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JNTRODUCCION 

México vive un panorama nada halagador, pnlCisamente en tiempos postelectorales 

donde una buena pone de la población se niega aceptar el triunfo de Ernesto Zedillo, 

obtenido dumnte las eleccioues presidenciales del pasado 21 de n¡losto. En este sentido. la 

Educación Pública, no se ve ajena a esta realidad, que hoy por hoy aqueja a mi1JODea de 

mexicanos. Tenemos que los bajos sueldos que predominan en todo el pnJs, los altos ludir.es 

de desempleo, los bajos rendimientos academices de los profesores y la poca o mucha 

vol1111tad de cienios de padres de familia que tienen paro enviar a sus hijos a las escuelas, 

provoca que nillos y jóvenes no puedan lograr tenninar sus estudios satisfactoriamente o en 

su callo, logran concluirlos con una mala fonnacion profesional ... 

En nuestro,pnJs podemos obervar dos l!fllllde• problemas referentes a la educación: el 

primero de ellos, es el alto numero de deserciones de estudiantes de todos los niveles, debido 

priucipalmenle a la fulla de recursos económicos y materiales para coutinuar estndiando y el 

segiwdo, la falta de ll1lll verdadera preparación y dedicación de muchos maestros por llevar a 

las aulas los conocimientos suficientes a los educandos. 

Estos dos graves problemrui constituyen una l!J'llVC crisis paro el sistema educativo de 

nuestro pata y de muchos otros. Esta realidad la podemos observar en cada rincón de nuestm 

nación, que inexplicnblemen!e no destina los recursos suficientes para alcanzar una 

excelencia en materia educativa. 
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Según ofumaciones de cKP"ftos en la 11l!ltcrin, es necesario que a In educación se le 

dote de recur.10• tanto económicos como materiales que permitan elevnr el nivel académico 

de millones de mexicanos, que por dec.odas enteros bao luchndo paro abatir los rezagos que 

ancestralmente ha tenido nuestro pals. 

Hoy, la sitwición económica se convierte en el principal enemigo del progreso 

educativo de nuestro pueblo. Esta situación afecta por igual a maestros, estudiantes y podres . 

de fitmllia, que ven a diario con tristu.a que los recursos conque a veces e cuenta resultan 

insuficientes para lograr unn verdadera eduoación. 

Los recursos que destina el gobierno a Ja Educación Pública, tanto pnrn el pago de los 

salarios a Jos maestros como para el desnrrollo de progrru:nas y de la canaliznción de recursos 

materiales a las escuelas resultan cadt. vez mAs insuficientes para lograr I"" objetivos 

pl4nteados en Jos Programas de Desarrollo en materia educativa. Este fenómeno, Jo podemos 

ver en casi todas 1rui poblaciones del territorio nacional y en casi todas las colonias popu.lnres 

o barrios de nuestro pol• . 

El presente trabajo de tesis profesional, profundim precisamente en este problema, 

con el estudio sociológico de la escuela, "JWtD Jac-0bo Rous11Mu", ubic;ida en la Colonia 

Pmdem en la Delegación Gustavo A. Madero, en donde se puedo observnr la realidad que 

\'ive lo Educación Pública en M&!xie-0 con todas sus variantes y C-OD una realidad OOs!ante 

cruda, que nos permite reflexjonor de Jo mucho que nos falta p.ir avanzar en materia 

educativa. 
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El primer capitulo, titulado, Historia de Ja educación publica en México, trata de los 

seguimientos que en mnterin educ.1tivn se han dado desde la ~poca de Potfuio Dlaz hasta el 

sexenio que esta por terminar que e.• el del Lic. Carlos Salinas de Clortari. Buena parte del 

contenido de este capitulo centm su atención en lo cambios que ha hecho sobre el Articulo 3° 

CO!llltitucional y cómo a través de Jos cambios se ha canstatado que en escencia el contenido 

de este Articulo y sus objetivos no se han cumplido, yn que en Ja actunlidad es muy dudoso 

que el individuo o particulannente los nillos no tienen un desarrollo annónico ni integral. Al 

finalizar se trntan Jos finca y objetivos que nctualmellte tiene Jo educación pilblica, 

concluyendo que Jn educación ha servido n lo !rugo de la Historia paro legitimar el grupo en 

el poder y preservar el sistema. 

En el segW1do capitulo, Aportaciones Teóricas o la Educación, !rain de las 

principales teorfos que sobre educnción se han ciado o nivel internacional, en Ja primero porte 

se enfoca hacia Jos primeros planteamientos que lúzo Cerios Mime a In educación, que 

aW1que no furmuló WlB leona de la educación, si sirvieron de base pnm que otros teóricos 

retomnmn sus oportaciooes y !ns relacionam con la realidad educativo. Troto tambien de 

cómo la educación ha servido a los intcréses de clase n tmves de la legitimación de Ja 

idcologta dom.inruúe y cómo el nivel socioecon6mico influye paro el nivel educativo de Ja 

población. 

Posteriormente se hace un análisis de la educación dentro del sistemn capitalista y en 

pnrticulnr en Ami!rica Lotinn y cómo en la mayorfo de lo• pruse.q la educación ha sido 

detenninante para que los sitemns guberoamentales sigan en el poder. AJ finalizar el capitulo 

se centra Ja atención en Ja educación pero porticulnnnente en MéKico, trota del progtam11 de 

modernización que actualmente se tmbnja en mnterin C'ducativa. 
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El torcer capitulo nos babia de 14 escuela primaria donde se rcaliz6 el estudio de 

casos,primero se ha.ce un bosquejo genttnl de In educación m lo Ddcgnción Gunavo A. 

Madero y de manera particul.or de !ns carncterlsticns de In zonn, nqut se plnsma un recorrido 

que se ll!allz6 por In zonn de estudio y Jo que a trovés de In observación se pudo nprccinr. Es 

lmpottante saber Jo que algunos autores piensan sobre In comunidad y sus carnctensticns, de 

aqul se desprende In última parte de este capitulo que nos habla de los aspectos sociales que 

influyen en Jos nillos pnm no tener un aprovechamiento al ruáx:imo en In escueln. 

El cuarto capitulo trata de los l'C8U!tados de In investigación realiuc!n en la escuela en 

estudio, realiudos a trovés de dos cuestionario• que se repartieron para set' conteotado por 

los pndares que tienen a sus hijos en In escuela y el otro cuestiomario se aplicó a los 

mneotros poro que anotarsn sus apreciaciones respecto al aprovechamiento de sus alumnos y 

las causas por las que tienen un bojo ""1dimiento escol11r. 

Posterionnente se presentan los resultados o tmv~s de gl'l\lica• pnm que se puedan 

apreciar los J"Osultados obtenidos. 

Es de esta manera cómo se dislribuyó el preoente trobnjo de Tesis Profesionnl para 

obtener In Llcencintum en Sociologln, por lo que Jns aportaciones •• dejan a considcruci6n 

del lector. 



CAPITULO I 

LA WSTORJA DE LA EDUCACIÓN PúBLICA EN mxrco. 

U U EDUCA.CIÓN EN lA Í1'0CA POSTRl!.VOLUCIONARI4 

Este capitulo, destinado a explicar la evolución histórica de la educación en México, 

parto eoencialmente del periodo gubernamental de Pori'irio Dlaz y tiene la finalidad de 

exponer los Bvances quo se han logrado a tmves do este Siglo y lle!!Of ha!Jll\ uno de los lllM 

polémicos capltulos de la educación en nuestro pals como eo la controvertida Modernización 

Educativa. 

La educación en el porfiriato se ooucentro básicamente en zonM wbanas y se 

proyoctaba hacia la clase dirigente aunque siempn> estuvo abierta al resto de IB población. 
1 

B!lsieamenle el grueso de ésta •• pioocupaba más por oúns cosas ya que México comenmba 

a 1vír una nueva historia, cuyas raíces enmarcaban un obocuro pasado, plagado de derrotas, 

tmrooes y pocas poaibilidadeo de salir adelllllt•. 

\ La sociedad mexicana de enton~, tenla frente a si otro tipo de ambiciones y 

n..lidades ll!lleo de pensar en recibir llDB educación fonnal de tipo académico. Se 

~bao por sobrevivir y tmbajM en un México que se transfonnaba a pasos 
1 

agíg°l1tados, ante el asecho de paises allllmente desarrolladoa tecnológica, económica y 

pollticlamente. 
\ 

Según Ja in,,,..tigadora Guadalupe Monroy, "La dictadura porliri8ll4 no ne 

camctorizaba por Ullll intensa politica educativa, sin embargo, tuvo la werte de contar con 

minislro::' en Educaci6n de calidad como Manuel Bamnda y Jwto Siena, as! como a un 



8l'IJPO de nolabt.. peda¡ogoa que blcieron posible un l:Ulllidelable delam>llo de la 

...nam. alameDlal y llOIJllal. do la época. "m 

Pero lo cierto et que en el ámbito educativo, Porfirio Dtaz se dejo inllueuciar por Ju 

coetumlna europeea, prinelpelmante do Fnwcia., lo que ¡ndujo UD gnin doseoolrol enn la 

población de la época do 1884 a 1910, ya quo ettaba IUlllida en un rubdeoarrollo mucho 

muy sme, producto de la diclacba, que lo impodla aWllZlll" coo pasos aosuroe hacia un 

delarro1Jo etectivo. 

SUJIC& 1l'JlANClllCO L MADltllO 

Como ao describla 1111 llneaa anteri<na, el pala se encootraba en UDa irituación nada 

balagadoia. Fue ui como Francilco l Madero iniciaba la etapa de revuelta: Los alloe de 

1910-1917 fueron de luchas wmadas y sacrificios de lndole ecooólllÍl:O Pftt8 el pueblo y 

¡ncisamento la edueación fue ID10 de loe llectales quo mAa 18!1.intió Nla c:rillÍI, pues no se le 

canalir.aroo loe apoyos y pollticaa nec:eearias Plllll darle un impulso. 

El primero do mayo de 1917, fue WJa lecha importante on la vida polltica de la 

República ya quo QOlllODZ6 a iegir la Coostitución Polltic:a y Voniutiano Canama inicia ru 

11Nlión tD la Prwidell&:ia. 

En materia educativa lo primero que hiz.o ClllTIU!Zll, fue que los •YUDWnicntoa "" 

hiciman Ca1J10 de su oduaM:ión y de rua -11111. Lo segundo fue que el Distrito Federal, se 

hiciera carso de llUI lmtituciones Bducativu. 



Poeterionnente a esta iniciativa, se DOió la incapaeidad de admiuislración por pute 

de las autcridades lllUllicipelea pua dirigir Ju eaeuelaa, a esto se sumo la fiilta de 

prnupunto pua cumplir Ju taINS que marcaba el Artic:ulo 3°. 

Podmnos ccmcluir que Venustitwo CatlllWI al pmendor cambiar el Articulo 3o, DO 

aolUGionó el problema educativo, pues solo se peoeupó por dar pleoa libel1ad de Ellllllanza. 

El c:adcler C<llllelVBdor de - proyuclo es enér¡¡ic:amente alll:ado por el grupo poaicionilta 

en su mayorla de exlmcción popular que hablan combatido en las lilaa revolucionariao y que 

deseaban una Cll}lllDimción mdic:al. 

En materia educativa, Madero hizo su cootn1rocñón en la conslnlcción de eecuelu en 

el último c:uarto del Siglo XIX, deberla lilwnccr las 8J'llD(lee ciudadee doodo vivlAn IOI 

blancoe, DO IOI indios. 

El plan de estudios estaba inclinado hacia las ciencias nallllales y a laa malemátil.'llB, 

casi con la completa excluoión de las cienci1111 sociales y las humanidades. En laa elecciones 

preoidencialeo de 1911, Madero prometió ampliar la base de la educación •. Con fondoe 

clanuneoto insuficientes, Madero llegó a construir SO escuelas en Jan ZODll3 rurales y ae 

abrieron c:uruos de adieetiamiento nocturno y de fin de semana. 

AsimilDllO el gobierno emperro a patrocinar IDl modesto almuer7.0 para los estudiantell 

pobres; pero el plao educativo de Madero so hace mAs notable por lo quo no hizo o ni 

siquiera inlcrllo haoer. No se solicitó ningún aumento importante en los gastos y no 1e 

propuao ningún programa pua ievilar el plan de eatudioo. 

Sin embargo, la llegada de Madero a la Pmidencia de Ja República no bemlició en 

mucho a Ja Educación Primaña, debido principelmente a la lucha por el poder enlJe los 



caudillos; esto aunado a la falta de llllll madurez y experiencia polltica: Lo anterior provoeó 

la inevitable calda de Francisco 1: Madero de la primera magistratura del pals. 

VICTORIANO lllJERTA LLEGA A LA PRl!SIDJ!NCJA DI! LA Rl!PiJBUCA 

Aniba a la Presidencia de la República, el general Victoriano Huertll y da un giro 

positivo a los apoyos destinados a la e<lucscióo. •cuando Huerta propone su primer 

presupuesto como Presidente de la República, para el llflo de 1913-1914, asignó el 9.9 por 

cierto para Educación, una cifra, por cierto, muy nlta en CQIDj)llillción de cunlquier 

administmciónhasta 1922'.m 

"El segundo presupuesto de Huerta en 1914 dwante el periodo álgido de la 

Revolución Coosütucionalista, redujo el pon:entaje de los JeCllillOS ecooómicos al 6. 9% •.m 

Hasta 1921 se JeCUpem la estabilidad de la Nación y se da inicio a una serie de 

nofuimaa que ayudarlao 11 la COOBlruceión de cimientos que definiel111l el rumbo de Ja 

educación pública. En este periodo Jose V asconcelos, fue titular de la Sectetaria de 

Educación Pública, que para ese entonces babia vuelto n de.•empel!ar sus funciones. 

V aacom:elos se propuso que fuera a través del impulso de In cultura, como México 

nocupemm lo penlido. 'Su plao contemplaba dos otapao: la primom •• complotó, con una 

eamp8lla alfubolizadom y se fundaron aal lao escuelas rumies, todo ello con el fin de abatir el 

Indice de analfabetismo que exiBtla en México y que alcanz.aba el 72 por ciento de Ja 

población, también tenia la finalidad de incoIJJOOlf a Ja población indigena al sistema 

educatiV0'4J 



La segunda etapa, tuvo que ver con la difu.•ión de las artes, incluidas las populam y 

la superación profusil11llll VasC()lltelos plllDfea la reivindicación social y hacer de la 

educación un beneficio popular ya que su ideal estaba relacionado con la unificación y 

11UpetaCión de pueblo mexicano e inlegrar a todos los paises de América en tma sola nación 

cullwlllmento. 

De es1a fonna, comenzaba a gestarse el despeje de un desarrollo más positivo en el 

-Wr educativo naciooal. 

PLlJTARCO ELIAS CALUS EN LA. PRl!SIDENCU 

Poaterionnente sube al poder PlutM:o Eliaa Calles, el primero de diciembre de 1924 

y se inicia un proceao de desarrollo en las eswelas primarias y en escuelas para la ~ión 

de los obmos; la ensel'lan2.a a nivel superior recibe un 8J1ID empuje ( La Escuela Nacional de 

Maestros, ENM inaugwada en el Distrito Federal en 1888) fue reioagurada en 1924 estando 

al fumte el profusor Lauro Aguine. 

El punto más importante logrado por el gobierno de Elia.• Calles fue la creación y 

establecimiento de las escuelas a nivel medio, es decir las secundarias en la capital del pals. 

A estas alturas, la iglesia no dejaba de intervenir en los asuntos del Estado, 

particulamwnte en la Educación, inició una serie de boicots, por lo que se suprimieron los 

Articulos 3°, s•, y 130 de la Constitución . Como <:ODSecuencia de ello, la Iglesia logm que 

los padn¡s no envíen a los nil!os a la escuela. y fue hasta 1932 cwwdo el cumplimiento de los 

artlculos se mtablec:e. 



"La eDSe1laD7A popular coblllba otro sentido con el Iégimen callista, la alfabetí1.ación 

eta llD aspecto necesario para habilitar a la población en su participac;i6n activa en nuevas 

fumJas de trnbajo, vinculadas con las labores de producción en gran escala con llllllK>jo de 

maquinaria que exigía 111BDejo p¡evio de los trnbajadm:es y control de calidad adecuados" .~, 

En el gobierno de Emilio Porles Gil, en 1928-1930, Narciso Bassols, insistla 

nuewmente en el cumplimiento estricto del Articulo 3° Constitucional, además se declara en 

contra de todo principio religioso relacionado con las escuelaa e inicia una campnlla en 

conlia da ellos. 

En 1932 Abelardo L. Rodrlguez sube al poder y ratifica los planteamientos de 

Narciso Bassols, que todavla continuaba al frente de la Secretarla de Educación, incluye 

dentro da sus planteamientos un proyecto de educación sexual en las escuelas. 

Dicho proyecto es severamente atacado por los padrlls de fiunilia, el clero y olrall 

organizaciones a tal grado que su estancia en la SEP, se hace insoportablo y renuncia en 

1934, sin haber J08J'llllo en su totalidad los objetivos planteados al inicio de su gestión t:omo 

Secnltario de Educación Ptiblica. 

J.2 J.Ui\DUCACIÓN BOCULISTA 

El dominio ejercido por Calles en las decisiones de la nación no podla ya continuar, 

por ello !Azaro C&rdeuas apoyado por gran parte de la población y teniendo a su caigo de la 

Presidencia de la República, entrn en enfrentamiento din>cto con Plutarco EliBB Calles. 
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Tras haber logrado la unificación de loa secloies de Ja poblRción decide la extradición 

de Calles: "Dos personalidades en desacuenlo con el destino del palo no podrlan continuar 

COlll)lllrliendo la dirección polltica de la vida de la sociedad" .1~ 

Al iniciar Lauro Cérdenas su sexenio presidencial uno de sus objetivos fue el de 

llDfficar las diferentes organizaciones populares pertenecientes al Partido Nacional 

Revolucionario. 

Baaicamente el proyecto nacional del General Cánlenaa, estaba enfocado al impulso 

a la educación 'La Cámara de Dipullldos refonnó el Articulo 3° Constitucional, que preciaa 

que la educación que imparte el Estado será socialista y además deberá exchrir toda• las 

emellanms niligioaas, combatim el fimatismo y loo prejuicios por medio de una organización 

eocolar que peunita que loa alumnos alcancen un concepto DllCianal y exacto del universo y 

la vida social. 'Ol 

Ante esa situación, la iglesia no se perdió la oportunidad de lanzar sus propuestas 

por la n>furma educativa planteando que tales modificaciones estaban en contra de toda 

moml, estableciendo la excomunión como CBBti¡¡o a toda persona que mandara a SUB hijos n 

las escuelas con lineamientos socialistas. 

Láz.aro Cárdenas por su parte continuó con su polltica educativa haciendo a un lado 

los prejuicios religiosos. Los lineamientos generales que rigieron la educación socialista 

fueron: 

1. La vinculación de la eocuela con OQ!llDiz,aciODeB y con la lucha social 

2. La vinculación de la e&CUela con la producción 

3. La utilización de la escuela como vehlculo de propa¡¡anda y difusión de la polltica 

l!llbemamental. 



Muclios profesotes estaban convencidos de que la acción de ta escuela deberla 

¡npll1U' el teneno para la transfoonación eocialista de Ja ecciodad, peru¡ando que en ese 

momenlO, México se pnlplllllba pera las i:el.aciones sociales de produc<;ión. 

"Posiblemente la educación socialista mexiC11118 leDl!a una conexión con la educación 

socialista de Ja URSS y que logtó un prestigio intemacional y que el mismo V asconcelos 

c:oolilsaba haber tenido BU influencia. pero no se trató evidentemenw de 1111 acto de imitación, 

sino de tm fenómeno de la sociedad que nació y evolucionó tonfunne a las cimmstancias de 

aquella época.• m 

Atm cuando el proyecto de un pala socialista y BUS expectativaB estaban muy lejos de 

alcaozan:e: México emprendió una etapa de transfonnaciones sociales y de desturollo 

nacional: el proyecto de n>fOIIllll planteada por Lllzaro Cárdell8ll englobll a la oducación en 

lodos los niwles teniendo como meta precisar las rutas de la educación orientando loa 

ideales de las actividades de la juventud y de la nillez hacia el socialismo. 

Do esta maneJ8 se pretendla dar fin a Ja anarquta religiosa y desorill!ÚIWión que 

existla en tomo a la educación. La ensellanza, Ja experimentación mecánica y la 

experimentación constante no podlan olvidiirse den1ro de las prioridades educativas y 

JlRaupueoWes: En 1936 oc"'°" el lnotitulo Politécuico Nacianal ( l.P.N.). 

Esta seria el establocimiento primordial p.'IIll la capacitación de personal técnico 

especialimdo. 'La tarea ftmdamental de Láz.aro Cáldell81l, al emir el IPN em de formar s los 

prolilsionistaa que se encaigaran del desarrollo económico e indus1rial del pala, bajo la vía 

del progniso baata a!ClllllMse la vexdadera independencia económica, el rescate de nuestras 

riquezas naturales en poder de inte!llses extranjeros y consolidar nuestra soberanla 

nacional".m 
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La sociedad mexicana se encontraba en pleno apogeo de desarrollo de su industria, 

como la de Petróleos Mexicanos, La compallla de Luz y Fueraa y IR de Fe=riJea 

Nacionales. Por lo tanto existla Ja necesidad de capacilación técnica y profeaiOWll de la 

población. 

Esto no podla tealizan:e sin que oe e!ec:tuara la tmnsfunnación desde el nivel báoico, 

nivel medio y la creación de cammlll té<:nic:aa proli>sionsles, que a}'Udarúw a plllllificar el 

deS81rollo ~co e industrial de México. 

El proyecto de sociedad que proponla Lázaro Carden••, era por una parte la 

crislalización de loo objetivos que pomegulo Ja revolución de l910 y por otra parte, Ja 

evolución luwia el eatadio en el que le oociedrul 11vanzarn en todos sus Mp<>Ctos y tenia como 

modelo una sociedad socialista. 

En tomo al maginterio se puede decir que las escuelas nonnales existentes y les que 

tuvieron que crearse tendrian que 111>111aIBe a los Iineamietos establecidos en planea y 

pIOl!llUll88 de estudio, métodoo, etc. surgidos de proy1:1:to de educnción socialista ya que los 

futuros maestros tenlan que egt1>llllr con un nivel cultural y una <>rientsción ouficientes para 

que ellos pudieran hacer nmlidad loo objetiVOll de la eticuela socialista: 1legÚn eme proyecto 

108 alumnos que inpsanm a las escue)llB normales deberlan sacar de loa conglomemdo• 

prolt1arios a los alumnos que en un futuro trajeran conaigo ralees revolucionarias y el salario 

que peicibieran serla financiado por el estado. 

El fuctor principal para que el proyecto de educación socia!ists tuviera éxito, oerls la 

unificación educativs tanto de planteles oficiales como privsdoa. Las protesta• do) Clero no 

se hicieron ospemr y de eatM elD8llllroll un sinnúmero de cscuela• privada• destiruulaa a dar 
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alternativas a las f.unilias con descontento, esto para ciear Ja solidaridad sobre la base de Ja 

aocializaci6n de loo mediOll de ~ión. 

Hasta aqu! 110S hemos teterido a 105 objetiV011 oficiales de Ja propuesta de la 

educación socialista; haciendo un análisis histórico de lo noalmente acontecido podemos 

decir que los objetivos phurteadoe no llegaron a cumplirse en su totalidad, por dos razones 

que es necesario meocioaar: 

En primer lugar, las condiciones soci1JOC0116mica.o de la pobhu:ión no enm adecuad8a 

pma dar el c;ambio, ai bien eetabe en proceso de industrialización, la col18ciencia social no 

tenla la madwez ideológica para dar UD llftlto de la naturalem que proponla C8Ideuas. 

En 8el!llJldo Jugar, los alcam:es de este proyecto solo se lograron en UD sexenio, solo 

que Jos planteamientos estaban en contta de loa inlereses de clase y al IDÍlJm<> tiompo con loa 

objetiVO!I que proponl!ID UD cambio total en el pals, loo cuales, dado nuestro desairollo 

histórico y considellllldo su extensión territorial hacia más dificil el cumplimiento de dichoa 

objeüvoo. 

Respecto al clesam>llo histórico del pals, se observa que posterimmente a Ja 

Revolución el desatrollo estaba en tomo al capitalismo las fueraas productivas ioiciaben au 

ÍllCOl]lOOICÍÓD a la industria y se comieuza a fuzmar el sector obrero ya que la mayorio do la 

población era campesiua. 

En l:Wlllto a la extenlión tenitorial podemos decir que 'México cuenta con l 1>72,,47 

Km2 en el que exista¡ una divemidad de culturas a las cuales ern urgente alfiibetizar y 

adaptar a la vida modema".no> Al mismo tiempo habla que considerar al vecino p.ils del norte 

el cual ha ejm:ido ¡¡rnn influencia en el destino del pais. 
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No se puede omitir la gran influencia ejen:ida por el capitalismo mundial y ha sido 

tal la dependencia que "" ha fonnado, que el proyecto de nación que queda Lázaro Cárdenas 

sólo se quedó en su sexenio. 

J.l LA. EDUCACIÓN IN L4 ACTUALIDAD 

Al lenninar el sexenio de Ltlzaro C8rdenas culminó un intento por rafollllllf la 

politica, la economía, la educación entre otms actividades de la vida nacioual. En 1940 

elllando al Denle de la Presidencia do la República Manuel A vilo C:wnacho el proyecto de 

rafonnas educativnB se ve truncado, Ja educación pública desv1a llUS objetivos de la 

educación sooialista e impulsa una nueva refunna. 

En este gobierno se recibieron préstamos económic:os de Estadoo Unidoll con loo 

cuales se pretendla atender problemas inmediatos de educación como por ejemplo: la 

necesidad de seguir fumentando la educación técnica superior. 

Los resultados de Jos objetivos de la educación que pretencUan loe caudillos de la 

Revolución se criotalizab11D en la funnación de cuadroa y UIDl burocracia en el sobiemo, 

ejecutivos en la industria y mlministradorao en el comercio. 

Las escuelas primariRB privadas que se aearon po.- las nofunnas al Articulo 3º, en el 

gobierno de Cárdenas, ahora ganaban fuea.a, debido a que servlan de complemento a la 

deficiente educación pública que ofrecla cote 3"Xellio; las irutituciones privadas m:ibieron a 

las clases medias y altaa que por medio de cuolM elewu:ian el nivel académico de loa 

educandos. 
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A pesar de los préstamos obtenidos por el Gobierno Mexicano, el presupuesto 

deetinado a educación no fue suficiente al l!Jlldo que para 1958, dunm1e el sexenio de Adolfo 

Ruiz Cortinez Jos problemas educativos se a¡¡udiz:tron, asl lo demUCBtmn el rezago educaliw 

en la actualidad, con el deficiente desarrollo tecnológico. 

'Para 1958, Ja situación en lo educación y en el magisterio no era filcil babia grandes 

problemas económicos y rnci6 el descontento por parte de los maestros, el mrultndo del 

levantamiento del sectoT magislerilll tuvo como re9jlllesla la repreaión. P8111 debilitar el 

movimiento, el Presidente Ruiz Cortines anunció mejoras económicas y encan:eló a los 

principalea lideres del movimiento, tlll ea el caso del profi>sor Othón Sallll&' Ramhez y 

Gabriel Pérez Riwro entn.> olroa".011 

Fw en estas condiciones que el Ptesidente Electo Adolfo López Maleoe, tomó la 

)>Iellidencia el primero de diciembre de 1958. La primera acción que realizó López Maleoll 

fuo en poner en libertad a los lideres magislerillles y poner Wl poco de atención en el Mea 

educativa, pero ratificó en la Secn.taria de Educación a Jaime Torrea Bodet y preaentó Wl 

proyecto que pnltendfa mejorar las condiciones que imperaban en ese momento. 

"El proyecto que se pxesentó pretendla la extensión de la edur.ación y el mejoramiento 

de la milnna. El plim n>eibió el nombre de Plan para el Mejommiento y la Expansión de lo 

Edncaeión Primaria en México. "a~ 

Para evitar gastos elevados se planteó orgMlizar a la educación en once llllos, de aqul 

derivó el nombre con el que fue mllll conocido, asl el gasto se escalooarla en ese tiempo. La 

extensión de la educación obligó a la Secretarla a la creación de lllÍIS escuelas y más plazas a 

demás de capacitación para loa maealro8. 
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También el 12 de fi>blero de 19.59 se CRÓ la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gmluitos que hasta la techa sigue vigente. La creación del Plan de 11 At!Oll, petcndla el 

aumento en la matricula de altmmos de educación primaria ya que en esos lllOIJlClltos babia 

easi dos millones de ni!los entno las cdadeo de 6 a 14 atlos que no hablan concluido sus 

mudios primarios. 

Dicho Plan no logro los fines establecidos en relación a la eficiencia del sistema en 

este nivel, entendiendo que las deficiencias se dan con relación entre los alUlllllOS que se 

inacriben al inicio del cuno y los que concluyen el mismo. 

En el final dol sexenio donde se aplico 03fe Plrui, de los dos millones de niJ!os que el 

gobierno manejó, sólo una te=m parte se redujo, es decir que en 6 afio• el 33% concluyó la 

educación básica. El SCJtenio de Adolfo López Mateos fue de los má.s importantes en materi8 

educatiw y donde se hicieron más mejoras tanto al magisterio como a loa contenidos de Jos 

prognunas de e:ttudio. 

Para 1968 oe presenta una de las ma}'l)Ies crisis sociales que ha sufiido Ja población, 

esto se manifiesta principalmente en los centros escolares de educación media y superior. El 

movimiento estudiantil fue muestra de la desarticulación que existía en las funciones 

pollticas del estado, en ser mediador entre la gran diversidad de prob!OIDllll existentes en la 

comunidsd estudiantil. 

LB ciudad de México aboorve la mayur parle de la vida pro!Mionol del me1e3do de 

tmblljo y de Ja vids pollliC<I, lss cuales encontraron salida en ¡.,. ~iones 

estudiantiles, que en primera instancia lucho por mejoras de tipo económico y después 

proporcionó una madurez a los jóvenes. 



14 

La cuestión de fundo era la exposición del problema social no solucionado: El 

movimien1o estudiaotil no es uns fü:ción frente ni paso de los hechos sino lDl8 expresión 

popular que denunciaba nuestra il!llorancia histórica, 

El movimiento de 1968 y sus IIlllll.ifuataciooes cuando fueron reprimidas 

violentamente, tuvieron un eco en las decisiones gubernamentales, como las que se 

oomienzan a pl88lll8f en 1970 con la introducción del Plan de Educación Integral en el nivel 

básico, iniciando con los cambioo en los libros de texto y en los métodos de ensellanza

aprenditaje, del eual muchos jóvenes somos producto. 

Al mismo tiempo se abRn las Preparatorias Populares, loo Colegios de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de Móicico esto fue U1lll mpuesta del 

gobierno ante las demandas sociales y pollticas que el movitniento de 1968 genero. 

"La refunna educativa de 1970 intentó cubrir u.is aspectos fimdamcmtales: 

a) ·ta actua1ización de mótodos, técnicas e inlltrume.ntoo para dinamizar el proceso 

emellAnza-apiendizaje 

b) La Extensión de los servicios educativos a una población tradicionalmente marginadn 

mediante la aplicación de medios pedagógicos actualizados 

e) La lloxibilidad del sistema educativo para fueilitar la movilidad horizonW y vertieol do 

los cduOllndoo, entre laa divore.idad de tipoo y modalidades del a¡nmdizajo. "o•' 

Dentro de las zonas rurales y urbanas el problema educativo se presenta en una fonna 

muy aguda al observar la deficiencia del sistema educativo. "Por cada niflos que temiina su 

primaria en wia eacuela rural hay casi 6 que la teunioan en escuelas ulbanas; esto a pe881" de 

que un 42% de la población en edad escolar vive en el C3!Dp0. • n•> 
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A partir de 1976 José López Portillo astnne el ClllJ!O en la presidencia de la República 

y es en este periodo cuando la CIÍllis económica se lllllJlifiesta abiertamente en lodos los 

nh..tes y aspectos de la vida social. 

Uno de los primeros sectores que comiema a resentir la crisill económica, es el ramo 

educativo con los recortes p"'supuestales que impiden su desarrollo, muestra de ello, Son los 

programas y proyectos pwsentodos por el secretario de Educación en tumo, los cuales 

dejaron mucho que desear. 

Es en este sexenio es donde se generan muchos de los problemas que se viven en la 

actualidad en materia edu<:ativa, principalmente el de la fiüta de calidad profusional en Is 

msyorls de los profbsores, producto del bejo sueldo que pen:iben y que los obligan a reali7.ar 

dobles jamadas de trabajo denbo del millmo sector ed11C11tivo, o bien dividen su tiempo PlllB 

dodicanJe a otraa actividades, como la de ser taxista, para obtener recursos económicos 

adicionales que les pennitan aliviar tm poco su situación. 

Lo anterior, trae como consecuencia que la calid1d educativa en nuestro palB sea 

deficiente. A lo )11f1!0 de los últimos sexenios, hemos podido observar la muestra de 

de:ieontento de los m.1estros hacis el gobierno, pues éste se niega a otorgar un sueldo 

deooroso a los lll!ICO!ros. 

Paralelamenle, ni problema de la crisis educativa y del bajo nmdimiento acsdémico 

dwimte la administración del Presidente Jos6 Lól""' Portillo, se encontraba un problema 

muohO muy l!IllVO, el abandono en que se tenfan a los PfOl!llllllllll de estudios de la edw:ación 

primaria en México y las malas condiciones en que se encontraban las escuelas. 
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Desde entonces y hasta nuestros dlas, podemos advertir mi fenómeno nada halagador 

que se convierte a su Vl2. en UQ8 realidad bastante cruda paia el desanollo del pals: la 

deserción de estudian1es en las escuelas prinwias. 

Esa desereión es ¡rovocada por lle• tenó~ fundamentales: la situación 

económica de los padres de lillnilia que envlan a sus bijoa a las escuelas primarias, la mala 

condición que guardan las escuelas primarias y la mala preparación profesional, que por 

desgracia afiocla cuando menoa \DIO de cada 10 maeatros. 

Es asl <:omo termina el sexenio del Piesidente José López Portillo y arñba el de 

Miguel de la Madrid Hurtado, enmarcado por llDll severa cril!is económica que no permitió 

aVBlllM significativamente en el rubro educativo, sino por el contrario, sólo permitió 

agudizar aún mas el descontento de miles de profeso= que prepe.raban Ull8 serie de 

movili14ciones para exponer sus inconformidades y que tuvieron lugar durante el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari. 

Pero practicamente durante los seis all.os de gobierno de Miguel de la Madrid 

Hwtado, no se logró avanzar hacia un fortalecimiento pleno en la educación primaria. Se 

uabajó bajo los lineamientos de los programas de estudios de gobiernos an\eriQ1118, 

Un aspecto, que JDJIJ'CÓ el estancamiento del progreso educativo en el ciclo 1982· 

1988, fueron las circunstancias que vivió el país: primero, la .reducción drástica en el 

pJUllplles\o y la tcducción que se dio a los materiales de trabajo para las escuelas, los 

sismos del 85, que vinieron a dar al traste con todo, debido a que cientos de escuelas 

primarias y secundarias se vinieron a abajo o quedaron semideslruidas. 
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Hubo la imversible neceaidad de echar mano, como siempre, del sector privado 

pata lovantar 0888 escuelas, mientras eso sucedla, los estudiantes penlieron muchos dtas de 

clases. La situación em venladcrsmenle grave. Prácticamente se dejo a ID1 ledo el rubro 

educativo en los últimos allos de ese sexenio. 

Al fumte de la Secmarla de Educación Pública, asomaba Miguol Gonmlez A velar, 

ID1 sectetario de Estado que preparaba para su sucesor las bases de otro programa que, es el 

Programa Naciooal de Modemiz.ación Educativa, que se ha desarrollado a lo hugo de la 

administración del Pieaidente Carlos Salinas de Gortari, que fue abonlado primeramente por 

Manuel Bartlett, luego por Ernesto ?.edillo, más tarde por Femando Solana Morales y 

actualmllnte por Angel Pescador OsWJa, cuatro secnotarios de Educ4ción Pública en el 

sexonio de Carlos Salinas de Gorlari. 

La educación es una hecho social cuya importancia resulta indiscutible, si 

reconlamos que todos los seM humanos eatán en todo momento sujetos a elle, ya sea en el 

seno de su case, en la escuela o en la comunidad. 

La Educación es una superestructura de la sociedad que se encuentm relacionada con 

Jos problemas y características de cada grupo o cada época, basta aqul hemos observado 

como la educ:aci6n ha evolucionado y cambiado de acu«do al momento histórico en el que 

se encuenfrn, en estos momentos cuando el pals se encuentm en plena sucesión presidencial 

se han dedo cambios iOlportantes que es necesario resaltar. 

El 9 de octubn> de 1989 se dio a <:<>nocer el ProgJ1llIJl1 Nacio.DHl de Modemiz<U:ión 

educativa y fue unn respuesta al problema de magisterio que se encontraba en esos 

momentos. Dicho programa se movla sobre cuatro ejes principales: 
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Los métodos de ensellllll7a. 

• Loe CODtenidotJ de Ja Educación. 

• La ievisión del sistema edueativo. 

Y la participación de la sociedad. 

B&sicamente el contenido del Programa de Modernización se tefiote a Ja 

niorg¡mi?,ación del sistema educativo, se da una reformulación de contenidos y materiales 

educativos, esto como gailllltia de la educación, en lo que se refiete al magisterio se le 

RlCOllOCe oomo protagonista de la transformación educativa. 

El Acuetdo Nacional de Modemización tiene varias dimensiones. 'La dimen.8ión 

ec:onómica so"""'81e por Ja canaliz.ación de mayores recursos a Ja educaeión. La dimensión 

polltica se refiere a Ja desc:entmlización de las escuelas do eclucación bósica: La dimensión 

social se refiere a tratar de que baya mayor participación de los padres do fiunilia en la 

educación do sus hijos: La dimensión pedagógica se refiere al regmo a los conterudos 

básicos, la implantación de un sistema de asignaturas, la actualización del magisterio y el 

establecimiento de Ja llamada Carrera Magisterial.mi 

El propósito es lograr una mejor formación do los educandos, considomndo sus 

aspectos humanlalicos y cicntlficos, pero también la oewibilización para buscar aplicaciones 

tecnológicos. "o• 

Hoy, la situación en la Educación Pública en México se eucuentra en mejores 

colldiciODes que hace dos sexenios. Sin embargo los recursos materiales y económicos 

siguen haciendo taita para la impartición de la educación pública, no se han conchúdo los 

programas de estudio que han iniciado; sexenio tras sexenio los titulares de Ja SEP y no se 
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pennitió olOil!Bf al maestro un salario digno que le pennita vivir satisfactoriamente, como 

UIJll premisa básica para impartir sus conocimientos a Jos educandos. 

También se observa una falta de atención a la mayorla de 1118 escuelas primarias del 

pais, muchas de. ellas están en píe gracias a los contribuciones que hacen loa padres de 

liunilia o all!llD3 OIJ!anización pri,-ada, 

Hasta aquJ se ha plasmado a grandes razgos la evolución de Ja Educación PUblica en 

MCxico. Es necesario se!lalar que alin falta mucho por hacer en el ramo educativo en nuestro 

pais, pues enfientamos un grave rezago en este sector tan importante pam cualquier nsción. 

Podemos concluir, partiendo de lo expuesto a Jo largo de esta secuencia histórica de 

la Educación PUblica, de que el Estado ha realizado ciclos reiterativos con respecto a planes 

y programas de estudio, los cuales no han satisfucho la demanda y necesidades de la 

población. 

Elila alinnación se desprendo del hecho de que en cada sexenio se observa mi 

problema en la educación que E.e pretende solucionar y desafortunadamente esto se queda en 

el aire porque la realidad que se vive a diario no cambia. 

Podemos decir tambien, que a través del tiempo, Ja educación ha servido para 

CODSolidar el gobierno en el poder. Desde la época post-revolucionaria, el grupo dominante 

ha utilU.ado a la educación Jllll'8 buscar apoyos pollticos para su preseivación. 

El sistema educativo ha servido para lograr Ja estabilidad y garantizar la cohesión 

necesaria pora el funcionamiento del Estado. 'A través de la ensel!an1,a de la historia ae 

difunden teeis que tienden a fomentar el aentimiento de nacionalidad. Esto implica sin 
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embargo, recuperar los procesos que han permitido el de!lllll'O!lo de la fomiación soclal 

dominante•. cm 

A través del tiempo, Ja educación, desde la elemental hasta Ja profusiooal, ba tenido 

como propósito fimdamental encaminar al individuo al !HlClor productivo, esto a tlavés de las 

ensellamas que a lo largo de su vida ha recibido. 

Es aqui en donde se refleja con más fueraa Jo crisis que vive en la actualidad el 

sistema educativo ya que pretende folD18f o los hombres que necesita cualquier pals en v1a 

de desarrollo. 

Por ejemplo, para 1980 del presupuesto que Ja UNESCO fija para Ja educación que 

equivale al 8 por ciento del Pm, el gobierno ha designado sólo el 5 por ciento. 'La población 

estudiantil aumentó a 27.3 millones en laa últimas décadas. Este espectacular incremento no 

va a la par del desarrollo del sistema educativo mexicano"'º" 

Por otro lado podemos ver que el sistema educativo no ha sido suficiente para 

satisfucer Ja demanda de educación ya que un gran n.ínnero de niílos en edad escolar no son 

atendidos todavía en las escuelas respectivas, ya que casi 26 millones de nillos y jóvenes 

cursan e•tudios entre educación prec•colar y superior; El 87% de ellos se ubiC8ll en la 

educación b.t.ica. 

En educación primaria ya se babia sellalado la crisis que existe y que se manifiesta en 

el úmero de nit1os que se quedan sin asistir a la escuela. Sabemos que oficialmente la 

educación primaria es obligatoria, pero que el objetivo se cumple parcialmente. 
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J.4 OBJJ!TJVOS Y nNES DE LA EDUCAC:1ÓN PRJMAJIIA EN MÉ.'llCO 

La educación como proceso histórico, es abierta y dínámica, puede influir en los 

cambios sociales y a la vez es influida por ellos. A través de ella, se deacubten valoteS, 

coaocimientos y la conciencia y capacidad de autodeterminación. 

'Con la educación se busca la fonnación integral del individuo que le permíta tener 

conciencia li-OCial y lo convierte en agente de su propio desenvolvimiento y el de la sociedad a 

la cual pertenece, de ahl que proven¡¡a el canlcler formativo de Is ed11C11Ción básica 

principalmenlo.'011 

De que el individuo aprenda a aprender, de modo que durante su vida, en In escuela y 

fuera de ella, busque y utilice por si mismo el conocimiento, oq¡anicc sus observaciones a 

través de la reflexión y participe responsable y crltiCálllente en la vida social. 

'Como objetivos generales de la educación podemos decir que busca que el individuo 

se con=a, para aprovechar sus capacidades como ser humano; deorurollarse .lisica, 

intelectual y efecli\'lllllente; sabe comunicar su pensamiento y su efectividad; desarrollar su 

criterio personal y toma de decisiones, integrarne n su familia, escuela y sociedad; enriquecer 

su cultura, respetando lBS opiniones de los demAs; combatir la ignornncia, la injusticia y el 

dogmatismo y aprender por si mismo y de Dlllllem continua para convertirne en agente de su 

propio cambio" "'" 

Tambión se puede hablar de la educación a niwl polltico empezando por la 

obligatoriedad, la gratuidad y el laiciamo. Explicando cada uno de ellos, se puede decir que 

dentro del 1l1lll1:0 de la Constitución y la democracia, el objetivo .. dar educación a toda Ja 

población de manera obligatoria. 
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PosteriO!Illente, debe ser gratuila, con esto se pretende que la mayorta de la población 

que se encuentra en condiciones socioeconómic;as bajas, alcance este servicio. El carácter 

laico de la edueación ptetende que ninguna doctrina religiosa intervenga en la furmación de 

loo educandos. 

Sin embalso es necesario enfatiz.ar que estos principioo en su mayoría no se cumplen 

a pesar de que están contemplados en la Constitución. Esto se da por varios motivos, en 

primer lugar el nivel de la economla del pals, la cual es sabido de todos que al estar en el 

subdesarrollo. "El Estado no destina el porcentaje que la UNESCO determina para la 

educación, el cual debe ser ol 8 5 del Prod\Wto Interno Bruto, empero el estado asigna más o 

meuos el 5.2 %, y esto no alcanz.a a dislribuime debidamente."ª" 

Finalmente podemos decir a este respecto que la educación es uno delos aspectoo 

totalmenle olvidados del esquema económico, aqui inlluyen fuctores socioecon6micos muy 

marcados, bajos salarios de los maestros, corrupción en algunas de las esferaa que tienen 

nolaeión con la educación, nivel económico, polltico y cultural de la población en general. 

A finales del afio pasado se envió una iniciativa de ley a la Cllmara de Diputados, los 

resultados obtenidos fueron modificaciones al Articulo 3o. Constitucional y fue el 16 de 

Dioiembn: de 1992 cUllDdo •• nprucbftn las refotm11B, aqul consideren la enso!lanza 

secundaria como obligatoria, se elevó a rango de Gnrnnlla Individual a la educación. 

Actualmente como ya se mem:ion6 anteriormente el 5.2% del PJB a la educación y 

para lograr lo que se pretende es necesario que se aplique lo que le corresponde. Para una 

familia con varios hijos es dificil enviar a los nil\os a que cursen Ja educación secundaria por 

lo que en la Cámara de Dipu1ados se pre!endla o pedln por parte de una fracción de 

legjsladores em que también existieran IDIO o varios libros de lexto grntuitos como lo e><iote 
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en primarias, ya que es problemlltico que so compn:n todos los materiales que se piden en la 

"""111ldaria. 

Por lo anterior es dificil que de enlmda se resuelvan los problemas educativos a 

través de las Refunnas establecidas, para que ello de resultado es necesario que se :resuelYBD 

lo problemas y que se creen las condiciones necesarias para que se aplique el Articulo 3o. 

como man:a la Constitución. 

El Articulo 3° Conatituciooal quedó aprobado de la siguiente manera: 

'Todo individuo tiene dcn:<:ho de recibir educación. El Estado, Federación, Estados y 

MIDlicipios, impartirá educsción preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 

secundaria son obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 8Jlll6nicamenle lodas las 

facetas del ser hwnano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en In independencia y en In justicia." "', 

De esta mnnera, a lo largo del desntrollo de este primer cnp1tulo se ha logrado 

plasmar las !!llllldos contmdiceionoe y debates que so han dado en el presenle si¡¡lo en 

materia educativa en México. Tenemos como ejemplo que durante los primeros a!los 

posteriores a la Revolución se comenzó a gestar un mayor interés hacia los programas 

educativos. 

En constraste, durante los primeros ailos del siglo XX toda la atención se enfocó al 

prob!e!llll belico que se ;'ivla en nuestro pa1s, y a lograr otros objetivos ligados a nuestro 

desarrollo como nación. 
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Asl. Méxioo comenzó a enfrentar nuevas tmnsfunnaciones, donde poco a poco se vio 

obligado a reconocer el papel de Ja educación en el desatrollo económico, polltico y social 

del pals, sin embargo, hasta nuestros dlas no so ha alC8DZ11do un nivel óptimo en este 

tem:no, debido principalmente 11 la fulla de continuidad de los proyectos y planea del Estado 

hacia la educación, mismos que se han visto frenados, eliminados y hasta modificados con 

cada cambio de gobierno. 

Lo anterior no quiere decir que los logros alcanzados no hayan sido ftuctiferos, por el 

contrario, éstos han sentndo laa bases para \lll repunte en el pro¡¡reso educativo en nuestro 

pafs. Lo que •e necesitn en estos momentos es retomar esas bOBes y eliminar una serio de 

vicios en el sector para que éste welva 11 Iegiatrnr su avance que perdió lmce algunos llllo:" 

O!ro aspecto muy importante que no hay que dejor a IDl lado, es el relacionado al 

problema económico que enftentn México, que por BU¡>uesto ntal\o a la educsción, ya que de 

ahí se derivan gnm parte de los problemas que enfrenta la educación y su impartición. 

En el siguiente capitulo de esta tesis profesional, titulado 'Aportaciones teóricas a la 

educación",•• abordanln las principales teortas que apoyan el presente trabajo. 



CAPITULO 11 

APORTACIONES TEÓRICAS A LA EDUCACIÓN 

2.1 APORTACIONES MARXISTAS A LA EDUCACIÓN 

En la Sociologla existen varias perspectivas para estudiar el problema educativo: Uno 

de los enfoques que en la actunlidad siguen vigentes son los planteamientos hechos por Karl 

Marx. Su trabajo básico consiste en el nwllisis del modo de producción capitalista y en la 

furmn en la que capitnlistas acumulnn capital reproduciendo las relaciones de explotación y 

dominación; además que son capaces de moldear a la sociedad y In culturo de acuerdo n sus 

propias intereses. 

La educación según el pensamiento mnndsta esta subordinada al interés de la clase 

capitalista. "En la escuela se inculcsn, a los hijos de los tmbnjndores, habilidades, valores e 

ideologfM acordes eon el desarrollo económico existente y con la continuación de la 

dominnción capitalista, mientms que la burguesta se reserva los privilegios de la cultura." "" 

Plll'll mantener la estructura en lllJa sociedad capitalista se ha instituido el sistema 

escolar adecuándolo a la formación del tmbnjndor intelectual y el trabajador manual: Marx 

critica esta situación considerando falsa esta divt.ión del trabajo que se realim en la 

sociedad capitalista. 

La educación burguesa es entonces partidista y dlllll.innnte tendiendo •iemprc a la 

reproducción del sistema: "Una educación marxista promueve un tipo de educación que bien 

puede ser calliicadn como total, pues incide en el hombre a tmVés de una fonnación laboral e 

intelectual, consiguiendo ele esta fonna la omnilntemlidad". 12A> 
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Mmx manejaba los siguientes planteamientos respecto a la educación: 

n) Nesación de In escuela bwguesa y de In sociedad capital.isla por condiciollJlf las 

dlfercocins de clase y conrtar, de esta fonna, el desarrollo humano entendido como 

totnlidad: 

b) Acceso a urui cultum intelectual por parte de todos los hombies, sin diferenciación de 

clase, o lo que es lo mismo, el derecho a la vida intelectual por parte de Ja clase 

trnbajadora. 

e) Inclusión del trabajo en Ja escuela como método pedagógico y como derecho inalienable 

del hombre al confunnan¡e como aspecto fundamental de su educación.• "" 

Matx pretendla con su teorla de la educación vincular el aprendizaje con la 

experiencia cotidiana, a través de esto se lograrla un alto nivel en Ja educaclón general ya 

que se allemllrla el trabajo intelectual con el trabajo manual. 

Existen diversas teorlns que han estudiado la educación y el papel que juega denlro 

de Ja sociedad por Jo que es necesario mencionar algunas que se relacionen con el desarrollo 

del presente trabajo. Lll teorln desempel!a un papel de primer orden que sirve para orienttir 

las acciones hWWUlall y no se reduce a ser WUl explicación del mundo real: Las teorlns 

ayudan a construir voluo!Jldes colectivas y ayudan a dar una sentido a !ns actividades que 

realizomos. 

Una de las teodas que postula que la escuela se reduce a reproducir el orden social y 

que niega la cliMcia de los esfue=s que se renliznn paro hacer que In escuela contribuya a 

cambiar la sociedad es In teoria que maneja Louis Althusser. 

Allhusser es una de ID• teóricos que se han efocado a estudiar la reproducción de In 

sociedad. La tesis cenlra1 seftnln que: "Los procesos educativos en la sociedad capilolista 
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tiene fuociones especificas, son las de reproducir por medio de la intemnliz.ación la idcologln 

dominante y el control socútl: • "" 

Lo clase domioanle opoyadB por los Apamtos Ideológicos de Estado, entre los cuales 

la escuela es qulzA el más eficicote, runntieoc coosenso y el poder de la burgueslB por In 

difusión e imposición de determinadas ídeologtas. 

Para Althusser los Aparatos Ideológicos de Estado son la fiunilio., la iglesis, la 

escuela, los medios de comunicsción, la cultura. Y todos juntos sirven para que la sociedad 

se reproduzca en las condiciones en las que esta, sin problema de insurgencia o protesta por 

parte de la clase tmbajndor:n.. 

Respecto a la ideologla, Louis Altlmsser sostiene que es una coooiencia fillsa, 

deformado de la realidad, es decir que la ideologln es una falsa conciencia. "En la sociedad 

de clase, la fitlsa conciencia es una expresión do la incapocidad de los snjetos paro 

comprender su realidad socilll. "ª" 

La ideologln tiene una CJ<lstencin en las prácticas sociales, por cjomplo en los 

edificios escolares, con sus cll4r!os sepamdos, oficinns y ~ de recreo, mdB uno 4firma la 

división social del trnbnjo, el espacio se orgllllÍZa seg1Jn el papel que descrupclla. maestro, 

secretaria O allllllllO. 

A pesar de las dificul14des teóricas que preseolB el arullisis de Althusscr al igual que 

el de Mane se sabe que no desrurolló una Sociología do la EdllC4ción., pero sl abrió liootcma 

para ver a la escuela en particular, no como centro de formación, sino como centro de poder y 

reproducción. Allhus1er fue una de los primeros en mnnejar a la escuela como parte de la 



28 

reproducción de UDa sociedad, sin embargo 11 él siguieron otros teórii:os que también afinrum 

esta teor!A. 

Otro de los teóricos que hizo grandes aportaciones a la sociolog!B de la educación 

fue Antonio Gramsci. Uno de los planleamientos es que el Estado educa en el conseruio, 

difunde una co~ón de la vidn y elabora una conciencís colectiva homogénea. 

Los estudios de Grnmsci se basnn en la hcgemonla y en el Estndo. La hegemonla se 

refiere a un proceso de dominaci6n mediante el cual la clase dirigente ejerce el control sobre 

las clases mayoritarias. "Se fonna una n1ísnza entre las clases dirigentes como resultado del 

poder y hnbilidnd de una clase plllll articular los intereses de otros grupos como el suyo.""'' 

La hegemonlll se refiere al doble nso de fuerza e ideologla parn reproducir las 

relaciones de socialidad entre las clases dominantes y los grupos subordinados. "La cuestión 

principal para Grnmsci se centrn en tomo a la demostración de cómo el Estado puede 

definirse, en parte, en referencís a su participación activn como un apamto represivo, 

educativo y cultuml." "" 

Otro de los aspectos en el estudio de Ornmsci es el Estado. Lo divide en dos ámbitos 

cspeclficos: la sociedad polltica y In sociedad civil. Lll primera se refü:re a los apnratos 

esúllales de administración, 11 los leyes y a otros úutltuci~ cuya función se 00.a en la 

fu= y en la represión. La seaunda, se refiere n las instituciones públicas y privadas que 

utiliz.a.n significados, simbolos o ideas coa el fin de universalimr las ideologlas de la clase 

dominante y fonnnn el discurso de reproducción. 
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"Los apamtos de Estado llenen funciones consensuales y ooercitlvos: es el 

predominio sobre la otro la que da a los aparatos, sean de la sociedad civil o de la civilidad 

polltico, su caracterlstiea definitoria'. "'' 

Ommsci proporciona una definición del· Estado que vincula poder y cultura al 

tmdicional énfusis marxista en los aspectos represivos del Estado. 

"El Estado es un todo complejo de actlvidedes prácticruJ y teóricas con las que la 

clase dominante no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que las arregla pem ganar el 

consenso activo de aquellos a quienes gobiernJl. '01J El Estado es una organización de funnas 

sociales para configumr las relaciones sociales en la producción capitalista. 

Por otm parte tenemos a los teóricos frnnceses Pirure Bordieu y Jean Claude 

Pasaeroo, quienes plan!ean la Teorla de la Reproducción. 

La teorla de la reproducción cultural debe ser analizada dentro de un mareo teórico 

donde se vincule al sujeto y a las estructuras dominantes, ésta se da con la relación que 

existe con las escuelas y la clase domirumte. 

Bordieu y Passeron analizan el papel de la escuela en Is reproducción de la estructura 

de clnses en In sociedad capitalista. Reflejan a Is sociedad dominante ya que son . 

instituciones que están de manera indirecta por instituciones económicas y pollticas más 

poderosas, reproducen de manero más sutil las relnciones de poder ya existentes. 

"La educación se considera como unn fuerza polltica y social en el proceso de 

reproducción de las clases ... puede promover la desigualdad en nombre de In imparclalldad y 

objetividad." ª" 
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La oultura es importante en el Dlláli.-is de In learta de la reproduclli6n, se tnw.múte l!tl 

la escuela y se relaciona con las diferentes cultums que confumum In sociedad .. En la etcuela 

se ratifica el capilBl cultural dominante mediante sus ramas de conocimiento escolar, 

ordenadas en el plan de estudios. 

La teoda de In reproducción sostiene que las escuelas propon:iOOllll a las diferentes 

clases el conocimiento y la• habilidades para ocultar su fuer.za en el trabajo, distribuyen y 

legitiman los valores, el lenguaje en la educación y legitima la economla e ideologla del 

poder del Estado. 

Es importante se!lalar que seg\ln Bon:lieu y Passeron el nivel eclucativo de los 

alumnos depende del nivel socio cultural que tengan los mismos y sus familias. Ya que a 

medida que 4\'llll7.81l en los estudios las diferencias entre los estudiantes se hace mils notorio. 

"A nivel de la CllSella= miperior, la desigualdad de los diferentes estnttos sociales ante la 

escuela se manifiesta, en primer lugar por estar desigualmente representados en ella ... y en 

segundo lugar por el estancamiento y retmso de los estudiantes en las clases inferiores. "011 

Algunos de los factores que influyen en la diferencia de escolaridad radica por un 

lado en el nivel económico y el origen social pues esta detennina el modo de vida y de 

tmbajo, los recursos y la cliatribución de éste puca aqul se ve el presupuesto con los que 

cuenta el alumno pnrn estudiar. 

La clase social y económicamente privilegiada tiene todas las posibilidades para 

estudiar, pue3 los estudiantes se dedjcru¡ sólo a cumplir con un requisito dentro de su misma 

sociedad y los estudiantes con recursos económicos más bajos el estudiar es importante pero 

es mils importante buscar recursos con los que ayudar a la economln en su núcleo familiar. 
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La influencia de la diferencia en los factores sociales eslJln presentes en el medio 

estudiantil aunque no de manero determinante, pero si se puede observar que la cultura no 

fuvorcce a todos por igual. Por un lado bay quienes la cultura la heredan y viven de manera 

natuml dentro de elln y esto favorece el éxito escolar sin esclaviz.ar al estudiante y un 

coruilllnle estudio de la culturo. 

Al mismo tiempo los estudiantes que proreden de clases ec.onómicrunentc bajas se 

encuentran en una desventaja cultural pues deben buscar por todos loa medios ael!edt:r a una 

cultura que no esta a su nlcance. En cualquier dominio cultuml., los conocimientos de los 

estudiantes son más ricos y extensos mientras el nivel económico es más alto. 

Podemos decir que las desigualdades cultumles son más notables donde exis1e una 

fulla de cnsellanza. As! por ejemplo "El conocimiento del teatro ch!sico no tiene el mismo 

significado para los estudiantes de directi»os que para los hijos de los obreros.""'' 

Pam los individuos de los eslrnlos mAll bajos la escuela sigue siendo la única vla pam. 

acc00er a la cultura en todos los niveles de escolruización, serla la única V!a demoomtica 

para la cultura, si no fuero por que la escuela desde un principio marca diferencias en el nivel 

culturo! de los mismos estudiantes. 

De esta mnnem Jos esludinntes son sólo fumialmente iguales en la escuela pues al 

interior de la misma se eocueafron sepamdos por el nivel económico, el nivel social y el nivel 

cultural de la sociedad donde se desarrollan. 

Ln diferencia entre los Blumnos que provienen de uns clase social privilegiada y los 

que no es muy grande y se manifiesta clammenle en la escuela, no importn el nivel educativo 

en el que se encuelllre. Es taa grnnde que nún si hubiese igualdad económica la escuela 
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001llG institución seguirla marcando las difurencias, pues su limción es .legitimar el gmpo en 

el poder y legitimar las ideos dominnnles. 

De esta maoern Ja hegemonla es una práctica que se constituye al interior de Ja 

sociedad y de llll! instituciooes, par lo que la escuela es un lugar de luchas hegemónicas. 

Una feorin 11'1ativnmente nueve en el campo educatiw es Ja llamada Teoria de la 

Resistencia. Se ha desarrollado el concepto de reproducción que neva impllcifa la 

subordinación de In clase obrera y esta es vista como reBUltados de la ideologla y las 

relaciones sociales capitalistas. 

"Representa un modo de disc1111io que recha7.ll las explicaciones tmdicionales del 

fracaso en la escuela y del comportamiento de oposición y que tmslada el análisis del 

comportamiento de oposición del los terrenos teóricos del funcionalismo y de Ja colriente 

educaciorutl. • "'' 

La teorfa tiene una noción dialél>fica de la interw:nción hwnana que no ve a la 

dominación como un proceso. Utillza cafegortas como inteneionalidad, conciencia, 

significado del sentido comtm y vo.lor del comportamiento. 

La leona de In rcsi•tcncia poru: de monifiesto In complejidnd de las rospueslJla de loo 

estudiantes a In lógica de Ja ensetlan7a. Esta teoria llama la atención por parte de los 

educadores, al descubrir Jos intereses ideológicos, que son parte de diferentes sistemas de 

mensajes en In escuela, en especio.1 aquellos que son parte del plan de estudios de los 

sistemas de inlroducción y de los modos de evsluación. 
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Asimismo, sugi""' que los educadores mdicaW deben desanollar Ull8 relación méa 

critica, esto quiere decir que cualquier forma viable de pedagogla mdical debe analizar como 

se originan las "'laciones de dominio en las escuelas, como se IWIDlenlnn y como se 

.relacionan con ellas los estudiontes. 

El valor pedagóg.ico de la teoría de la resistencia reside en las conexiones que hace 

entre estructura e intervención humana. Recliaza la idea de que las escuelas son lugmes de 

instrucción ya. que politiz.a In noción de culturo dentro del cambio en la lucha e impugnación. 

En resumen, la base para unn nueva pedagosta debe obttllerae de un elabomdo 

entendimiento teórico de los modos como el poder, la re.•L.tcncia en la int""'°"ción humana 

pueden convertirse en elementos centrales en la lucha por el pensamiento y el aprendizaje 

critico. 

Las escuelas no van a cambiar a la sociednd pero podemos crenr en ellas métodos de 

resistencia que proporoionen modelos pedagógicos parn nuevas fotmllS de aprendizaje y de 

.relaciones sociales, fmmas que pueden ser usadas en otras c.!feras involuaadas más 

directamente en Ja lucha por unn nueva moralidad y un nuevo punto de vista sóbre la justicia 

social. 

"Para aquellos que pudieran argumentar que ésta es una meta partidaria, responderla 

que tienen mzón, puesto que es 1Dl8 meta que se dirige a lo que debiera ser la bese de lodo 

aprendizaje: Ja lucha por una nuevo vida cualitativnmente lllfjor pam todos. "o~ 

Podcmós concluir que la teorla de la "'sistencia pano de manifiesto Jo respuesta de 

las estudiantes a los contenidos de la ensdlaum. Subrnya además Jo necaidad pero los 
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educadores de descubrir como el comportmniento SUige en funnas contmdictorias que nunca 

eslanln libres del 1istema produolivo. 

Sin emlwgo ea importante mencionar que la educación se ha preocupado más por los 

CODOCimientos, el cmriculum. los contenidos que por establecer un análisis partiendo de la 

relaclón que existe entre el conocimiento escolar y su relación con el contexto histórico, 

pollüco y económico, esto es que no consideran las relaciones externas que dominan a la 

sociedad y la ideologla que marca el estado como principal educador. 

"La investigación se centra en la reproducción de lns clases sociales y la transmisión 

de la cultura ... EI alumno de la clase obrera se enfrenta a la institución escolar con una 

deswntaja de carácter lingntstico que le da su pertenencia a las funnas de vida obren! y a 

una filmilia obrera. La escuela es entoncea una institución de clase." cm 

2.2 l.\ EDUCACIÓN l!N EL RWIMEN CAPITALISTA 

La educación siempre ha estado presente en la historia con las variantes de cada 

momento, además de inscribirse en la dinámica de la eslructura social, adquiere las 

camcterlsticas económicas, politicas y sociales de acuerdo al momento histórico. 

El fenómeno educativo ha sido objeto de estudio de la Cienciaa Sociales 

principalmente de la Sociologla y Economla. Asl los estudios que se orientan al anAlisis de 

la problemática educativa requieren de un procedimiento que contemple las implicaciones 

que tengan en el plano económico y social. 

En la mayorla de lo• palse;; del régimen capitnlb1a la educación ha sido oonsidemds 

como la promotora de mejores condiciones ocupacionales y por tanto sociales. Esto nos Ueva 
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n comprender que es un factor importante para la supemción de la desigualdad en la 

distribución del ingreso asl como del empleo y desempleo. 

La vncilanle contribución de la educación a In igualdad y desSJTOIJo completo esta 

relacionado con las estructums económiClls del pnls. La eoonomJa produce y esta producción 

esta de.runnda a las ganancias en vez de estar destinadas a la supernción de la sooiedad en su 

coajuolo. 

Es un proceso donde se obtienen las mayores ganancias sscándolas de la fuerza de 

trabajo y a cambio de Jos salarios más bajos. Esta deficiencia esta man:ada por un conflicto 

en las relaciones de trabajo y en las pugnas diarias. La eduC11ción en una sociedad capitalista 

se rige y esta condicionada por ciertas CMBcter:lsticas que es necesario analizar. 

Relaciones de producción.- En una sociedad capitalista existen relaciones condicionadas por 

la posesión de Jos medios de producción con Jos cuales el propietario tiene el control a su 

disposición y desarrollo. 

El trabajador no posee en general Jos instrumentos de trabajo y renuncia al control de 

su tiempo ya que Jos ofrece a cambio de un sslario. El hecho de que Jos trabejadores no sesn 

due!los de los instrumentos y maquinsria que utilizan y el hecho de que no existan 

alternativas de trabajo, asegumn que la mayoria tengan que ofrecer su mano de obra en un 

mercado. 

Desamlllo desigual.· El dewrollo designa! esta relacionado con la desigual distribución y 

posesión de capital. La superioridad de Jos recursos permiten que la minorla privilegiada 

excluya a In oposición mediante una organimción y planificación de todas las actividades 
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económicas. Las clases sociales son importautes porque los individuos no se relaciODall entre 

si sin ninguna razóD, sino que se relacionan por el lmbe.jo que desempellan. 

Ninguna ttlOl'la bn pasado por alto que la educación prepara al individuo para la vida 

económica.. "La educación puede alterar el desarrollo personal y la igualdad económica pero 

al mismo tiempo puede ínle¡¡mr a la juventud a la sociedad adulta exclusivamente con una 

condición: Ja total extensión de la demoomcia a todas partes del oroeo social .••• 

'La sociedad ideal sólo se puede dar cuando la vida ooonómicanumte sen 

democratiz.ada, cuando las relaciones de poder se brulen en la participación democnltica.''<i• 

Sin embargo sabemos que las relaciones sociales de la vida económica no son 

democratiz.adas y equhativas y podemos ver la desigualdad económica tiene Sil! mices en las 

relaciones sociales acluales. 

El fracaso de la educación esta relacionado con las caracterlsticas de la economla 

capitalista debido principalmente a que exiirte una desigualdad en la aplicación de la 

ensellan7JI en nuestro pals, ya que la calidad de la educación pilblica y privada es muy 

difurente auaque se persigan los mil!lllos objetivos. 

Las deficiencias cualitotil'll! de la educacioo mcxfoana .., hau OO!l!idemdo como un 

factor importante del estado de alra.!o y •ubdesatrollo, que erurentamos hoy conio Noción. 

Las tendencias modemis1as que prevalecen en la educación y en la aplicación de conceptos 

como calidad, eficiencia, productividad y conipetitividad, encuentran en el capitalismo la 

crisis y las nuevns tendencias paro au dessnollo en el l\nibito intttwlcional, con Jos 

elementos Msicos que e1.-¡11ican y definen esos conceptos. 
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La compelili\idad, basada en exigencias de calidad se convierte lw~· en el signo 

distintivo de la educación. "Eslo sitúa a la educación en el juego del meroado cspitalista 

colocándola al igual que las mercanclas, como un producto que para ser i:entable debe 

competir con las fuerzas del mercado."º" 

La aplicación de las reglas de capi1Al en la educación modifican en esencia, las 

funciones sociales y humanlsticas que se le bao atribuido. Eirta reglas tmruforman también 

las obtigBciones del Estado pera impartir una educación integral no mjeta mecánicaruente a 

la competencia y selectividad que se opero en el mercado de tmbejo. 

Este mercado tiende a tevertir en la educación las deficiencias de la estructuro 

productiva al atribuir n la inadecuada funnación de los alumnos y en la incapacidad para 

absorber la mano de obrn calificada. 

"Definir el sentido de la calidad: P!lm quien, al servicio de quién y para qu6, no 

parnce ser una pteoCUpOción pera aquellos funcionarios que en ámbito gubemamentnl, esta 

orienlando el rumbo que ha de seguir la modernización educativa.• "" 

En la modemiz.nción la lógfon del cspital oojo el inllajo del las polilicas neolibemles 

que se aplican a nivel intemacionnl con todas lsJ limitaciones que supone su aplicsción en 

un pels dependiente como el nuestro. 

En nuestro pnis a 14 escuela primnria se le pretende cate.logar como un centn> de 

estudios con una alta calidad de enseftnn7A, lo cierto es que en la pnlcticn muchas de las 

escuelas no cuentan con el nivel deseado en este rubro. 
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Sin embargo, hay que sellalsr que Ja escuela primaria en México, constitnye la base 

de la ense!laoz.a pam millones de ciudadanos y que les pennite ni culminar los seis allos que 

marca el programo, incorpomrse n las fuentes de tmbajo no especializado. 

"La calidad de la educación medida pcr la productividad, conduce, indefectiblemente 

a aplicar criterios mercantilistas y cuantitativos a las funciones que teóricamente deberla 

cwnplir la educación para la funnación integral del individuo, que lo despojan en mucho de 

su sentido humano y le confieren un mayor significado a su utilimción como mercancla. • ('11 

La tmnstbrmación de la educación en una sociedad capitalista para que satistllga los 

requerimienlos de la sociedad interpretada como el sometimiento de las instituciones 

educativas a las exigencias que le plantean las modificaciones que sulre la eatructum 

económica de la sociedad y que colocan n la sociedad ni servicio de la producción. 

2.J LA llDVCACIÓN EN Al\IÉRJCA LATINA 

En Ami!rica Latina existe un desarrollo dependiente del principal ptúA capitalista que 

es Estados Unidos y sabemos que la base sobre la cual se sustenta la estructura de clase en 

las sociedades dependienles es la acumulación de capital, los sistemas de producción y en la 

propiedad de los medios de producción. 

De esta manem las personas son valoradas en relación a su capacidad productiva, o 

sea, cuánto sabe y cómo puede utilimr los conocimientos que tiene. Asl el problema central 

de la educación no es mejomr la eficiencia pom obtener mejolBS en el sistema económico, 

sino aumentar cada vez las diferencias en las estratificaciones sociales y el rol que 

desempellanl. cada individuo dentro del sistema económico . 
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"La educación en América Latina es un meeanismo que permite a Jos duellos de los 

medios de producción, seleccionar y usar la fuerza de tmbajo prepomda por la escueln, 

detenninando el rol que cada individuo puede jugar dentro del sistema socioeconómico." "" 

"El sistema capitalista de América Latina ha producido sus patrones de producción y 

distribución, de estmtificación social y de estilos de vida, desde Ja colonia hasta hoy." 1UJ 

Como se mencionó anlerionnente, Ja fonllllción económica, socinl, polltica y cultuml 

es producto de Ja influencia y dependencia que existe con paises desarrollados. De esta 

manera un pals dependiente bass su desarrollo material y cultural con el poder polJtico y 

económico de otro pals que es Estados Unidos quien domina a nivel internacional. 

Pam alcanzor el desarrollo es necesario cambiar Jns instituciones de la sociedad para 

Jogmr la igualdad social. Sin embargo en la actualidad, han sido los intereses económicos 

los que han impulsado las pollticas educativos, con la producción del capital y la 

reproducción de la ideologfa . 

"La concentrnción de capital hace que la participación y permanencia de los 

individuos en el m=.ado de tmbajo dependa de las neoosidades e intereses de los duellos de 

los medios de producción y no de las capacidades, intcrtSes y decisiones de los 

úabajadores". , .. , 

La educación en América Latina esta orientada a aumentar el valor de la fu= de 

ltabajo ha promovido la idea de que el ~xito individual depende de la educación. "Para 

asegurar una posible fuente de subsistencia el individuo compite denlro de lo escuelo para 

alcanzar los niveles más altos del sistema y ser admitido en aquelln8 carreras mAs segums en 

ttnninos de futuros sanancias" cm 
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Es 1lll instrumento necesario para competir en igualdad de condiciones por 

oporiun.idadea de trabajo, consumo y éxito. Se ba caldo en pensamientos como el de ser 

educado significa tener buenos modales. Esto se da porque en Ja escuele se de 1111 

cooocbniento pmcialimdo de Ja -'idad y una visión falsa de las fuernls que mueven a le 

sociedad. 

"Las ideas dominantes ... detenni!lan les conductas individuales denlro de le estructura 

económica y generan roles a ser uumidos por 1rui instituciones sociales, como es el caso del 

sistelllll. ~cionnl. La ideologle ... estructum y legitima las relaciones de reproducción 

dominantes. "cu¡ 

Los fuctores socioeconómicos de América Latina han influido pam tener 1lll8 

educación que sirva a los intereses de clase y cuando se han dado intentos por tramfunnar le 

~ociedad como ~s el caso de Chile en 1973 o Nicaragllll en 1978 mpidamente han sido 

deletlidos: La estabilidad del régimen capitalista htt sido defendida por todos los medios por 

el Estado y la clase dominante y la educación ha servido para este fUL 

"La hlstorie de América Latina muestra que Ja grnn mnyorta de los intereses por 

refonnar la ~ión han sido, precisamente expresiones refotmistas de los intereses de los 

grupos pollticos Influidos por le ideologla de le modernización.•"" 

Deoafortunndrurum!e para América Latina el régimen capitalista se encuentra en un 

momento muy caroctcr!Btico: la agudiZBción de las clases y desigualdades sociales, la 

rMucclón de la posibilidad de que Ja clase mayoritaria participe en Ja toma de decisiones, Ja 

consolidación del capital al inlerior de los paises del América Latina y el aumento de Ja 

represión organizada en todos los sentidos. 
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Lo anterior ~a la dificil 'itunción en la que encuentran los países de América 

Latina y en particular México que en gran medida refleja la situación que se describe en las 

llneas anteriOJeS, ya que la educación anali7.ando el ArtJculo 3° se puede observar laa 

implicaciones que tiene, lo que se pietende en la sociedad y el individuo a través de la 

educación que imparte el Estado. 

l.4 rJNltS V METAS DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

El objetivo fundamental de la educación en México es lograr que la población en su 

conjllllto logre nvllll7M hacia tm desarrollo pleno que le permita abatir el analfabetismo como 

b6se pera encaminarse hacia el progreso tanto social como económico. 

En las refonnas que se le hicieron al Articulo Tercero y con el Acuerdo Nocional pnm 

la Modernización tiene los siguientes propósitos Tmnsfurmación del sistema ooucalivo, 

mejomr la calidad de la educación, elevar la productividad nacional y ensanchar la 

movilidad social. 

El nivel bésico de educación se recolrió bnsúl la secundarla y !lC espero que ni 

tl!nnino de esta educación las generaciones que actuahueute cursan la etapa de educación 

bl.lica tengan la capacidad y la prepamci6n pera desenvolverse en el mmo productivo. 

U MODERNIZACIÓN EDUCATIVA DE CARLOS SALINAS DI!: GORTARJ 

En el sc1<enio del Lic. Carlos Sn1ioas de Oortari se emprendio el camino de la 

moderniución y que contempla al sistema educativo nnciorutl como pnlonca de la 

tnuisformación de México y de los mexicanos. La modernización educativa e.! definida como 
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llll proyecto sensible a las demandas sociales, atento a los problemas ll!lllionaleo y aooplado a 

los propósitos de nuestro pols. 

La educación modemizadom pretende pasar de lo CWIJl!itllti vo n lo cualitativo: en el 

aula la modemiz.aci6n educativA pretende promover el pemnmiento critico y creativo de los 

allllllll09, las actitudes de búsqueda y las metodologlas de la investigación, el conocimiento 

de la propia -Udad y el compromil!O con ella. 

Atendiendo a Jos postulados constitucionales que dan marco al sütema educativo 

nacional, Jos cwiles son democrtitica, nacional. solidaria, popular y a los criterios de justicia 

social y desanollo el "Prognunn para la mode:mización educativa 1989· l 994" otorga la 

máxima prioridsd a la universalización de la prilllaria completa y contempla la 

COllllelllmci6n de los mayores esfueizos pam conseguirla, en las ZOOBs marginadas, rurelea e 

indlgenas• <"l 

Es real que paro elevar la expansión cuantitativa y cualitativa de la educación es 

nccesorio elevar la infraestructum füiica y basta dónde la SEP ROuninl el pnmipuesto para 

llevar 11 cabo este proyecto con todos los fines que ha fijado. 

"En el psaado inmediato ae hAn elevado los incremento• P""' los ni~leo ll!laicos, lo 

cual ha producido contre.riamcnle a Jos füle> perseguidos el acrecentamiento de las 

desigualdades entre los mismos maestros."M>. "La incapacidad del sistema educativo pata 

propiciar llllA mayor integración a todos los mexicanos no reside en su estructura jurldica, ni 

en Jos principios rectores que lo rigen.'"'' 

Tms lo anterior, podemos concluir que n la escuela le oorre,,,-pom1e· el papel de 

trnnsmisom de conocimientos y lo cierto es que la escuela esta rez:ageda prun tmnsmitirlo en 
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su totalidad, no puede transmitir todo el caudal de conocimientos y tampoco avaom al ritmo 

de le ciencia. El pope! de la escuele será entooces dotar al allllll1lo de habilidades bésicea 

pem que pueda acceder al conocimiento en los diferentes momentos de su vide y li1cilitarle 

los medios pam logmrlo. 

Podemos concluir también que en nuestro paJs le mayor!a de los ahJmnog no cuenlall 

con un medio cultuml que les permita desarrollar habilidades básicas y le escuele en la 

mayorle de los casos constituye el único espacio pare acereruse el conocimiento y a le 

culturn. 

En lo que el magisterio se refiere se le ve como como •el protagooista de le 

transformación educativa", sin embargo el diaeurso no expresa la falta de participación del 

maestro en le elabomcJón de prognunaa y proyectos no tienen participación en le coorulta de 

les cambios que se pretenden rcali:zar al interior de la educsción, sólo se le ttCOllOCe en la 

baja calidad educativa y se pide su perticipación pem mrjomrle. 

El maestro es quien concreta las acciones planeadas por le SEP y es indispensable 

que se realicen acciones que realmente incotpo:reu al maestro en los enrubios, esto se puede 

lograr con el impulso n proyectos que salgan de los nlllCBtroS, con la dotación de materiales 

necesarios para el desarn>llo de les diferentes actividades en el aelón de clase, no sólo con el 

proporoionsrle el inicio del curso escclar una ceja de gises y un borrador. 

Mientms no se dispongan de recursos materinles suficientes Jl81ll roal.izar un tmbajo 

inlegrado y exitoso con todas les comunidades, no se podrá a toda la población a le vida 

activa del pafs. 
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LA EDUCACIÓN EN MÉXICO V SU Ll!.GISLACIÓN. 

El .Arllculo 3° Constitucional ba tenido una trayectoria ascendente, que culmina en la 

actualidad, en una búsqueda de la nnnonln y conciliación entre los difereoles sect0tta: Lo 

mismo sucede con la Ley Fedeml de Educación ya que pretenden: "PJeparu al hombre para 

vivir uoa vida en plenitud y en relación creadora con sus semejantes y con Ja lllltumleza, 

proteger, conservar y acrecentar los bienes y valores que constituyen nuestm beretlcia 

cultural; alca= Wl8 comunidad de bnbln." oo 

La ley también contempla una orientación unitaria, sin dejnr de respetar diferencias, y 

mantener la unidad dentro de la diversidad. También la educación pretende formar una 

conciencia critica, una actividad reflexiva y que llllll persona aprenda a aprender. 

Es neasario mencionar como se dijo anterionncnte que el problema no estriba en los 

aspectos legi.olativos y conceptuales sin en la incongruencia que exilien enmo éstos. Ya que 

los nillos siguen aprendiendo lo mismo que se aprendla aoles de la llamada Modemi7.ación 

Educativa. 

"No se pueden negsr los múltiples problemas escolares, como la saturación de 

alunlnos en 108 saloots de clnae, o la auacncia de llJllterial , especialmente en estos lll!os de 

crisis: Tftmpcco se desOOJll"'en, las BgUdas cattnciaa de recursos humanos, con pru&sorca 

can!IJ!es de fonnnción pedagógica: Y menos se puede ignomr los problemas magisteriales 

que aba=n desde nna deficiente preparación profesional, has1a las mqulticas 

remunemdooes que los obligan a trabajar dos y tres tumos.• "'' 

Mienlmll no se disponga de los recursos materiales y humanos suficientes para 

realizM un trabejo educativo ~do y exitoso con la comunidades urbanas, rurales e 



indlgCllllJI, no se podnl incotpomr a todos los mexicnnos a la vida activa del poh , ni noplrar 

a la justicia social, a la libertad y a la democmcia. 

2.S LA EDUCAClóN DENTRO DE LAEBTRUcrt/RA SOCIOl!CONÓMICA 

A partir de los problemas derivados de lo falta de planeación y detenninación de 

pollticas educativos se comienz.a a ver que una vta para solucionar loa problemas de 

desanollo económico y social es 1s aatisfiic.ción de las neceaidadC8 nacionales. Sin embmgo 

los !ec\U!lOS destinados n la educación siempre ha estado presente en 1s hiatoria. 

Las pollticrui educativas no han definido !ns necesidades sociales que deben 

coosidemrse como prioritarias y ¡x.- lo tan1o no se han enfocado en In pn!.ctiCA pnra In 

satisfacción de ellos. "La decadn de los 80 tiene como comcteristica principal la crisis 

económica por la que atraviesa el sistema capitalista no sólo en Méitieo sino n nivel general, 

lo cual tiene evidentemente serias repercusiones en materia educativa y en otros llmbitos de 

la socicdad:"cni 

La polltica educativa que se ha seguido en nuestro pal• ha evidenciado las tendencias 

desrurollistas prevnlecienles en la fOllllOción de investigndote11, profesionistas y 1.!cniC09: La 

rcslr:icción de la mslrlcula, la falta de apoyo -1 •ou algUDoa signos de cala politice 

educativa y no cumplen con las neccsidndcs del pala. 

Sin embargo segtin la Confederación PatronAI de Lo República Mexicana 

(COPAR.MEX) sellaló que el 70 % de la población esmlnr egresa C>..'ll una prepatación 

deficien1e, por los que las empresas mexfoanns no pueden ofrecerles trabajo y que por lo 

tanto al fortn.I~ In educación desde el nivel bésieo y medió básico se gll1l!Dtizo que los 

jóvenM puedan incmporarse ni sector productivo. 



Las demandas de mayores recursos )llll'll la educación deben ser satisfechas. Pero no 

sólo asl se reoolvenl el problema educativo y el de empleo sino que se debe modificar la 

eatructurn ccon6mica o fin de aumentar las fuentes de trabajo y rucjornr las condiciooea de 

vida de la población. 

Algunos de Jos fuctores que inciden en fomJa determinante en la problematica 

educativa rebaBan con mucho los referidos al contenido y métodos de ensollan7A. Estos 

factores soo el económico, el social, el polltico y el cultura~ y se encuentran detenninados en 

gran medido por el factor económico. 

La escasez de recursos de la educación, Jos bajos salarios y su deterioro real ha hecho 

que el magisterio tenga muy pocas perspectivas en cuanto a su preparación profesional en 

relación a esto el comeulario de algunos maestros es: "No tengo un buen salario y 

reconocimiento real de la labor que descmpello, por Jo tanto no requiero ni me interesa 

mcjornr mi formación ni 1llmpoco esfurnume por cumplir mis obligaciones en la escuela.""" 

Al deterioro del salario y de las condiciones de vida de los mnestros debe agregarse el 

empobrecimiento de la población en su conjunto, la explotación y la creciente desigualdad 

social determinan en gran medida el abatimiento de la calidad de vida asl como de la 

eosetlan7A que se impsrte en una sociednd como la ouestm. 

Al respecto, a través de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Nutrición 

de la Secretarla de Salud, se eslableció que el 50% de los niJloa en el campo padecen alglln 

tipo de deanutrición "En las ZOllllll rurales la desnutrición severo se in=ienló el 100"/o en 

los últimos 15 alias y los niveles nutriciooales descendieron a los que se presentaban hace 20 

alias. Los casos extremos se encuentran al sur del paJs en donde el Indice de desnutrioión es 

del 77.5 %" "" 
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PO.. otra pmte el gobiemo fedeml ha se!lalado que en México existen 40 millones de 

penonas que viven en la pobreza y 20 millones que se encuenl!Bn en la pobreza extmna".on 

Mientras que en la familia no exista un mnbienle cultuml adecuado y no se teogan 

te111eltos los problemas y ru!Cel.idades básk<is de comida, salud, habitación, la asistencia a la 

escuela no se reflejan!. en beneficios, puesto que los nillos mal alimentados y mal obrigados 

en lodos Jos sentidos tienen problemas que repercuten en todos los sentidos y principalmente 

en la escuela. 

otro de los problemu que estAo iomisctúdos en la problemática socioeconómica de 

Ja educación son Jos conflictos que se ha suscitado al interior del gremio magisterial con el 

Sindicato Nacional de Tmbdjadores de In Educación (SNTE) 

El problema en el magisterio inició con el descontento con el Uder momJ Cnrlos 

Joogitud Banios y la creciente fuerza que agrupó Ja Coonlinodora Nocional de la Educación 

(CNTE), eslll condujo a In solida del Uder debido a Ja consolidación del movimiento 

Dl8gisterial que se expresó a través de un paro de Ja bores en obril de 1989. 

El descontento .manifestado por miles de prolCsores a nivel nacional era debido a Ja 

penn•neocia injustificada de Jongitud Barrios y a Ja existencia de mllltiples problemas COtnO 

Ja venta de plazas, Ja COltllpción en el manejo del sindicato, pero principalmente a Ja malo 

situación en el magisterio referente al sueldo que se pereibla y a la desvaloriz.acióo del 

magisterio en todos los sectores, todo esto conduela al deterioro de las condiciones de trabejo 

y por ende al mal servicio que p!T:9l8 el mae.<1tro en Ja educación básica y media. 

La ausencia de unn dirección democnltica y plural en el magisterio nacional ha 

provocado también actitudes burocn\ticaa y cooformislaa por porte de Ja mayoría de Jos 
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maestros, que no encuentran en su labor estimulas que los impulsen n emiquecer y 

consolidar su formación y que los swne por lo tanto a un trabajo rutioante y enajénaote y que 

obviamente retl1tian a los nil!os. 

Actualmente con In llamada Co.rrem Magisterial el eslad&> pretende valorar y 

estlmulnr al los profesores para que esto se refleje en el nivel de cnseilanza. De acuerdo o la 

preparncion del maestro y al grado de profesionali7.ación que tengn recibirA no sueldo 

superior que de sus compalleros de escueln sin embargo el tmbnjo administrativo que. tienen 

nhom los maestros les impide aprovtchar ni tnAximo el tiempo que pa•ntt con sus nlumnos. 

Existen nspcctos sencillos aplll'Clltemente como el medir agud= visual y e31lldo 

geneml de salud que los maestros ahora tiene que hacer en sus soloues de cla!e, esio 

anteriormente lo hacia la Secretaria de Salud a través de trabajadores soeialc.1 o cnformems 

que acudian a las escuelas y hacúm el examen a los niflos y ahora el maestro al tenerlo que 

hacer quilll un tiempo que pudiera aprovecharlo en nspeetos académicos. 

'En el aspee!" culnll'lll con frecuencia se deja de Indo que de la rique:-..u y pl>breza.del 

!Jlcdio •ocio cultuml de la fo.milla en l1l que crecen los ni.tlos dependeni. lru.llbi&.n ~I nivel de 

aprovcclwmicnto de In educación formal que rtcibc-. en In escuela:""" 

Lo ruodcmi7.nci6n de In educación que desde el plano discunJh"' col<>CA ol trabajo del 

los maestros como el eje principal de la po"tica, no puede llevarse a cabo si éstos, no son 

reconocidos y valorados y alentados en su práctica cotidiana con apoyos concretos como 

salarios justos e iguales para todos, si con la carrera magisterial se aumentó sólo a algunos 

profesores, entonces que todos los maestros sean parte en un principio de la misma carrero 

pues a igual tmbajo igual salario y además que sean democratizados en sus relaciones 
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gremial•• y en su '\'!rumio con el Estado. asl como en las mcilidad .. y oportunidadea que ac 

les brirultn pera la elevación de su formación acsdémlca y cultural. 

"Loo maestros no nos oponemos a la prolesiooali7.aci6n, lo que qucmnos es que no 

sólo en el discurso se reconozca niieslro trabajo sino que se nos dote del material necesario 

para llevar a cabo nuestro tmbejo, esto no significa tener material didéctioo o teléfOOD en la 

escuelas sino que nos =ozcan en el salario y prestaciones.• "" 

"La excelencia académica se ve mas limitada por la designación en los puestos 

directivos del sector educativo de polJticos que por lo general dew>nocen los problemas de la 

educación nacional. Sus funciones dcberlan ejercerlas cspecilllistas surgidos de la apropia 

base de tmbejadore.t de la educación, que tuviemn el conocimiento profundo de la realidad 

educaüvn, el cual sólo lo proporcionan el ejercicio mismo de la ensellan7A. •,,., 

La eficiencia no podnl ser mejorada si las condiciOllell económicas de la población no 

se elevan, pues se ha dmnos1rndo que la deserción, se presentan por la necesidad de que los 

alumnos se salgan de la escuela y se pongan o trnbojor psm contribuir económicamente al 

sostenimiento de lo familia. 

"En los resultados de la Encuesta Nacional de Valores Educativos leVlllltada por el 

INEOI se aprecia cómo la situación eccnómica familias es una detcnninante pem la 

pennanencia en lo escuela: Los datos relativos o la eficiencia terminal se!la.1an que sólo el SO 

o 55 % de los inscritos termino.n la primaria; 75 de cada 100 terminan ·la secundaria; 55 de 

cada 100 la prepemtoria y en la misma proporción lo hacen en educación superior. 
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En la misma encuesta sel!alan que 40.So/o dejó de estudiar por falta de recursos 

econbmicos; 28.5% debido 11 que deben trabajar; 13.5% no les gustó estudiar y el 11.5 % por 

problemas lluniliares:• "'' 

Si observamos loo que tuvieron que trabajar vemos que se pueden aumar a los que 

dicen que por lhlta de ~ económicos y podemos concluir que ea un pcrcenlaje muy 

alto loa que no estudian por fillta de recwsoa económicos. Esto refleja la situación eooaómica 

de la población y como repercute en la educación. 

Con la polltica ecooómica implantada por el gobierno saliniata, Mi como la 

¡ntena.ión de colocar la educación al servicio de la producción. no permite mantener mucliaa 

OSJlft'8DZ'lS mipecto a la monem en que se benefician\ la población. 

Según la SEP •Alrededor de 300 mil oi1los en edad escolar, que representan en 2 % 

de l.n demanda potencial de l.na comunidades indlgenns no tienen el acceso al primer a1lo; Wl 

millón 700 nillos de entre 10 y 14 allos no se cncuentmn matriculados. El 45 % de l.n 

matricula de primaria, 6.6 millones de alumnos no la concluyen, mA9 del 80 % en las ZOll8ll 

rumies no concluyen su instrucción; soo mil abandonan l.n escuela en loe últimos tres 

grados: Mb de IS mil escuel.ns 20 % del total no offticen loe seis grados y mil.a de 16 mil 

(22%) son atendidas en todoll los grados por un sólo maeatro . .,.., 

Pese a todos los problemas que existen en la educación, e.1 equipamiemo insdecuado 

de las escuelas, a Is lhlta de recutllO• destinsdos, a la mtta de estttnulos dados a todos los que 

participan de llDl1 o de fonna en la educación. El sistema de educación furmal constituye con 

muclw deficiencia el canal más amplio pera difundir los llUeVOS cooocimientos en los que 

esta basado en gmn parte el presente potcncinl y es el medio para difundir Is necesidnd de IDl 



cambio en la sociedad octual. La educación bUica, debe pr&parar lo mejor posible a loa 

nilloo pera los papelos y responsabilidades que asumi!án m el futuro. 

De esta mmerA, hemo9 abordado el tema de la educación de9de el punto de ví!la 

teórico. hemos \'Úto los diR:rentea planteamientos de los divenos eatudfoaos, ~ a lo larg1> 

de los aflos han eKpUt!lo en tomo a la educación. En sus aportaciooes, han manifeltado w 
necesidades que hoy por hoy requim! la educación en el mundo y hacen hincapié en laa 

divenas fcmw en que ae imparte la enadlanz.a. De mmiera particular, considero que la zona 

11e escogib pma ree1izar el estudio de caso, refleja en gian manera algunos de los postulados 

emitidos por los teóricos que a lo largo de este capltufo ae han expuesto. Sobn! este UUDlo, 

cabe sellalar que la zooa donde se llew a cabo el eatudfo de caso, coincide con fo p~do 

por Bourdleu y Pasaeron en la teoria de la reproducción. 

En el siguiente aportado, titulado 'El caso .de la escuela Juan !acabo Rouaseau•, se 

expondrán las camcterlsticns sociales y económicas de los di!tctrunente involucrados oon la 

edlQclón, que aon los )lQclses, maestros y elumnoa. Además de ello, Ytttmos algunos de los 

aspectos soclológicoo que :iniluycn UI el bajo rendimiento etcolar, 110 solo de poutc de los 

alumnos, aiJlO de los piopios maeatroa. 



CAPl'fULO 111 

EL CASO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

"JUAN JACOBO ROUSSEAU" 

Haala aquí hemos alxicdado el tema de la educación pública desde el punto de villa 

te6rico e hiltórico. Sin embergo es necellario conocer en la práctica los problemas que 

enfrenta este sectot ante la sociedad y sus repen>lllliooes directas en el proceso de 

aprendimj~. 

Pi:ecísamente, el pretell1e capitulo vena en el estudio de caso xetereote a la 

impartición de la educación en una delegación polltica de la Ciudad de México y muy 

pmti¡:ulannenle de la Escuela Primaria •Juan Jacobo Rouaseau•, donde se palpan 

directamenle muchos de los problemas de la educación y de los cuales se dará cuenta en el 

desarrollo de ette apartado. 

Hay que sdlallr que gmn parte de las cin>llllSlaneial!, de los problemas, de las 

realidades y haata de los cooflictos C>XpllCllos por los teóricos en relación 11 la educación, los 

podremos observar de man<:m clara en ette estudio de caso. el cual tuvo como escenario los 

teslimooios direclol de los priücipald protagonistas de 111 educación. que son loa alWUOOi, 

los padrea y los OllleSlrol. 
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La Esooela Primaria "Juan Jacobo Rosaeau" se encueolm ubicada en la Colonia Lll 

Pradera, lllll1 zona de grandes contmstes de divmos tipos que van de lo económlco hasta lo 

social y que ~ftejan la realidad vivida hoy por hoy en c.entenares de escuelas que imparten la 

educ41ción pública en nueatro pela. 

3.J LA EDUCACION PRIMARIA EN L4 DELEGACIÓN GU!O?AVO lo. MAJ>J!RO 

En Ja práctica protesionnl hemos podido apreciar que mucbns de las dificultades que 

tient:n los alumnos paro aprender se multiplican debido, entre otros factorea, a que Jos 

maestros no están actualizados ya que carecen de técnicas de estudio que les pennitan 

ell!dl4r de manera adecuada a sus alumnos. 

Debe ser meta uzgeute cru:ontrnr fonnas de poner al alcance de los nillos, la inmensa 

infunnaci6n que cxiale, esto por la necesidad ele prtpmnr convenientemente, con bases 

sólidas a los futuros ciudadanos que tendrán en un momento dado que enfrailar dillciles 

situaciones, las cuales requcrinln de mej~ soluciones a los constantea problemas que 

motivan el acelemdo desmrollo de nuestro pals. 

En todas las actividades a realizar, los estudiante.a deben estar seguros de los 

objetivos baciD. el cual se dirigen, por lo que es convenieote que los elementos y btmunientas 

que la escuela proporciona .ICllD los mas idóneos pem obteoer por medio de ellos, los füiea 

que •• pnsiguen. 

Con frecuoocia nos infonnamos a tm~ de la prema, que la educación en nuestro 

pela, en todo1 los niveles tiene graves deficiencirui, entre lM cuales podemos cncontmr, el 



Indice de desen:ión escolar, la fnltn de recursos materiales en lns escuelas primarios, el no 

dol4r e los maestros de los eleimntos necesnrios pnrn renli:r.ar mejor su labor. 

Se ¡mtende dar e conoc~ la realidad que se \'ivc en la cscueln primaria y pnm ello es 

indispensable conocer In comunidad dentro de la cual se encuentrn la escuela ob¡eto de 

nuestro estudio. Paro que tm maestro ectüc como factor de cambio es necesario que conoun 

la comunidad, los problemas que puedan existir y los que pueda ayudar a solucionar 

realiundo las actividades necesarins pnrn resolwrlos, vnli~ndose de todos los medios que 

cst~n a su alcance. 

En la sociedad es necesnrio conocer los problemas que puedan existir en su interior 

pam que de estn manera se puedan detecl4r. Para la SocioloSla es imponante conocer esta 

problemhtica con el objoto de explicar el proceder de la comw1idad en su conjtmto. 

La comunidad donde se renli?.ó este e.•tudio es une zona de altos indices de 

delincuencia; Sabemos que en las grandes ciudades existe wm fuceta lllllllfSO y 

frecuentemente descuidada: Los cottjuntos de viviendas marginadas donde les condiciones 

de vida son peores que en otros lugares, en su mayortn lo• hnbilrultes son definidos como 

marginados. 

Este tipo de zonas son lugares de asentamientos irregulares y provoca fenómenos 

como la delincuencia, In drogadicción, etc. Esto también es provocado por In faltn de 

conciencia colectiva respecto n un determinado gl1lpO de intereses y problemas fnmiliarts. 



Es necesario plantear Ja relación entre Ja capacidad intelectual y el origen IOCial ya 

que el acceso n la educación geoeralmenle es de acuerdo a la capacidad económica de 101 

pedres. Ell Ja zona de influencia de Ja escuela primaria •Juan Jacobo RouHeau• Ja mayoria 

de lo familias no cuoolan con auficienles :recunos para enviar a su• hijos a escuelas 

puticulaiea. 

Es impol'tanle hacer una anllliJis situaciO:lllll del &rea de influencia. Este lo podemos 

entender como: "El examen respecto al luglr donde se desenvuelve el ser humano. El 

hombre como cenlro del wúveno es el eje en el cual giraran los """"' y fenómenos que 

lnftuirBn de una o de otra manma en su desmrollo.•~" E•ta influencia es redproca pue.t el 

hombre ea quien determina el desarrollo de una cmnunidad. 

De Ja importancia que se le dé al medio que rodea al nillo, traelá consigo el mejor o 

peor apmvochamiemo escolar, ya que el infante al ingresar a a la eacuda lleva conaigo la 

experiencia de haber tenido relaciones no sólo con su fiunilia sino con vecinos, amigos y 

oUas peraonas, !ns cuales moldean su peraonalidad. 

Edw:aci6n cooilito, en toda& las relaci0lle8 que haya tenido 1lllll padn: con m hijo, de 

ahl Ja importancia que •e Je da al estudio del medio ambiente, y se deseo lograr una 

educación integral es -=uio conocer Jos mctQfea que influyen en el Dino. 

Asimimio la escuela imperte educación e inl1rucción de acuerdo a las necesidades 

que tenga una CQlllunidad, con el propóoito de que cada peraona oea útil a Ja oociedad. Ali 

como tamblen para llevar a cabo un deoam>llo, polltico y culluml, de sus inteannteo, porque 

de eota manaa Ja escuela depende de ella. Sin embmgo hoy por hoy Ja e.cuela primaria oo 
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tieoe Ja capacidad pam lnmafumlar par si iiOla todas las litlJas existentes en el estudiute a lo 

largo de au dewrollo a<:a<Mmico. 

Ali las cosas Ja Delegaeión Clustavo A. Madero donde ae encuentra nueatni área de 

eatudio,se encuen1m entre las más pobladas y es una zona donde la población se caracteriza 

pcx- sus hijos RCllnl09 económiCOB. Cuenta con una división de diez zonas de desarrollo, de 

las cuales nos interesa en particular la zooa No. J. 

3.2 UBICACIÓN Y CARAC'l'ERÍl)fICAS DEL ÁllEA DE ESTUDIO 

La zona No. l, esta fumiads por catorce colonias en las que se encuentra La 

Providencia, La Pradera, La Campestie, enlte otras. Los habitantes ubicados en las difrmites 

colonias cuentan con seivicios tales romo: luz, dienaje, agua, etcétem. 

En la Dele¡ie.ción Polltica Ousfavo A. Madero se tienen grandM problemas como la 

sobre población, que 8C8IJellll un alto IDdice de deliocuencia, drogadicción, prostitución, 

alcoholismo y desempleo. Esto conlleva a 11<:r una de las delegaciones más conflictiVll8 de la 

capital del pel!J. 

Los alumnos de Escuela Primaria •Juan Jacobo Roll8seau•, ubicada en Ja colonia .la 

Pmdem no son preciSllDlalfe vecinos de ahi, lillO que vienen de las colonias aledallaa. que au 

situación social no es adecuada pma el dcsam>Jlo de Ja comunidad. 
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Esto provoca que los alumnos no se presenten en condiciones de higiene adecuadas, 

ya que por ser tumo vespertino, el ingreso a la escuelll es o las 14:00 brs. y n esta hom ya 

reali7.aron múltiples actividades como tmbajar o jugar. 

ASPECTO ECONÓMICO 

El aspecto oconómico participa de manera importante en el deoatrollo escolar ya que 

se preaenta en difereotea modalidades, al anterioc de la escuela de estudio existen nilloa que 

no tieomi problemas para satisfacer sus oe<eaidodes en la escuela pero la mayona 800 de 

claae baja, ya que viven en condiciones insalubres cayendo en algunos casos en la 

promiscuidad. 

e-de los servicios indispensables para estudiar, como un cuarto donde "81iur 

sus tateas, colores adecuados que propicien el estudio trauquilo. 

Este nivel es el que pttdoinina en la escuela primnria Juau Jncobo Rousseau, es triste 

.,... oomo los alumnos no pueden tener un desarrollo integro! tal como lo marca el Articulo 

3o. Conatituciooal. Laa familiaa de estos nil!os no tienen una estructura firme que pudiese 

fomaitar las val°"'" morales y formas económiCBll, al contrnrio de esto son familias que se 

desintegran con J8cilidad padres que abandonan a 11\lS hijos y mujeres que luchan por 

manteoer a sus hijos y por darles como mlllin10 el nivel bésico de educación. 

La mayoria de las personas que sostienen a sus hijos y a sus familiaa son de divenios 

empleos, 1:0011> chofeses, obreros, pequellos comerciantes quienes hacen trabajos ~cos. 

COllSWlleD artlculos de primera necesidad como la leche, pou, huevo, y escoaamente carne o 



cen.ilel, la mayor parte de los alumnos ae presentan a la escuelo con una ccmida 

generalmenle el de la mallana la cual consiste en ffiltJvo con chile y tortilla o sopa y frijoles. 

ASPECTO CUL1URAL 

En m mnyoria la población de la zooa de estudio tiene un nivel bajo de escolaridad, 

algunoa timen el nivel de ¡nparatcria, otros més la de educación media y un gmn númtro el 

de primaria. 

Cuí la totalidad de loe eacolaiea que perteoocen a la claae económicamente baja 

cunaron la educación báaiCA, estos no hacen ningim esfuerzo por supenne en 9118 ratos 

lilxeo, leen cuenlo9 que defonnan lo aprendido. 

Esto oo sólo es producto de la escolaridad de loa padrw, aino producto también de la 

· falta de atención provocado por la ausencia de los padres debido al trahtjo, esto pee 

coosiguiente baoe más dificil el trobsjo y el rendimiento escolar. 

En esta comwúdsd existe llll8 fulla enorme de comwúcación entre los pedreo y sus 

hijos, debido a las tantu necesidades que se deben cubrir, esto provoca el que no se tenga 

tiemp> pma platicar de la escuela o del trabajo y esto ae ve retl'!iado en la actitud del nillo en 

la escuela ya que puede ser nn alumno introvertido que muestra ael!a1ea de fil1la de carillo o 

nillos extravertidos que mueatran sgreaividad producto de afectividad mal encausada. 

Es necesario que los problemaa socioecooómicos que tiene la comunidad aledalla a la 

escuela de estudio, •Juan Jacobo Rouaseeu' tiene grandes problemns que se reflejan en los 

alumnos de edad esoolar, esto produce que a la larga la comunidad se vaya deteriorando. 
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La fulla de atención de los padres hacia los hijos, la desintegración liuniliBr proVDCBD 

serios problemas, estas cODCIWJiooes son producto de la experiencia obfenida en mis allos de 

servicio como maestra de esta escuela.. 

33. LA EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD 

En nuestro pats la educación primnria constituye una unidad que ha de operar como 

una educación general, básico, popular, funcional y especialmente funnativa. 

La Refunna Educativa eren en la educación una fle><ibilidad en su estructura y la 

oportunidad de que Degue a todos los aectomi de la población, con el objeto de elevar el 

nivel culluml de la nación. Se deben cumplir con las finalidades de acuerdo a la Jilosolla 

derivada del Articulo Jo. de nuestra Constitución y de la Ley Federal de Educación. 

La escuela opera continuamente en los ogentes que sirven al propósito común de 

mejorar la vida de la comunidad y el desarrollo de los programas pam satisfuoer esas 

DtJCesidades. Debe existir constantemente la intcmcción de comurudad-eacucla pera mejorar 

las funnns de vida. 

La escuela se ftmda en la comunidad por ser práctica vemz en la ensellan7.8 y en el 

aprendiz.aje. Los objetivos que pretende la educación en la comunidad es de fumenlar la 

actividad COllB1anle a modo de coordinar los esfueaos para asegurar el mayor éxito en la 

tarea educativa 
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Sabemos que la educación es una función social en Jn comunidad. "Cuando Jn 

educación adopta Ja fonna de institución, nace la escuela. Por eso se dice que Ja escuela es la 

institución social encargada de la educación sistematizada. Este concqito en su sentido 

geoeml, comprende desde los jardines de nilloo, hasta las universidades.•"" 

"La escuela puede ser vista COJllO Ja mAs alta instilución de Ja sociedad, es encrugada 

de sistematizar, coordinar y dirigir el proceso educativo del ser humano. Tiene algunas 

funcionea como institución dentro de Ja comunidad, dentro de ellas podemos destacsr las 

siguiecles: 

• Tiene a su cargo la educación dirigida. 

• Despierta, manlimti y a~ la conciencin de la comunidad. 

• Procura ~ todos participen eu los beodicios de In educación, tmnsmitiendo a las 

lllleVU genenacionea Jo aprendido. 

• Hace surgir enlte los educadores y educandos, el interés por la ciencia y la técnica. 

• Jmpal1e la instrucción y la educación coofonne a las exigencias más imperiosas de la 

comunidad.(64) 

En el proceso del desatro.llo de la comunidad y en la ptáctica de Jos progmmas 

educativos es necesario saber organizarse, esto para poder impartir los conocimienlos de 

ftll!lla adecuoda a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Pma podt:r ~ ea muy importante el papel que juega el maestro, debe tener 

la intención de fumentar bébitoa que puedan cambior Jo establecido en la comunidad, esto es 

un tnlbejo que "" debe hacer coojuntamonte con las familias y sus hijos. 
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Desafortunadamente en Ja comunidad y en la escuela se dcsBIJ'Ollan actividades que 

no se rt.allmn conjuntamente, por un lado el maestro desnrroUa un horario de tmbajo como 

burócrata y por lo mismo las fiunilias reo1i7.lln actividades propias de las familias. 

Actualmente la relación que existe en las actividades que •• refiermi a los estudios es solo de 

trabejo, estudlanleo-profeoor, y pocas veces va más allá de esa simple relación. 

3.4. EL Rr.!IDIMIENIO ESCOLAR 

Cuando en ocasiones se tiene la oportunidad de salir de exc11t11ión, cuando se sube un 

cerro, se nota que la rapidez con que se sube disminuye y la respimción se agita, w 
fucultn.des fisicas disminuyen, a esto le podemos l.lrunar cansancio o fatiga; tambi6n al 

reali7M una labor intelectual, emuiiando o hsciendo actividades escolares se puede llegar a 

lo que se llama futign mental, por lo que es necesnrlo descansar y recupemr las enngtas 

perdidas. 

"Fatiga es un estado muy crunctcrlstico individual, originado por la realización de un 

tmbajo muscular o ftsico y que se mnnificsta por una disminución en la cantidad y en la 

calidad del trabajo, cuando e.I tmbajo se pslquico o nervioso entonces la sensación OOMciente 

de fatlg11 se mnnificsta con molestias como desgano, agotamiento, lentitud, abuninliento, 

etcétera." c-'n 

Existen factores muy particulares que producen futiga, entre ellos podemos encontrar 

los siguientes: "Las Musas que producen fatiga se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

el primero son los factores intrinsecos o sea son los propios del tmbajo o del ambiente donde 



ae deaanolla y el otro grupo son los factores extra íntrlnsceos o exteriores que actúlln sobft: la 

disposición individual para realizM este trabajo.• <"1 

Para CO!lO<e1" los factores que producen fatigo. en loa alWW!OS es necet4rio onlt:oatlos 

de IJlllllel1l que se puedan ldt:lllifiC!ll' aquellos que se producen en la escuela, la CODJllllidad y 

en el hogar. 

a) CallllB.ll vioeuladns con la escuela: Aunque es muy extenso el nilmero de factores que 

favorecen la filtiga, lo cierto es que dos personns no se cansan de In mislllll manera ni al 

mismo tiempo. 

Conocemos la mtigo me:oJal cWUldo se mruilfiestn después de un tiempo determinado 

de fmbejo intelectual. se ~ooe ftsicamente por la frwdad en las extmnidades, 

principalmai!e en manos y pies, contrncciones en In cara, orejas.y altemciones en el puho. 

Es común en la escuela que se manifiesten Jos mctotell iotrlrulecos que producen 

fatiga cotos son: 

• Euonne cantidad de homs de trabajo 

• Falta. de tiempo pem el descanso 

• Exoetivo. rapidez en l.u actividadoi que se~ 

• Manejo irulon\IC!lierue de los temu a tmtar 

• Posición inadecuada en el maabenoo. 
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b) Causas vinculadas con In comunidad: En el medio en el que se desmrolln el alumnos 

txistm much09 fuctores que contribuyen o que 109 nllllllllo• se fatiguen hlpidamente, a 

esto le podemos JIAmar como se meociooabo anteriormente factoies extnl intrlnstt09 que 

producen fntiga entre los cuales podemos encontrar: 

• Demasiado ruido 

• Sustancias ononnales en el oite (contamioación) 

• Perturbación digestiva ( hambre) 

• Inquietud emocional caUJAda por problemas en casa 

• Exceso o falta de l!lleflo 

• Hogar inadecuado 

• Ausl:l!Cia de esthuulos. 

e) Causas vinculada! con los allllllllos: sabemos que los nil!os en edad eacolar tienen pocos 

hábitos de estudio debido a que no son fumeutad09 desde pequdlotl o en lo escuela se 

dejan de lado y no se iooulcan. 

Por lo anterior ea dillci1 que los alumnos tengan buen oprow:chruniento y puedan 

ft:ICalar lo aprendido pora traalodarlo y utilizarlo en su casa. ellos mismos también 

coolribuyen a que se filtiguen rilpidomente. 

Frecuentemente se cambian los octividodcs de estudio, al no dedicar el tiempo 

necesario pom ren1i7Jlr los tmbojo• no los roncluyen favorablemente y siempre van a existir 

distracciooes que coouibuycn o lo fatigs: 
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• Hogar inadecuado 

• Falla de eapacio doode eiitudillr 

• Eofmnedades diversas 

• La televisión 

Como vimos existen factores diversos que propician la futiaa y podemos mrumir que 

la deao!gaoiz.acitlü, a e.ate mpecio podemos apreciar que el tiempo que tenemos lo 

desperdiciamos, no lo aprov<'.<.hruuos correcÚl.!llcllle ya que casi siempre por fhllA de 

org¡ini1.aci6n no bacemo11 uso adecuado de los materiales y el tiempo con el que coolalllos. 

Si al estudiar no tenemos interés por el tema que se eslA tmtando o sólo somos 

capaces de repetir lo ea.lrilo. cooio gre.OOdoru, sin haber IOlllendido lo que se eatudill, el 

..rudio no tiont: ningilll objeto. El contor OOil UM buerui organización tmcm un Clliliencio 

mooor ya que w energWi se emplearlan pam realizar con mayor eficacia la labor 

dcaarrollada en la e.cuela. 

Cuando se tiene un objetivo a a!C81l7Jll', tale se cumplira CllllDdo el alumno pueda 

aplicar loa oonocimientos o lo que le enadlaron pem reaolver algún problcroa que ae le 

jft8eDle oo imporla lo mlllimo que eate su, la tmn.sferencia de los conocimiiOlllos o ala 

reelidad es el punto final de la educación en el snomt:D1o en que se aplique. 



La ratiga llegan\ mAs l!lpido a los almnnos o a cualquier persona cllll!ldo no se tengan 

satisfechas sus principales IU!Ce!Jidades como ser humano. Cuando la necesidad de 

alimentación este cubierta seni mds fácil re1ener los conocimientos. Cuando un nillo se sienta 

querido y aceptado por sus compelleros y .maestros tendrá meoos dificultades de aprender. 

Un nillo que se siente seguro en su hogar o en la escuel4 o que tenga un ~cío no 

importa lo pequcllo que este ses paro realizar sus tare.u o pera estudiiu' senl un ni!los que 

disftute la escuela y que no la vea como un escape a sus problemrui. 

Es dificil enumemr las fotmlls mAs adecuadas para evitar la fatiga, pero se pueden 

tener aspectos que ayuden a evitarla; para ello es necesario conslruir un upecio adecuado 

pam el ~je tnnto en la escuela como ~ el hogar, es necwuio fulnenw bAbítoa de 

estudio, suprimir activiclndes que afecten el estudio y la cooccnl!llclón. 

Pam llUprimir la fuüga se pude realU.ar lo siguiente: 

• No iniciar el estudio si no esta ¡:rrepamdo pnm comprewle:rlo 

• Antes de =cuzar el estudio, iniciarlo con librol JCDcillos que ayuden mA.!I adelo.ntc o 

compttrulcr lectums mas complejas. 

• Evitar reoliur tatta5 o estudios delipuea de haber rcolizado actividades llsicas. 

• Cuidar la postum 

• Vigilar la alimeruación y la lllllud. 

Si de manera oonjunla los Jll8Mlros y loa ptdres de familia sobre las causas que 

produceu fatiga y la lllllllMl de eviwla, sem mas IAcil dcwrollar la labor educativa en la 
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escuela y en Ja sociedad. Atmque sabemos que tm buen desll!TOUo de Ja sociedad se da con 

un buen oprovi:cbAmiento de Ja educación, porque son los alumnos quiefle9 van a formar 

parte de Ja sociedad misma. 

Es necesario fomentar hábitos de estudio y el ulili= divtnw hemunientas de trabejo 

mt.lllnl. asl será IWls filcil para ellos aprender lo que se emtlla en Ja escuela. Debe hacene 

paro los nil!os que los conocimient<>s que se dan de esta mant:m laá m6I filcil aplicarlos en 

Sllll actividades fuera de Ja escuela. 

A lo largo de este capitulo se dio cuenta de la realidad que vive la comunidad de Ja 

escuela primaria • J\lllll Jacobo Rousseau" y de los elementos pedagógicos que ioiluycn en el 

bajo rendimiento de los niflos y por lllnto de Ja baja calidad de educación que tiene esta 

comunidad. 

En el cunrto y último capitulo se expondrAn los resultados de uns encuesta ~ 

en Ja comunidad en estudio que nos llevarán a detenninar los factores que influyen en el bajo 

o alto rendimiento escolar, con bese en los elementos teóricos y práctkos empleados en el 

desarrollo de este tmbajo de tesis profesional. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBI'EMIJOS 

Con base en la experiencia adquirida en el t= de la educación, producto del trabajo 

docente como maestra de primaria y con bose trunbién en la experiencia logmda a traves de 

la realización de este tmbajo de tesis profesional, titulado "Problemas Socioeconómicos y 

Educación, el caso de la escuela "Juan Jacobo Rousseau•, se pudieron establecer importantes 

aspectos que engloban el quehacer ecoo6mico y soci.nl de la comunidad que involucro a este 

plantel educativo, enclavado en la Delegoci6n Gustavo A Madero y que de manera 

determinante influye en el nprovechrunicnto de los educandos. 

Los resultados vertidos en este trnbajo, reflejan la realidad que hoy por hoy viven 

cientos de estudinnles de nivel primario en el Distrito Federal. 

La situación que se logro observar en este plantel no dista mucho de la realidad que 

se vive en otros 1118""'• del pnts, debido a las caractcrtstica• de W.. comunid!dC! en el 

08pCCIO económico y soci.nl, y de las escuelas primarias por m similitud en cuanto a los 

recursos humanos y materiales con que cuentan por ser éstas, planteles dependientes de la 

Secretará de Educación Pública. 

E11 este sentido, me refiero concretamente a una realidad que por desgracia aqueja n 

la mayor perle de la población mexicana, es decir, el bajo desarrollo económico y productivo 

que vive hoy México. 
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Este estudio se realizó en dos pttrte por un lado se elabor6 un cuestionario que fue 

enviado 11 los padres de fmnilin por rutdfo de rus hljM, a fin de cono<er datos que nyudarúm 

a la comprobación de las hipótesis plankadae al inicfo del tmlllljo. 

La escueln primnrin •Juan Jncobo Rowsenu• cuenta con unn población de 222 

alumnos, estos datos se obtuvieron de In últimn estadlsticn levantada por la dlrecclón de la 

escuela en el mes de junio, osea, al final del curso escolar93·94. Cuenla con 20maestros de 

los cuales 17 eatAn en grupo y 3 en la dirección. De acuerdo a Jos grupos de primero a sexto 

tenemos que la inscripción se encuerrtra de la siguiente llllWMI: 

ORADO No.DE No.DE 

ALUMNOS GRUPOS 

Jo. 39 3 

2o 37 3 

3o 30 2 

4o 38 3 

So 45 4 

6o 33 2 

Totales ... 6 grados 222 alumooa 17 grupos 

De este total de alWllrull se repartieron 100 cuertiooarios, lo cual oolll!idero que es un 

númal> cooaidaable y repcesentativo. 

De la población eucucstada uo se precisa edad, nombre, aexo, ocupación, pata evitar 

que contealallll1 lliloame9te, asl de esta manera los datos obtenidos fueron oomplelamellte 

confidenciales y los ie.oultodoa fuerou aceptables. 
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Se determinó que el 100 por ciento de la población encuestada sabe leer y que sólo el 

3 % tiene estudios superiores. De estn maoem tenemos que el 49% tiene 1ólo el niwl bésico. 

As! pues, y partiendo de estos datos podemos comentar algunos aspectos del nivel 

socioecooómlco de las familias: 

Baséndose en el nivel de estudios de Jos padres de los alumnos de la eacutln en 

e.rtudio se obtuvo que el ingn:so mtmual del 51%, -ibcn el salario mlnimo esto ea 

fuodamcntal pam Sllber las condiciones de vida que tienen los nlllos. 

Asimismo, se delenninó que el 43% de la! Wnilias viven en CIWl5 rentadas y que la 

mnyoria cuenta con todos los sctVicios. 

Dentro de las viviendas, se pudo observar que la mnyoria de las familias, cuentan con 

todos los npa111tos eléctricos básicos como rodio, licuadorn, retngemdor y televisión. 

MAi del 90% de las fumillas involucmdas indicaron que lrui zonas donde habitan, 

cuentan con pavilwmíación y drenaje. Sin embargo existen problemas con In vigilmwia y el 

&islt:ma de limpia. pues el 70% se quejó de que no eicillen se!Wrunientos de tránsito y el 

55% denunció que =e de vigilancia. 

En cUJllllo a los servicios médicos que tienen las fiunilia.s encuestadas, tenemo• que 

el 61% no cuentan con este servicio a pesar de que en su comunidad si existen cenlrol de 

salud, y esto los lleva a consultorios particulares cuando se necesi1a atender a algún menor. 

Igualmente, se estableció que el 86% de los nil!os estan vacunados y el resto se negó 

a contestar si contabon con algoo tipo de vac1111A. 
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En cuanto a la alimentación de los nillos, se pudo coonar a tmves de los resull4dos 

obtenidos que el 70% comen tres vocell al dla, el 26% 1ólo dos y el porcentaje restante no 

contesto. 

La pregunta anterior nos lleva a ver que tipo de alimenlaciOO reciben los ni11o1 en el 

dJa, os! de esta manera tenemos que el huevo, los frijoles, las tortillas y laa golosinas ocupen 

los poroentajcs .més altos; y el pescado, el queso, la carne, la leche ocupen los Jl0A"'lll4jes 

m4JI bajos, l1SI podemos observar que la nlimenlllción apesor de que wmcn tres veces al dla 

no son alimentos balanceados. 

La cultura coruo fuente primordial para cubrir lrui ~idades dt: Wl4 fumilia se 

convierte en un factor importante en este estudio pmn ver como influye y que grado de 

prepemclón tienen en las familias estudiadas. 

Ya se mencionó que la mayorln tiene estudios de prinwin lo que influye paro conocer 

el nivel cultuml de los Diftos. En la comunidad no e:Wtcn lugares dood10 se lleV1'D actividades 

culturoles accesibles o todos los nil!os yn que el 71% comestó que en la :zona de influencia 

no se llcvtlll a cabo actividades que aumenlen la cultura en las fumilias. 

Las lecturas que acostumbran oscilan entre los pcriódícos, revistas y cuentos y sólo el 

14% lee libros espcci.olizndos en nlglin terun. Con respectos a qué Icen tt:ncmos que el 53% 

lee el periódico de La Prensa y las rcvisw que tuvieron un Jl0R'Clll9je más alto fueron 

lluenhogar, Selecciones y la revista Eres. 

De esld mancm podemos aprecior que el nivel cultuml oom=ndo por los habito• 

de leeturn no son muy adecuados a las neresidades de los alumnos en edad escolar. Aunado 



a lo anterior tenemos que In musica que más escuchan varlan entre la tropical y la llllldema, 

lo cual tampoco Influye en el oett\'O cultuml de fas fumilias. 

Dumnle el llllillisis de los resultados se CO!lllidemron preguntas importantes para esta 

.investigación, el ingreso fiuniliar y el nivel de estudios ya que estas preguntas son 

determinantu para conocer el nivel social, económico y cul!urnl de los niflos en estudio. 

De cada pregunta se elabomron gráficas pam consultnr los resultados 

independientemente de los obtenidos de manem global. El estudio rmlizado en el medio 

donde se desll!'l'Olllln los nillos fue con el objeto de conoc.!t más a fundo las COlldiciones y 

actitudes que tienen los nillos en la escuela denlro de su salón de clllses. 

De igUAI fonrul se aplicó UD cuestionnrio n los profesores que trabojon en la escuela 

de estudio y fue aplicado a lo totalidad de los maestros, independientemente del puesto que 

ocupan al interior de lo escuelo yo que tocios algllll4 wz han estado frente a grupo. 

De la totalidad de maestros CllCUeste.dos el 94% consideran que los alumnos tienen 

dificul14des pam estudiar principolroente por lo thlta de antecedentes en el temo. El 100% 

COll5idem que las ca\184!1 son que tienen poco oouocimienlo de inatrumeutos y U:cnkaa de 

estudlo. 

El 69% de los maestros consideran que los .nil!os al estudiar se &ligan y el 57% 

consideren que 1lls causas se deben a la poca motivacilm que se les da. Aqul existe llllll 

contmdicción en lns respuestas, ya que el 70% de los encuestndos respondieron que permiten 

lo participación de los alumnos en sus clLlSes y si no e><iste una motivación pom los temas a 

trol.ar, cómo es que los nillo• participllll en lus tenUlll a tratar. 



Según los resultados obtenidos el 73% utiliza h!cnicaa de estudio para facilitar el 

trabajo a los nil!os y el 93% considera que la lectura es un medio eficaz para el aprendi:m.je. 

Lo• =tros consideran en un 93% que utiliz.ar con Jos nillos técnicas de estudio 

facllilarlan el tmbojo al interior del grupo y por tanto el oprelldiz.aje de los nil!os: Sin 

embargo el 40% de los maestros carecen de conocimicnlos suficientea porn aplicar ti!cnicaa y 

dinllmiCllS de estudio. 

Para observar los resultados de este cuestionario se incluyen @111ficos (ver Anexos) 

que oyudorñn a comprender que también los maestros influyen pata que los alumnog teogon 

un buen aprovcclwniento en sus estudios y que es necesario que el magillerio este mejor 

prepomdo poro aprovechar al máximo sus capacidades y aptitudes en beneficio de sus 

alumnos 

Con base en los resultados obten.Idos en la presente investigación ea necesnrio 

regre.ar al inicio del mismo, o seo ol proyecto de lnvestJsación, poro comentar algUllos de 

los objetivos e hipótesis que se plantearon en tn1 principio. 

Uno de los objetivos que se plantearon fue el de Coooccr los problema• 

sociocconómicos que akctan el desarrollo de los alumnos en la educación primaria. Aqul 

podemos comcnlAr que o tmves de las encuestas que se levanlllron y en análisiJJ de Jos 

resultados se alcanzó nuestro objetivo ya que los datos om>jl!.dos fueron de que efectivamente 

el nil1o vi~ serios problemns económicos y sociales que no le permiten aprovechar al l 00% 

los cooocimicntos adquirido• en la eacuela primaria. 

El segundo objetivo planteado fue el de Conocer los condiciones de vida que tienen 

los alumnos de la escuela primaria "Junn Jacobo Rouaseou" sobre e!le objetivo podemos 
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comentar que por medio de algunas de las preguntas planteadas en la encuesta No. 1 nos 

llevoron a conocer lns condiciones de vida de los alumnos, por ejemplo el ingreso que 

reciben !ns fnmilins, las condiciones de las viviendas, el tipo de alimt::nlaci6n que reciben los 

oillot, y algunas otras que finalmente nos llevan a conocer en que condiciones se desarrolla 

elnillo. 

Después de \>:!' las c-0ndicio11es socioeconómicns que tienen los allllllll08 de la 

escuela en estudio y después de observar los dificultades que tienen paro estudiar, nos llevó n 

levnnlnr unn segunda encuesta dirigida n los profesores de la escuela primnrio, pam conocer 

su punto de vista respecto a las dificultades que tienen los nillos para aprender. 

Todo el enillisis de Ja presente investignción nos permitió comprobar !ns hipótesis 

planteadas ya que se pudo probar que efectivamente los bajos recursos con que cuentan lrui 

familias que tienen a sus hijos en Ja escuela •Juan Jacobo Rousseau• tiene como 

consecuencia el bojo rendimiento escolar. 

Como se puede observar en Ja pregunta No. 7 mlts del 50% de !ns filmilios reciben el 

salario mlnimo y en lo pregunta No. 8 mAs del 40% vive en cosa rentada. Esto nos lleva n 

que la mnyorla del ingreso fnmilinr es destinado a cumplir las neccsidndes básicos de los 

miembros de Ja fiunilin., por lo que la educación no esta contemplada como una necesidad 

básica y por lo tanto no se le destins uno parte especial del presupuesto familiar. 

Lo anterior nos lleva a la comprobación de la hipótesis planteada respecto a que la 

mayor parte del ingreso familiar es destinado n la alimentación y sustento, lo cual impide a 

los nillos satisfilcer las necesidades primordiales en la escuela. 
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La tercera hipótesis se puede decir que fue comprobndn solamente con los 

comenlarios que los profesores realiz.aron en las encueslas ya que In mayorta coincidió en 

que o! aplicar tccniclls y dinámiC11S de estudio el aprendizaje puede ~omr aJ Üllerior del 

saJón de clase. 

En particular puedo mencionar que a lo largo de mi tmbajo como docente y en 

particular en la escuela •Juan Jocobo Rousseau• utilice tecnicaa que pcnnitlan a los alumnos 

opro-11ar un poco mas los conocimientos dtldos. 

Al concluir la presente in'l'CS!igacióu podemos decir que México es uu pBi1 joven que 

e:ita aprendiendo y donde la cuscllnnza debe ajustsrse a lns neceaidtldes de WUI sociedad que 

desea desarrollar 111 máximo el potencio! humano. 

Actulllmente casi un 90% de los ni!los comienzan a asistir a la escuela pero casi la 

mitad de los alumno• In nbandOllllll nntes de cumplir cuatro anos de escolaridad y antes de 

haber aprendido n leer y escribir y sabclllO!I que lo• factores •ocioeconómicos influyen en 

gmnde mnnem pam que se de este fenómeno. 

Sólo cuando la desnutrición, las enfurmedades y el analfabetismo masivo sean 

percibidos como problemas 11oeiales, •• creanln soluciones que l'e9llelvon loo problemllll que 

en1ft:núl la sociedad nctunlmAOn!e. 
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CONCLUSIONES 

Por medio del estudio realizado en la Escuela Primaria Juan Jacobo Roosseau, se 

constató los serioa problemas y las dificulllldes que tienen loa alumnos para aprovtehar al 

málCimo los conocimiento• que se les proporciO!lllll. Las deficiencias que se títuen en 

educación parten en gran medida de los problCtllll.S socioeconómicos que timen los alumno>, 

el~o importante del cunl parte nuestro invmigación y que es lo hipótesis principal del 

lmbe.jo. Tfllll la "'41iuci6n de la ¡ftseote investigación se puede concluir los siguiente: 

l. A lo IBrgo de la Historia la educación hn servido o los intereses de clase y se hn 

adapllldo de acuerdo ni momelllo histórico en el que se desarrolla. Y ha servído pMl 

consolidar al gobierno en el poder. 

2. Los contenidos del Artlcufo 3o. han sido modificado en vnrialJ ocasiones sin que se 

cwnpla en lo esencial sus postulados. El ort.lculo 3o debe contemplar no sólo lo 

educación primnrill y secundaria, sino la educaclón en todos sus niveles si es que se 

!ft!ende de esta manr:ra alcanmr la calidad en la educación. 

3. Los crunbios que se han dado m educación o lo latgo de la historia ha !ralclo como 

coruccuencla que la "8lidad de la educación seo deficiente. 

4. A paftlr de la crisis de los so·a •e mMCó un estancsmiento en la educación provocado 

por la reducción de pre.rupuesto y por dejar a la educación como un ruipccto no 

prioritario para las necesidades del pal!. 

S. El sistema cduclltivo ba servido para lograr la estabilidad y gamntizar la cohesión 

necesorie. pom el funcionnmiento del Estado ya que se tmnsmiten idcologia• 

convenientes poro. lcgitimnr su posición. 

6. Ln educación en lo socíedrul capitolisto e!ta regida por los relaciones de producción, 

el des4tr0llo desigual de los individuos y por pmteger los Ín!Cl'eSell de clruie. 
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7. La educación es una de las bases eseocinles del desanollo y de la cultum de Jos 

pueblos y es tambieo el origen de Ja caliliC11cióu de Ja fuma de trabajo. 

8. Lu deficiencias cualitativas de Ja eduC11cióo rueKicaoa se han coosidemdo como un 

factor importAntc del estado de airoso y subdesrurollo que •e enfrenta romo nación. 

9. Con Ja modemizncióo de Ja educación propuesta por el actual gobierno se pretende 

mejorar las condiciones en las que se eocuenlrlln nillos y maestros, pero mientms no 

se mejoren las condiciones sociales de la pobJación en general no podnl elevarse el 

nivel educativo. 

10. El estudio realizado en el medio social donde se desarrollan Jos nilloa fue con el 

objeto de conocer Ja situación que viven fuero de Ja escuela. Ya que Ja edw:ación 

define a Ja familia C-Otno el primer núcleo eduC11tivo, que promueve la superación y la 

inlegrnci6n de Ja misma familia. 

11. En el ll1lálisis de las encuestas realizadas a las fumilias de Ja escuela en estudio se 

oonaidero fundamental, Jos ingresos y el nivel de escolaridad pnm detcnninnr la 

situación económica y social en Ja que se encuentran Jos nil!os. 

12. Pese n Jo establecido en Ja Constitucióu la educación depende de Ja posición que Ja 

fnmilin tenga respecto a Ja distribución del ingreso. 

13. El ingreso que reciben las familiJl.s encuestadas condiciona los beneficios que puedan 

tener Jos hijos dentro del aspecto educativo, ya que no cucntau con los recursos para 

satisfacer sus necesidades en Ja escuela. 

14. El bajo ingreso de la población .. ludiada impide el acceso a mejores viviendas que 

tlCSll de su propiedsd. 

15. Se comprobó tambien que en tc!tminos genera.les Jos niveles de ingresos detcnninnn 

las posibilidades reales no sólo de estudiar sino de callfiClll'SC en algún 4rcn parn 

obtener nn empleo penuancnte y mejor remunemdo, ya que se observó que la mayor 

pllrle recibe el salario mlnimo por no contar unn preparncióo adecunda pam tmbojar. 



78 

16. La mayorla de lns fiuniliru¡ encuestada• est4n fuero de la cobertura de organismos 

como IMSS, ISSSTE o Centros de Salud, por lo que una parte de sus 1'Cursos son 

empleados para pagll!' medicos particulares. 

17. En Ja zona de influencia ostudiadA se observaron problemas comusiales como el 

pandillerismo, drogadicción, violencia en las calles, lo que hace que los niAos desde 

pequeftOll participen en nlgll!lll de eiW actividades. 

18. El trabajo de un maestro se desarrolla en un medio soclnl, que detennirul Ja presencia 

de UD gran nlimero de problemas que se deben resolver o intentar de resolver. 

19. Un maemo debe estar contnntemente en supemción pera que de esta mnnem se 

adapte a las condiciones de vida de las comunidades cm las que trabaja. 

20. Un maestro debe conocer cudles son las causas que mfluyen en Jos nillos por lo que 

tienen dificultades para aprender. 

21. Es necesario ubicar al nil!o dentro de su realidad, dentro del ambiente que le rodcn 

como UD medio parn interesarlo en su comunidad y que trate de mejorar las 

condiciones de vida. 

22. Cuando los maestros realmenle estt!n motiwdos pira trabajar dentro de sus salonea 

de clase el nivel de educación se elevará considemblemcnte y el rezago educativo en 

el que se encuenlm a OÍ\"ei general el pals. 
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ALTERNATIVAS 

Como se afirmó en la parte teórica de este trabe.jo los problemas socioecooómicos 

son un problemn eruuctuml que viven las familias de los alumnos que se encuentmn 

inseritos en la Escuela Primaria "JlltlD Jacobo Rousseau". 

Los problemas sociales y económicos que viven las fiunilios deben nfroniarse 

considerando las causas que los originan y los efectos que tienen en los nillos. En esta 

iuvest.igoci6n se estableció que la causa esencial se debe a los problemas económicos que 

tienen los pedwi de familia. 

Sabemos sin embargo que, atacar el problema esencial, que es el problemn del 

ingreso familiar en !ns condiciones actuaies del prus es dificil, ya que esto implica una 

tmnsfonnación de fondo de la estructura económica del pal•. pero si es posible que baya una 

aspimción a mejorar las condiciones de vida de la misma famili4 en beneficio siempre de los 

nillos. 

Para mejoror In calidad de la educación dentro de un salón de clases es necewío que 

el maestro este diBpucs1o a superar los problemas que los nilios viven a diario y a buscar 

altcmativns que le ayuden a lograrlo. 

Una alternativo que el maestro puede emplear y que no esta fuera de su alClllll)C es 

acercar a los nilios a los centros de intcn!s como es el de muscos, monumentos, zonas 

arqueológicas pero que lo hagan en visitas pcquellas que no provoquen que los alunmos 

pierdan el intcres. 

tsTA 
SAUI 

TESIS NO D9E 
IE LA 61BLiiTECI 
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Lo anterior surge de las mnmt6nicns ~isitns que hacen las escuelns n los centros 

históricos y que ni final provocan que los nitlos no recuerden el objetivo de In visita. Esto 

puede ayudar parn poner eu contacto a los niftos con ru pesado y conocer algunos de Jos 

problemas que enftentaron, conocer !ns causas que originaron y BBI podrtan servir de base 

pam dar respuesta n situaciones problemAticns actuales. 

Es necesario aprovechar el interés de los niJlos por algún tema y en el momento en el 

que se presente permitiendo su participación individual y grupal en los procedimientos pera 

estudiar, de esta manera se ayudn a los ni11os a crear por st solos los conocimientos 

necesarios paro resolver problemas que se les presenten, no sólo en la escuela sino en m vida 

cotidiana. 

Con la actualización al magisterio con los nuevas Tecnicas de Estudio Dirigido y 

Dirulmicas de Grupo, se logrenl poner a disposición de los nitlos nuevas henrunieutas que 

les ayuden a loginr la eficacia en el aprendizaje. 

El estudio dirigido es una fotma de estudiar fuem de la escuela y que puede UeVlll'Se a 

cabo desde el salón de clases, motivando n los nlumuo• a realizor actividades que le puedan 

servir, pero que las tiene que rcnliznr fuero del salón de clasca y por conalguicnte fuem de la 

escuela. 

La.o ti!cniCBB grupales son medios que pcmliten y facilitan la adquisición de 

conocimientos mAs nlpidamente a hnVl!s de actividades ~das ni interior del grupo y que 

permiten la participación activa de los alumnos y por la interocción que se lleva entre lo1 

mLrmos alumnos 
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UWl de las nltemativu más iwporlantes de esle trabajo es que los maestros utilicen 

recursos n su alcance pnm pr:ictiCM con sus "1umnos =nismos que les ayudtn a alC4JJZM 

objetivos básicos de los progmmns cducntivos. 

Emu Téccicas Grupales que desde tiempo etn\S se brul venido utiliznndo en 

di&nmtcs paises no se emplean como un recurso pam supcmr !09 problemas que IOA nil!o• 

llevan consigo n In escuela y que soo recursos que no requieren gnstos suntuosos para lo• 

maestros y que si ticnt:n un electo vitnl en el aprovechamiento de los nillos. 

El objetivo de la ~sente inwstignción pudo alcanzarcc a tmvés de ln comprobación 

de cómo los problemas que el nifto vive en el nllcleo familiar akctan a la adquisición de 

conocimiento• y como loa mileStro• pueden contar con rcc1113os a su nlcance pam que los 

objetivos que se plnnleen al inicio de una clase •ean alcam.ados. 

Finalmente y pam concluir este trabajo de tesis profesional, quiero manifestar que a 

lo Jarso de la elnbomción de este estudio y gmcins 11 ln n;;uda de mi llSC•om, ln licenciada 

Plorina Clonzélez Camarillo, se pudieron cumplir los objetivos plllnleados. 

De igual futmn, se pudieron comprolw nucstrB9 hipótesis de trabajo tmzadas pam el 

mismo y el rcrullado oc pone a juicio del lector. 
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ESTUDJOSOCIOECONOMICOAPUCADOA LOS 
PADRES DE LOS ALUMNOS DE M ESCUELA 22-247 

"JUAN JACOBO ROl!SSEAU" 

ENCUESTA NO. J 

Conteste llSfecl con sinceridad lu prcgwrtu que abajo se seftalan y que ticmn como 
propósito fimdamcntal llevar a cabo un estudio soeioeaonólllioo som los allllllllOS de 
esta escuela. Los dalos que vic:rta usted se:ú absolutamente confidenciales y setViran 
para mejoiv la educlción de S11S hijos. 

1. Sabe llSfecl leer y escribir 

Si __ _ No __ _ 

2. Qué sncfo de escolaridad tiene usted. 

3. En esta colonia se n:ali7Ml actividades cullllnlles 

Si __ _ No __ _ 

SALUD, VlVJENDA Y SERVICIOS 

4. Usted es dal:chobabiente de alguna institución que proporcione asistencia médica. 

6. Ea"'1 V8Cllll8doa Sll8 hijos. 



7. Pmp au cruz sobre la letra que comispcada a la re.pllellll camela. 

El in1Je110 numual de la filmilia es de: 

a) SUdclomlnimo b)M.Udc 2,400.00 

8. La casa que habita ea : 

a)Rcllllda b)Propia 

9. Los servicio& que timo la cua 11011: 

a)Agua b)Luz 

10. Ap8l'ltoa que hay CID SU Cl8& 

e) Olla c:anlidld. ¿cual? 

e)Olla.. ___ _ 

e) Tcldfooo d) ou 

a)Radio b)T:V c)Tocadill:o1 d)~ c)&luftl l)IWJlacnd« g)Liculdonl 

11. El servicio médico es 

a) JMSS b) JSSSTE e)SSA c)Otro 

12. Los servicios de la colonia en que vive usted, son 

a) PaVÍllll::lllllCÍ b) Alumbndo e) Dn:nljc d) Lialpia e) Vigillacia t) Sdllllcs de trWilo. 

13. El mi-o de comidas que el nido hice al día 

a)Uoa b)Dos e)TRI 



14. Anote en los pmáltcsb el mbnero de dlu de la semana que el nifto OOll5lllllt los 
llÍgWeafa alimentos 

Pan 

Vadulu __ 

HucYo __ 

Pcxado __ Que., __ _ 

a)Nillgllno b)Primllia e)~ 

16. Las lecturas que IQOStumbran en su casa son 

a)Rcvillu 

Torlilla 

Pnsla ---
F!ijob __ _ 

Clolollnu __ 

e) Superior 

b)Pcriódicos ----------------disacllllcs 

c)Novdu 

d) CllCllloo 

17. Tipo de nnísica que le gusta esG1lllhar 

a)Clisica b)Modcma c)FoWorica e) Jmlnrmcntll 



SABEN LEER Y ESCRIBIR 

LEEN Y ESCRIBE 
100% 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



GRADO DE ESCOLARIDAD 

PRIMARIA 
49% 

SECUNDARIA 
21% 

NINGUNA 
13% 

SUPERIOR 
3% 

MEDIO SUPERIOR 
14% 

PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-24 7 



EN LA COLONIA SE REALIZAN ACTIVIDADES CULTURALES 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA No.1 

NO SABE 
6% 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



ES DERECHOHABIENTE DE ALGUNA INSTITUCION DE ASISTENCIA MEDICA 

NO 
61% 

SI 
39% 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 h 



EXISTE ALGUNA CLINICA EN LA COMUNIDAD 

SI 

NO 
19% 

NO CONTESTO 
8% 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 

·1~: 

1
4· 
;~~ 
·~ 



ESTAN VACUNADOS SUS HIJOS 

SI 
86% 

NO CONTESTO 
8% 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 
·-·--·· --·--.----··--------·~-· 



EL INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA ES 

--MAS DE 2,400.00 
19% 

SALARIO MINIMO 
51% 

OTRA CANTIDAD 
30% 

PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



LA CASA QUE HABITA 

RENTADA 
43% 

22% 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-24 7 ¡i 



SERVICIOS EN CASA 

9% 

INCISO A Y B DE LA PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



SERVICIOS EN CASA 

NO TIENEN 
6()0;b 

82% 

TIENEN TELEFONO 
40% 

INCISO C Y D DE LA PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-24 7 
\= r 



APARATOS QUE HAY EN CASA 

75% 

NO TIENEN RADIO 
25% 

NET.V. 
95% 

INCISOS A Y B DE LA PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 

T.V. 

e 



APARATOS QUE HAY EN CASA 

TIENEN TOCADISCOS 
42% 

NO TIENEN 
58% 75% 

INCISOS C Y D DE LA PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA No.1 

NO TIENEN 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 · ~ j¡~ 



APARATOS QUE HAY EN CASA 

NO TIENEf\ 

71% 

INCISOS E Y F DE LA PREGUNTA No.1 O DE LA ENCUESTA. No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



APARATOS QUE HAY EN CASA 

TIENEN LICUAD 
95% 

NO TIENEN 
5% 

INCISO G DE LA PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-24 7 



EL SERVICIO MEDICO ES 

SSA 
17% 

IS SS TE 

PARTICULAR 
30% 

IMSS 

OTRO 
10% 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



SERVICIOS QUE EXISTEN DENTRO DE LA COLONIA 

NO TIENE 
10'% 

INCISOS A Y B DE LA PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 .. ~ 



SERVICIOS QUE EXISTEN DENTRO DE LA COLONIA 

NO TIENEN 
45% 

¡ 

SERV.DE LIMPIA 
55% 

INCISOS e y D DE LA PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



SERVICIOS QUE EXISTEN DENTRO DE LA COLONIA 

TIENEN VIGILANCIA 
45% 

NO TIENEN NO TIENEN 
55% 70% 

SEÑALES DE TRANSITO 
0% 

INCISOS E Y F DE LA PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



No. DE COMIDAS QUE EL NIÑO HACE AL DIA 

DOS 

70% 

UNA 
4% 

PREGUNTA No. 13 DE LA ENCUESTA No. 1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



ALIMENTACION DEL ALUMNADO 

VERDURA 
12% 

MANTEQUILLA 
0% 

PESCADO 
1% FRIJOLES 

14% 

LECHE 
8% 

CARNE 
2% 

PREGUNTA No.14 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



GRADO DE ESTUDIOS DE LA PERSONA QUE LOS SOSTIENEN 

NINGUNO 
8% 

37% 

PRIMARIA 
40% 

SUPERIOR 
1% 

14% 

PREGUNTA No.15 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



LECTURAS QUE ACOSTUMBRAN LEER 

PERIODICOS 
38% 

11% CUENTOS 
18% 

REVISTAS 
200/o 

SPECIALIZADOS 
14% 

PREGUNTA No.16 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 j;; 



LECTURAS QUE ACOSTUMBRAN LEER 
REVISTAS 

SOMOS IDEAS 
4% 4% SELECCIONES 

15% 

CHAHUISTLE 
4% 

RELIGIOSAS 
12% 

COCINA 
4% / 
BUENHOGAR 

12% 

TELE GUIA 
6% 

LUCHAS 
4% 

MUY INTERESANTE 
CONOZCA MAS TVYNOVELAS 4% 

4% 8% 

INCISO A DE LA PREGUNTA No.16 DE LA ENCUESTA No.1 

EESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



LECTURAS QUE ACOSTUMBRAN LEER 

4% 

JORNADA 

PERIODICOS 

PRENSA 
53% 

9% UNIVERSAL OVACIONES 
9% 4% 

13% 

NOVEDADES 
6% 

FINANCIERO 
2% 

INCISO B DE LA PREGUNTA No.16 DE LA ENCUESTA No.1 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



MUSICA QUE LES GUSTA ESCUCHAR 

FOLKLORICA 
11% 

30% 

MODERNA 
29% 

CLASICA 
10% 

INSTRUMENTAL 
20% 

PREGUNTA No.17 DE LA ENCUESTA No.1 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 22-247 



CUESTIONARIO APLICADO A LOS PROFESORES DE 
L4 ESCUELA 22-247 "JUAN JACOBO ROUSSEAU" 

ENCUESTA NO. 2 

Grado: ____________ _ 

INSTRUCCIONES: 

Conteste les siguientes preguntas de ecuerdo a su experiencia dentro del salón 
de clases. Marque con wia x, los planteamientos formulados. 

l. Consideras que los alunmos tiene dificultades para estudiar 

si __ no __ 

2. Cuáles aspectos influyen para que esto suceda 

a) Time - antececllllltes del inla de estudio si __ oo __ 

b) e- de instnDmntos y téaUcas de estudio si __ no __ 

e) Poco oontado de inslrummtos y téaiicas de estudio si __ DO __ 

3. En su labor advierte que los niftos al estudiar se fatigan. 

•i __ no __ 



4. Sdlalc la causa o las causas que ocasionen este problema. 

a) MoliVllciÓll in.._. al inlciar la cu 

b) Poco inleréa m el tema a tntar 

e) Periodo ox.-ivo dedicldo al Cllltudio 

S.Pcrmite que los alunmos pal1icipen en la elección del procedimiento para 
c:studiar. 

si DO 

Indique en que grado 

a) Sianpnl 

b)A-

c)Numa 

6. Practica en su desarrollo profesional algWla téaúca que facilite el estudio 
que realizan los nifios. 

no 

7. Indique las téaiicas que pueden facilitar el estudio. 

a) Comidcna que una buena lectura ayuda al aprmdil.aje si 

b) la elalKncióD de mia IDOllllgndia 

e) La féaiica del .resuman si 

DO 

no __ 

no __ 

1 
1 



8. Considera que dotar al niiio de instrumentos que Je faciliten el estudio, 
logrará eficacia en el aprendir.aje. 

si DO 

Indique m que grado. 

a) TClCalmalte 

b) SuticillllSemmle __ _ 

e)~"'-"'----

9. Considera usted que c:umta con la información adecuada en cuanto a 
técniCllll de estudio se refiere. 

si __ _ 
llO 

En que forma. 

a) Amplia __ _ 

b) Suficiente -

e) l!9cua ---

1 
1 



LOS ALUMNOS TIENEN DIFICULTADES PARA ESTUDIAR 

SI 
94% 

NO 
6°/o 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUOIOAPLICADOA LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA 5.4.BEA EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNOS 



ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES PARA ESTUDIAR 

SI 
100% 

TIENE ESCASOS ANTECEDENTES DEL AREA DE ESiUOIO 

INCISO A DE LA PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROF!:SORES DE LA ESCUELA 22·247 PARA SABER EL.A.PAOVECHAMIENT'OOE SUS ALUMNOS 



ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES PARA ESTUDIAR 
CARECE DE INSTRUMENTOS Y TECNICAS CE ESTUDIO 

SI 
65% 

NO 
24% 

NO CONTESTO 
12% 

INCISO B DE LA PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APRO'IECHAMIENrO DE SUS ALUMNOS 



ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES PARA ESTUDIAR 

SI 
94% 

POCO CONTACTO DE INSTRUMENTOS YTECNICAS DE ESTUDIO 

6% 

INCISO C DE LA PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABEA EL APAOVECHAMIENrO DE SUS ALUMNOS 



LOS NIÑOS AL ESTUDIAR SE FATIGAN 

SI 

NO 
25% 

NO CONTESTO 
S°.4 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNO> 



CAUSAS QUE OCASIONAN LA FATIGA 

B 
27% 

e 
57% 

A 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNCG 



PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS PARA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIAR 

SI 

NO 
5% 

_NO CONTESTO 
16% 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22·247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNCS 



PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS PARA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIAR 

AVECES 
75% 

INDICACIO N DE EN O UE G RA 00 

SIEMPRE 
19% 

NUNCA 
6% 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABEA EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNO'; f 



USO DE TECNICAS PARA FACILITAR EL ESTUDIO DE LOS ALUMNOS 

SI 

27% 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROl/ECHAMIENTO DE SUS ALUMNCS 



TECNICAS PARA FACILITAR EL ESTUDIO 
CONSIDERA QUE UNA BUENA LECTURAAYUDAALAPRENDIZAJE 

SI 
93% 

NO CONTESTO 
7% 

INCISO A DE LA PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO OE SUS ALUMNOS 



TECNICAS PARA FACILITAR EL ESTUDIO 
ELABORACION DE UNA MONOGRAFIA 

SI 
53% 

NO CONTESTO 
33% 

INCISO B DE LA PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNCS 



TECNICAS PARA FACILITAR EL ESTUDIO 

SI 

EL RESUMEN 

NO 
13% 

NO CONTESTO 
13% 

INCISO C DE LA PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNCS f 



LA DOTACION DE TECNICAS DE ESTUDIO FACILITAN EL APRENDIZAJE 

SI 
93% 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA No.2 

NO 
7% 

ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22·247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNOS f 
í. :f. 

i 



LA DOTACION DE TECNICAS DE ESTUDIO FACILITAN El APRENDIZAJE 

SUFICIENTEMENTE 
67% 

INDICACION DE EN QUE GRADO 

TOTALMENTE 
27% 

~SCASAME NTE 
7% 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABEA EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNOS 



CUENTA CON INFORMACION SOBRE TECNICAS DE ESTUDIO 

SI 
60% 

NO 
40% 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE sus ALUMNCG I~ 



CUENTA CON INFORMACION SOBRE TECNICAS DE ESTUDIO 

ESCASAMENTE 
27% 

INDICACION EN QUE FORMA 

SUFICIENTEMENTE 
47% 

i 

AMPLIAMENTE 
0% 

NO CONTESTO 
27% 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA No.2 
ESTUDIO APLICADO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA 22-247 PARA SABER EL APROVECHAMIENTO DE SUS ALUMNOS 
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