
acceder a la educación superior se multiplica por un coeficiente mucho 
más elevado en el caso de las clases más bajas que en el caso de las cla-
ses altas, y que de manera general la desigualdad de oportunidades es 
mucho más marcada a nivel de enseñanza superior que a nivel de secun-
daria. 

La comparación entre los FE UU y los países de Europa Occidental 
sugiere la hipótesis de que los mecanismos que provocan un aumento en 
las tasas de escolarización provoca también una atenuación en las desi-
gualda(les, siendo de plantearse la cuestión de determinar si estos resul-
tados, que se observan a nivel inacrosociológico, pueden ser asociados 
lógicamente a los resultados observados a nivel microsociológico. 

De hecho, se observa una reducción indiscutible de las desigualdades 
ante la enseñanza, aunque la naturaleza exponencial del mecanismo 
fimdainental que las produce ocasiona que, incluso donde son más débi-
les, sigan siendo considerables. Si se admite la validez de esta demostra-
ción, resulta que las desigualdades ante la enseñanza están, como lo 
confirman algunos datos diacrónicos, llamadas a decrecer, pero también 
a decrecer cada vez más lentamente, siendo posible aseverar que el úni-
co factor capaz de reducir la desigualdad ante la enseñanza, desde una 
perspectiva no utópica, reside en la "reducción de las desigualdades eco-
nómicas y, en cuanto a las reformas escolares, aún cuando son excelen-
tes en relación con otros objetivos, es poco probable que puedan tener 
una incidencia determinante sobre las desigualdades en la escuela. 

este último aspecto es de considerar que la hipótesis 
teniente absoluta de que el éxito escolar se fijan de una vez por todas 
que, en particular, no es sensible a la influencia de la escuela, es (le he 
cho aceptable, no solamente porque conduce a resultados que a nivel 
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global son congruentes con los datos de la observación sino porque nu-

merosos estudios muestran cl carácter secundario de este factor. Los 

trabajo dc Colernan,l)  Plowden2I  y Mayeske,22  que tienen por objetivo 

esencial determinar en qué medida las variables características del me-

dio escolar (tipo de formación de los maestros, tipo de estrategias didác-

ticas, facilidades presupuestarias, etc.) ejercen una incidencia sobre las 

diferencias de éxito escolar en función de los orígenes sociales, arrojan 

un re.sultado esencialmente negativo: no parece que las variables escola-

res afecten la relación entre éxito y orígenes sociales de manera impor 

tante. La única variable que tiene un efecto no despreciable desde este 

ángulo, como se desprende de los trabajos de los autores citados, es la 

composición social del grupo escolar. La probabilidad de un alumno de 

medio social determinado está influida por la proporción de alumnos 

que pertenecen al mismo medio que él 

"La distribución de los alumnos en función del éxito deja 

gaga al niVel cultural de la familia más allá de una cierta etapa de su for-

mación. De aquí se desprende que, a partir de un cierto nivel escolar, el 

efecto de los cambios pedagógicos sobre las desigualdades sociales ante 

enseñanza, comprendidos aquellos que reposan sobre la preocupa-

ción de desprender la enseñanza de lo que se llama cultura (le clase do-

minante, debe ser normalmente despreciable La versión positiva de esta 

proposición es que los cambios pedagógicos tienen tantas 	i más posbili 
I •  

dades de ejercer un efecto sobre las desigualdades cuando primero apa- 

recen en los niveles más precoces de escolaridad."23 
 

e, acuerdo con ésto se puede decir, en resumen, que 

cultural ejerce algún efecto sobre las desigualdades sociales ante la en- 

senanza, este efecto 

fundido con el de la 

que los datos muestran es la escasa correspondencia entre el IJri-

mer ingreso y el egreso, ésto es, que el crecimiento del primer ingreso no 

la sido acompañado por un incremento en el número de egresados, lo 

que respalda la tesis de la atenuación de las desigualdades sociales ante 

Ira educación, pero sin que este proceso "democratizado!' haya asegura 

do las condiciones in:nimas de sobrevivencia dentro del nivel paraaque-

llos que ingresaron y que en todo caso, la denominada masificación de 

un 

de estar 1.  

la 

si la herencia 

debe ser lógicamente aislado y no puede ser 

posición social. 

COn- 
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la educación superior ha sido un fenómeno relativo en tanto que única-
mente afectó el momento del acceso.24  

Los resultados que hemos analizado apoyan la duda, ya señalada so-
bre las causalidades de la deserción atribuidas a variables internas' defla 

institución, en la obtención de mejores indices de eficiencia terminal: 

No obstante, consideramos relevante la reflexión sobre estas varia-

bles, en la medida en que la incidencia de estos factores constituyen ele 

mentos más al alcance de transformaciones viables en el corto plazo. 

Es eviclente25  que un numero importante de desertores modifica sus-

tancialmente los niveles de eficiencia terminal y, por tanto, el rendimien-
to alcanzado por la misma institución La deserción escolar afecta no 

tan sólo a la movilidad y a las expectativas educativas y laborales de los 

individuos que abandonan la escuela, sino que también influye, y de ma-

nera significativa, en . metas "y objetivos sustanciales de la educación su-
perior y, en partícula', en su capacidad de retención. 

ctualmente, sin embaigo, sobre la retención de los estudiantes en 

las instituciones de educación superior en el país, no se vislumbran toda-

vía acciones concretas. 6 Aun cuando de manera 

mejorar algunas condiciones sobre el ejercicio de la docencia como la 

formación de profesores, dotación de equipo y bibliografía, administra-

ción de la institución, ni siquiera se 

lióstie..os que se han intentado, y 

y poco confiables. En este sentido 

otros aspectos, la introducción de análisis institucional para detectar 
comprender los mecanismos por los cuales la organización institucional  

• .  
curricular propicia la desercion de los estudiantes, tanto en las unive: - 

, 
sidades publicas como en las privadas, 

• • 

indirecta se pretenden 

cierites 

han previsto estudios sobre los día 

las estadísticas al respecto son insufi-

sería indispensable, entre 
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.T.RAI:IAJO DEL Pi PRE O TUTOR DE LÍ)S 
EGIRESADOC Y DESERTORES.  

EGRESADOS 	 DESEPTOREE 



CUnDRO NO. I . AREA DE CIENCIAS DE LA SñLIJD (1)% DISTRIPUCION 
COMPAPATIYA ron FiPsIcion EN EL TRnWIJO DEL 
PADRE O TUTOR DE LO nLummos EGRESMOE-
DESERTORES., 



curl mo 110. I. ARE( DE LJEmcins socIALEst DISTRIBUCION 
COMPAHATIVA POR POSICION EN EL TPAPAJn DEL 
PADRE O TUTOR DE LOS ALUMNOS EGRESAD DE 
DESERTORES, 

DESERTORES 



CUADRO MO. J 7. ÁREA DE INGENI EFE I Al D ISTR I BUC ION COMPARAT I VA 
POR POSIC ION EN EL TRAPAJO DEL PADRE O TUTOR 
DE L03 ALUMNOS EGRESADOS Y DESERTORES 

POS ICION Gil 	TRAB(Jo 	 EGRESADOS 	 DESEPTORE:S 
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wmvmm MO. I,p. AREA DE HUMAM1DADES: DISTRIBUCION comPARmrm 
POP pOSICION EM EL TRADAJO DEL PADRE O TU1OR 
DE. LOS ALUMNOS EGRESADOS Y DESERTORES. 

PnTRong 
FilyinEsm i n 
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cutmno rns.. 	urnvaRsionD DE COL ID I STR I DUC11)11 POR NI YE 
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FESCOLAR I DAD, DEL PADRE O 1 LITOF DE LOS 

ALUMNOS D1-:. Lns COHORTES 1991-19915 Y 1992-1997. 

E9Cot.nnilinr.. 	PR I MER I NGRESO 	EGRESADOS 	DESEPTO.RES 
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CUADRO VIO . 70 . (REA DE C I Ftle I AS AGROPECUAR I AS: D I STR I BUC I DM 
POP N I YELES ['E ESCOLAR! DAD DEL PADRE O 11.11 OF: 
DE LOS nLumtios EGRESADOS Y DESERTORES 

ESCrOL Ar< I DA!.' 	 EGRESADOS 	 DESERTORES 
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CUAnRO NO. 	. AIREA DE CIENCIAS EcoNomi co-nDmi tl1 STRAT 1 VAS e 
DI STR I Vil: ION POR NIVELES DE ESCOLARIDAD DEL 
P.ADRE U TUTOR DE LOS ALUMNOS EGRESADOS Y 
DESERTOPES, 	 L.  

EGRESADOS 	 DESERTOREs 
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TECti 1 C(1 	 5C).''00 Y. 

'prrr, 



CUnDRO MO. 22. ARFA DE cIENuins DE LA sALun(1)1 DISTRIPUCIUM 
POR NIIIELF5 PC ESCOLARIDAD GEL PADRE O TUTOR 
DE LOS rwummns EGRESADOS Y DESERTORES. 
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CUADRO NO :14 AREA DE I NGEN I ER IA: DI STR I BUC I ON POR N I VELES 
DE ESCOLAR I DAD DEL PADRE O TUTOR DE LOS 
ALUMNOS EGRESADOS Y DESERTORES 
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CU(PRO NU, 75. AREA DE HUMANIDADES: DISTRIBUCION POR NIVELE9 
DE ESCOLARIDAD DEL PADRE O TUTOR DE LOE 
ALUMNOS EGRESADOS Y DESERTORES. 

ESCOLARIDAD 	 EGRESADOS 



CUADRO NO. 26. UNIVCRSIDAD DE COLIMA: DISTRIBUCION.POR SEXO! 
DE LOS ALUMNOS DE LAS CDI4ORTES 1991-19W., Y 
1992-1997. 
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CUMVRO NO 

pEsuurneos 	PR I r. ER INGRESO 	EGRESADOS 	DESERTORES 

RESUL11^1DOS DEL EXAMEN PS I COMETRI CO. 
GENERACIONES 1981-1982 Y 1982-1987: PRIMER 
INGRESO, EGREEnDOS. DESERTORES. 
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Lumno MD. RESULT(DJS DEL EXAMEN PSICOMETRiCO. 
GEMEPACIONES 19E1-19915 Y 1982-10197s PRIME 
1MGRESO.POR SEXO. 
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curinn NO. 29. RESULTflDOG DEL EXAMEN PSICOMETRICO. 
GENEFACIONES 1981-1986 Y 1°92-1997: PRIMER 
INGREW,EGRESADOSIIDESERTORESs AREA DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS. 

PTC'!.,fl 	PRIMER INGRESO 	EGRESADOS 	DESERTORES 



cunmo rio. o. RESULUIDOS DEL EXAMEN PSICOMETRICO. 
GENEWICIONES 19S1-1986 Y 1992-1?Ert uumnr 

IHCPES0 EGRESADOS,TIESERTORES. APEA DE CIENCIAS 
ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS. 

:EEULTAnkS 	PRIMER INGREW 	EGRESADOS 	DEFEPTORET 



cunwn HO. 	RESULTADOS. DEL EXAMEN PSICOMETRICO. 
E.EMERACIOMES 1981-1996 y 1982-1997:: PRIME 
IMGRES0,- EGRES(WOMESERTORE$, APEA DE CIENCIAS 
DE LA onum, 

REGULTADOS 	PRIMER INGRESO 	EGRESADOS. 	DESEPTOREF 
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CUADRn MO. RESULTADOS DEL. EXAMEN PSICOMETRICO. 
GENERACIONFS 1991-1986 Y 1°92-19E7: rnimEn 
ING~,EGRESADDS.DESERTORES. AFEA DE CIENCIAS 
SOCIALES. 

RiEsuLTnws 	PRIMEr INGRESO 	EGRESADOS 	DESERTORES 



CUAPRO NO. 33. RESULTADOS DEL EXAMEN PSICOMETP1CO. 
GENERACIONES 1981-1986 Y 1982-1987g PPIMER 
IMGRESO,EGRESADOS.DESEPTORES. APEA DE CIENCIAS 
DE LA INGENIER/A. 
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CUAORO NO. 7-A RESULTADOS DEL EXAMEN P91COMETRICO. 
GENERACIONES 1981-1996 Y 1982-1n7t rnl fi im 
INGRE30,EGRESADMDESERTORES. ARTA PE 
NUMANIVADES 

nE9ULTAPPF: 	FRWER ItIGRE90 	EGRESADOS 	PEEERTORES 
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CMPRO NO 	RESULTADOS DEL EXAMEN RSICOMETRICO. 
GENEPACIONES 1981-1996 Y 1982-1997: FRIMEP 
INGPESO.EGRESADOS.DESERTORES. APEA DE CIENCIAS 
MARINAS. 

ESULTI1DOS 	PRIMER INGRESO 	EGRESADOS 	DE9YRTORES 



cursnr<c) 	 EGRESADOS DESERTORES: PROMED I O DE tinTER I AS 
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ALUMMOS CO" I 
0 MAS NnTERIns 
REPROPiTn5 

PROMEDIO DE 
MATER/AP 
REPIIWPADAS 

EGRESADOS,DESEPTORES: NUMERO DE MATFPIAS 
REPPOOADM. APEA PE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

EGFESAPOS 	DESERTORES 	TOTAL 
•• 	 

113 	 .1 1(1 



CUADRO NO. 38. EGRESADOS. DESERTORES: NUMERO DE MATERIAS 
REPROPADAS. APEA DE CIENCIAS ECONOMICE,- 
ADMINISTRATIVAS. 



CUADRO NO. 39, EGRESADOS,DESERTORES: NUMERO DE MATERIAS 
REPROBADAS. AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

TOTAL DE 
MATERIAS 
REPROBADAS 

ALUMNOS CON 
O Mil! MATERIAS 
REPROBADAS 



PROMED I O DE 
mATgeins 	 07 	 'lb - 
REPROPADAS 

No.. 40. EGRESADOS, DESERTORES NUMERA DE:MATERIN9 
F:EpPorornsi.  APEA DE CIENCIA SOCIALES. 



CUADRO NO, 41. EORESADOS,DESERTORESI NUMERO DE MATERIAS 
REPROBADAS APEA DE MEN! ER I . 

EGRESADOS 	DESERTORES 	TOTAL 
• . 	• 

19 	 IKt 	 210 ALUMNOS 

ALUMNOS CON 1 
0,MAS MATERIAS 	 o i 	 152 	 217 
REPROPADAS 

PROMED I O 
MATERIAS 
REPROBADAS 



CUADRO NO... 2. EGRESADOSiDESERTORESi NUMERO DE MATEFIAE 
pgpri,benDAs ÁREA DE HUMANIDADES 

Pr5.OMEDIO DE' 
MATERMS 
REPROBADAS 

EGRESADOS. 	DESERTORES' 	TOTAL 



3. EGRESADOS. DESERTORES: NUMERO DE MATERIAS 
REPROBADAS. APEA DE CIENCIAS MARINAS. 

PROMEDIO DE 
MATERIA 
REPROBADAS , 	• 

m 

CUADRO NO. 



CIMMRO NO. 41. NUMERO DE ALUMNOS DESERTORES POR SEMESTRE Y 
(RE(. 

`MUMAMi.  
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op. PROBABILIDADES DE EGRESO, 0 DE DUSERCION,POR 
POSICION EN EL TRABAJO DEL PADRE n TUTOR. 

POSICION 	 PROBABILIDADES 	 PROBABILIDADES 
EN EL. 	 DE EXITO 	 DE FRACASO 
TRAME) 	 ESCOLAR 	 ESCOLAR 



ESCOLARIDAD 

CUADRO NO. 46. PROBABILIDADES DE EGRES0.0 DE DESERCION•POR 
NIVELES DE ESCOLARIDAD DEL PADRE O TUTOR. 

PROBABILIDADES 	 PROBABILIDADES 
DE EXITO 	 DE FRACASO 
ESCOLAR 	 ESCOLAR 

POSGRADO 



cunim filo p. 	PROBABILIDADES DE EGRESO. O DEDESERCIOM.POR 

PROBABILIDADES. 	 PROBABILIDADES 
DE .EXITO 	 DE FRAusso 
ESCOLAR 	 ESCOLAR 



CU(DRO NO. 19. PROBABILIDADES DE EGRESO ,0 DE DESERCION POR 
RESULTADOS EN EL EXAMEN PSICOMETRICO. 

PROBABILIDADES 	 PROBABILIDADES 
DE EX/ID 	 DE rnmino 
ESCOLAR 	 ESCOLAR 



TRASAJADOP 

REMUNERADO 

-79 

CUADRO NO. 49. PRIMER INGRESO TOTAL POR POSICION EN EL TRABAJO. 
Y ESCOLIIRIWD,DEL PADRE O TUTOR. 

POSICION 
E S  G O L A 

EN 
SIN ESCO t PRIMn:SECUN:PREPA.:SUPE POS 

TRAWIJO 	LARIDAD 'Rin !DrIRIA:NORMAL:RIOR!GRADO! 



EGRESADOS TOTALES POR POSICION EN EL 
ESCOLARIDAD.DEL PADRE O TUTOR. 

TRAPA3 O . 

PWICION 

EN EL 
ESCOIPRIMA:SECUM:PREPA.JSUPE:POS 

ITTIBAJ0 LARIDAD-::RIA :DRIAINORMAL!RIOR!eRADO: 

PATRON. 
EMPRE9nRIO 
EMPLEADOR .  



CUADRO NO. DESERTORES TOTALES POR POSICION EN EL TRAIAJO.Y 
ESCOLARIDAD. DEL PADRE O TUTOR. 

SIN ESCO:PRIMAISECUN PREPA.V1UPE!POS 
TRAFJAJO 	LARIDAD 	!L'ARIA NORMAL:RIOR:GRADO! 

TRABAJnimP 
Pqm,  su 
CUENTA 



• ̂  	 - 

EGRESO 

F•EcEPCION -  • •mf 	• 

EGRESO 

DESERCION 

EGRESO 

DESERCION 

EGRESO 

DESERCION 

EGFEE0 

curamo NO. 52. PROBABILIDADES DE EGRESO.Y DE DESERCIONIPOR 
POSICION EN EL TRABAJO,Y ESCOLARIDAD.DEL PADRE 
O TUTOR. 

POSICION 

PATRON 
EMPRESARIO 
EMPLEADOR' 

EMPLEADO.50% 
OBRERO 
PEON 	=4,3% 

O% 
EJ, I DATAR I O 	 

50% 

TRAeAJADOR 
POR SU 
CUENTA Ó7% 

M I EMBRO E 
CQOP. DE 

1RIA .DARIA1NORMALIRIOR!GRADO! 
"". "•-• 

SO% 9,7% O% 100% 

1:10. 100% O% 

50% 11% 11% 57% 100% 

50% =o v j 5 L V ...• .. • 17% - 11,  

,...iy.  loco‹1. 	 
r.)7. 

51% 0% S c;rO% 

15% 7"?'", 

49% 4'5% 

1 C10% 

EN EL 	 PROBABILIDAD 
SIN ESCO!PRIMA'SECUNIPREPA.ISUPE:POS 	DE: 

TRABAJO 	LAPIDAD 

PRODUCC I ON o: 

	

. 	 sPEsgPcil Phi 

TRABAJADOR 	 O% 	 EGRESO 
N° 
REMUNERADO 	 100% 	 DESERC 1 ori 

• PM- • I 	1 • ms • 	 <1.1.  

5 

t 



CUADRO NO. In. • ESCOLARIDAD DEL ALUMNO CON RESPECTO A LA 
ESCOLARIDAD DEL. RADREO TUTOR,-
PROBABILIDADES DE EGRESN:.:0 DE DESERC1ON 

ESCOLARIDAD DEL 
ALUMNO EN RELACION 
AL PADRE O TUTOR 

NUMERO 
PROBABILIDADES PROBABILIDADES:- 

DE : 	 'DE 
EGRESO 	pgsEF:ciow 
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