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1NTRODUCCION 

La deserción escolar constituye un fenómeno -
educativo que día con día adquiere mayo relevancia -
dentro del sistema escolar, pues surge de las raíces 
más profundas de la institución educativa para cues-
tionar la eficiencia de la misma, por lo que preocu-
pa e incita a los investigadores a analizar y mati--
zar la realidad educativa con diversas posturas y en 
foques. 

Algunos estudios señalan que la deserción esco 
lar constituye una de las problemáticas centrales -
del sistema educativo, pues el éxito o fracaso esco-
lar de los estudiantes determina en cierto grado su-
labor educativa, en tanto que imposibilita el logro-
de las funciones propias de la eduCación, en el sen-
tido de proporcionar a los individuos los conocimien 
tos necesarios para desempeñar las actividades pro--
ductivas al igual que dirige los cuestionamientos so 
bre el papel que desempeña la educación en nuestra 
sociedad. Otros consideran que la deserción refleja 
un deficiente rendimiento escolar así como un proble 
ma que afecta al sistema socioeconómico del país, en 
cuanto que minimiza las posibilidades de que se in-
cluyan en el mercado de trabajo profesionales capací 
tados 	Nuevos enfoques relativizan la trascendencia 
de la deserción pues por un lado, observan que no (-
obstante los estudiantes no concluyan sus estudios -
experimentan un cierto grado de movilidad ascendente 
debido a la formación recibida y, por el otro, argu-
mentan el hecho 'de que los alumnos no concluyan sus-
estudios, no indica ineficiencia en un sistema esco-
lar que como el de México, no agota su función educa 
tiva produciendo egreSados, en virtud de la crecien-
te demanda educacional que enfrenta el país. 
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Por nuestra parte, consideramos que la deser-
ción escolar es un fenómeno de primordial importan--
cia, que requiere tanto de estudios tendientes a in-
dagar en una realidad particular sus causas y efec--
tos como de la implementación de medidas tendientes-
a minimizarla. En este sentido, suponemos que en - 
primer término, el abandono escólar refleja un defi-
ciente sistema educativo en el orden docente, acadé-
mico, administrativo y de servicios, que se traduce-
en un bajo nivel académico de la población estudian-
til y, en segundo término, limita las posibilidades - 
de que los estudiantes obtengan mayores niveles de 
ingreso dentro de la jerarqura ocupacional a partir-
de una formación recibida. 

Siendo muchas las explicaciones que se dan en-
torno a las causas que originan el fenómeno de la de 
serción, dependierido del contexto social en que se -
produce y del nivel de escolaridad del que se trate, 
se intentará aboradar la problemática a través del -
análisis empírico-estadrstico de un caso en el nivel 
de enseñanza superior y en torno a diferentes facto-
res con el fin de conocer el sistema de relaciones -
que se establece según la estructura del sistema com 
pleto del caso que nos ocupa. 

Ahora bién, la deserción a nivel de enseñanza-
superior nos inquietó particularmente en virtud de -
la creciente agudización de este fenómeno en la uni-
versidad que, profundizando un poco, pudimos adver-
tir coincidFa con la repentina sobrepoblación que ex 
perimentó dicha institución al inicio de los seten--
tas. De esta forma, analizamos el problema y obser-
vamos que la política "Puertas abiertas" ha resulta-
do tanto benéfica como perjudicial, pues al mismo -
tiempo que permitió el acceso a mayor número de de-- 
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mandantes por educación superior el nivel académi-
co impartido en sus aulas sufrió un deterioro con-
siderable al no haber contado con los recursos ne-
cesarios para enfrentar dicha explosión demográfi-
ca. 

Referente al aspecto positivo que trajo consi 
'go esta política tenemos que la apertura de le uni 
versidad benefició a estos demandantes brindándo=-
les mayores posibilidades de acceder a la educa- -
ción superior, sin embargo, con la baja del nivel-
académico resultó que, por un:lado, los estudian--
tes que egresaban lo hacían cada vez con menos ar-
mas para enfrentarse al mercado de trabajo y, por-
el otro, se incrementó el porcentaje de estudian--
tes desertores. 

A partir de esto, es necesario destacar nues-
tra postura en el sentido de conveilque. ia .deser 
ción escólar en la Universidad debe disminuirse 
fin de que la política de "puertas abiertas" sea -
más efectiva brindando a los estudiantes no sólo -
el acceso a sus aulas sino una formación completa-
y de mayor calidad. •De «donde, consideramos pertinen 
te la realización de estudios que acepten las posi 
bilidades de resolver problemáticas concretas aten 
diendo a las necesidades de los estudiantes inscri 
tos en los planteles. 

Para la realización de esta investigaCión se-
seleccionó la generación 1972-1975 de la Facultad-
de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual se ob 
tuvo una muestra representativa que nos permitiera 
confrontar empíricamente los supuestos que respal-
dan a cada una de las variables, con el fin de po-
der advertir en primer lugar, ciertas característi 



cas que reviste el fenómeno de la deserción esco--
lar en la UNAM y en segundo lugar, conocer alguna-
de las causas que lo propiciaron en esta genera,.-
cíón. 

Dicha investigación consiste en el análisis -
empírico-estadístico de los efectos diferenciados-
de los factores socioeconómicos y académicos sobre 
la deserción relativa y absoluta que en este estu-
dio constituyen los dos modelos de análiáis identi 
ficados para la medición de la deserción. El pri-
mero, la deserción relativa, analiza el nivel de -
escolaridad alcanzado por los estudiantes a través 
del porcentaje de créditos en función de la inci--
dencia de las variables intervinientes, y el segun 
do, determina la influencia de las variables selec 
ccionadas sobre la deserción, abordando el análi--
sis dicotómico de los desertores y no desertores - 
en función de los factores intervinientes en cada-
grupo. 

Teniendo en cuenta que la deserción puede ser 
el resultado de la interacción de los factores an-
teriores, se intentó advertir a través de la corre 
lación de los indicadores de cada uno, el peso de-
cisivo de aquel que resultara determinante en el -
análisis estadístico. 

El objetivo que se persigue en este estudio - 
consiste en aportar, en la medida de nuestras posi 
bilidades y de acuerdo a las particularidades de -
nuestro objeto de estudio, explicaciones significa 
tivas del fenómeno de la deserción escolar que 
sienten laS bases de posteriores estudios, encami-
nados a proponer alternativas de solución para la-
disminución de la deserción en la Facultad o en - 
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otras instituciones de educación superior con pro•--
blemáticas similares a las que en ella se presen--
tan. 

La investigación de las variables comprendí--
das en los factores identificados como los condi--
cionantes de la deserción se desarrolló en dos eta 
pas: la primera consistió en la recabación de la - 
información que se obtuvo en la Dirección General 
de Proyectos Académicos de la UNAM, y la segunda,-
comprendió el procesamiento de los datos, el cual-
se llevó a cabo en el Centro de Informática de la-
Facultad de Contaduría y Administración de la mis-
ma institución» 

Es conveniente destacar que la investigación--
presenta una Aimitante en cuanto a que no se obtu-
vieron todas las variables que a nuestro parecer -
caracterizan totalmente a cada factor por no haber 
tenido acceso directo a la información, lo que im-
posibilitó la adquisición de los datos sobre el in 
preso familiar que conforman la condición socioeco 
nómica del estudiante y algunos de los comprendí--
dos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otra limitante que presenta este estudio des-
de el punto de vista teórico-metodológico, es que-
solo contempla una generación, la de 1972, por lo-
que los resultados solamente serán válidos para 
esa generación. 	Se selecciónó dicha generación 
por dos razones: la primera es que observamos que-
a partir de 1970, debido e los sucesos políticos -
acontecidos en el pars se incrementó sorprendente-
mente la matricula de ingreso en el nivel superHop 
y paralelamente se mantuvo la proporción de egresa 
dos. Prueba de ello lo demuestran los cuadros - 
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I y II que a continuación se presentan: 

CUACRO 	1 

FACULTAD DE ClEmCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

AÑO HOMBRES 

POBLACION ESCOLAR Y EGRESADO 	1965-1975 

INSCRIPCION GENERAL 	 EGRESADOS 

% 	MUJERES 	% 	TOTAL 	HOMBRES 	% 	MUJERES %• TOrAL 

1965 733 70.62 305 29.38 1038 45 66.18 23 33.82 68 
1966 862 74.96 288 25.04 1150 76 73.79 27 26.21 103 
1967 987 72.73 370 27.27 1357 64 65.98 33 34.02 97 
1968 1298 71.1E 526 28.24 1824 63 65.63 33 34.37 96 
1969.  1271 70.10 542 29.90 1813 150 75.76 48 24.24 198 
1970 1428 68.59 654 31.41 2082 64 70.33 27 29.67 91 
1971 1695 64.20 945 35.80 2640 44 61.11 28 38.89 72 
1972 2286 64.74 1245 35.26 3531 75 66.96 37 33.04 112 
1973 2924 63.32 1694 36.68 4618 135 67.50 65 32.50 200 
1974 3311 62.02 2028 37.98 5339 138 63.89 78 36.11 216 
1975 2837 61.62 1767 38.38 4604 248 57.67 182 42.33 430 

FUENTE: Cuadros Estadísticos 1929-1979, Secretarla General Administrativa, Di 
rección General ce S.rvicios Auxiliares, Departamento de Estadistica, 
UNAM, México, 1980. 
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La segunda razón es de carácter estadístico,-
pues para detectar al desertor era necesario aceR 
tar un lapso mayor con respecto al establecido que 
es de 4 a 5 años, en virtud de que la UNAM es bas-
tante flexible en cuanto al tiempo que exige para-
culminar los estudios. 

Cabe mencionar que en esta investigación el -
fenómeno de la masificación que se produjo en la - 
UNAM, producto de la política de "Puertas Abier--
tas" se incluye exclusivamente a manera de referen 
cia. Esto es, forma parte del contexto social que 
circunscribe a la generación objeto de estudio. 

Es necesario señalar que este estudio consti-
tuye solamente el principio de una investigación -
más amplia y profunda sobre el problema de la de--
serciÓn por lo que en esta fase únicamente se in--
tenta comprobar si los factores identificados como 
los coridicionantes guardan efectivamente cierta re 
lación con la deserción. De ser así, saber en que 
grado con el objeto de sentar las bases de estu- -
dios posteriores que analicen el comportamiento de 
esta relación entre distintas generaciones y en el 
transcurso del tiempo. 

Finalmente, con el fin de hacer más explícito 
el desarrollo de la presente investigación, a con-
tinuación se describe el contenido de los diferen-
tes capítulos. En el primero, se expone someramen 
te la realidad de la educación superior en México-
en función de los acontecimientos políticos y so-
cíales alrededor de los setentas para establecer -
el contexto que enmarca la problemática que nos -
ocupa. De igual forma, se presenta una síntesis -
de la historia de (a Facultad, así como se descri- 



ben las caracterrsticas generales de la población-
objeto de estudio, se exponen los lineamientos te6 
ricos más relevantes que explican y fundamentan a-
cada factor, para posteriormente conceptualizar y-
explicar cada una de las variables comprendidas en 
esta investigación. Finalmente, en el tercer capr 
tulo se procederá en primer término a la presenta-
ción de las consideraciones metodológicas en torno 
a la investigación emprrica y, en segundo término, 
a la verificación e interpretación de las hipóte--
sis de este estudio. 
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CAPITULO I 

LA DESERCION ESCOLAR Y LA EDUCACION SUPERIOR EN ME 
XICO. 

1. El contexto social de los setentas. 

La deserción escolar a nivel superior requie-
re de un análisis específico de las causas que'se_ 
originan pues siendo la. Universidad la cúspide del 
sistema educativo, el abandono de los estudiantes-
tendrá explicaciones diferentes en comparación con 
otros niveles de escolaridad, teniendo en cuenta -
que los alumnos se han enfrentado a lo largo de - 
sus estudios a diversos grados clf/ selecól6nyf  q ue-
por lo tanto, los factores que inicialmente lo con 
dicionaban trascenderán para encontrar nuevas cau-
sas que satisfagan su recurrencia, asimsimo dichas 
causas estarán vinculadas tanto al contexto univer 
sitario nacional como a las características pro- 
pias de la institución y de los estudiantes sujo--
tos de análisis. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de-
presentar una visión global del contexto social -
del país en el que se encontraba inmersa la educa-
ción superior en México durante el período que nos 
ocupa, a fin de plantear los aspectos relacionados 
con la problemática de estudio. 

Comencemos por la igualdad educativa.• Todos-
sabemos que las oportunidades educativas están de-
terminadas, en lo general, por el origen económico 
y social del individuo, y en particular, por aspec 
tos relativos al desarrollo regional de las comuni 
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dades, de donde Pablo Latapi afirma que la educa—
ción "... será más bien un mecanismo para la trans 
misión de las desigualdades de una gehéreC:ión a la 
siguiente (1). Y amplia su afirmación diciendo -
que las desigualdades socioeconómicas determinan - 
la igualdad de la perseverancia en la educación, - 
la igualdad de aprovechamiento en la escuél.a y la-
igualdad de éxito social y económico en relación a 
la educación recibida; de donde la política guber-
namental de educación gratuita para todos ha servi 
do más como un apaciguador social para las clases-
menos favorecidas económicamente que como un medio 
de realización efectiva. de una distribución justa 
de la educación (2). 

Vemos así, como en México la educación siem--
pre ha favorecido a las clases en el poder (burgue 
sra y pequeña burguesia), pues los obreros y campe 
sinos se han visto por su condición socioeconómica, 
imposibilitados de permanecer en el sistema esco--
lar I imitándose generálmentesu escolaridad a nivel 

(1).- LATAPI, Pablo, Mitos y Verdades de la Educa-
ción Mexicana, 1971-1972. Una opinión inde-
pendiente, Editada por el Centro de Estudios 
Educativos, A.C., México, 1979, pág. 20 

(2).- Op.Cit., En el caso de la UNAM, el 66% de 
sus alumnos pertenecen a un grupo que por 
sus ingresos están en el 5% superior de la -
pirámide de ingresos y el 91% proviene del - 
estrato que compone el 15.4% más rico de la-
población. Así se observa como a lo largo -
del ascenso escolar existe una selección au-
tomática determinada por la capacidad econó-
mica. p. 20 
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primario y/o a escuelas técnicas de capacitación. 

Esta desigualdad social que se observa en el-
campo educativo se extiende a todos los ámbitos de 
la realidad nacional por lo que en 1968 se produjo 
una gran manifestación de protesta estudiantil y - 
popular contra la pobreza y marginacióñ 	las desi 
gualdades regionales, la subocupación, el desem---
pleo, el autoritarismo del aparato político y el -
enriquecimiento desmedido de una pequeña elite eco 
nómica, cuestionando de esta forma, el modelo de - 
desarrollo seguido por el Estado y exigiendo el -
cambio o la transformación social que resolviera -
las injusticias. 

El movimiento estudiantil-popular de 1968 se-
dió entonces, tonto como una protesta dirigida con 
tra la represión y la negación al diálogo por par-
te del gobierno, como también, en un plano más pro 
fundo contra la inadecuación del desarrollo a las-
necesidades sociales. El presidente en turno du-
rante ese año, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, se negó al 
diálogo y recurrió a la represión violenta ya que-
consideraba que con las demandas y movilizaciones-
se alteraba el funcionamiento del sistema político 
mexicano, dando a todo esto, uria explicación polí- 
tica, en donde señalaba que las deficiencias educa 
tivas eran las responsables de los hechos, propo--
niendo corno solución, el primero de septiembre de-
1968, "una profunda reforma educativa" (3) 

Para mayor información consultar "Juicio Crí 
tico sobre la labor educativa durante la ad- 
ministración del Licenciado Gustavo Díaz 	- 
Ordaz", Revista del Centro de Estudios Educa  
tivos A.C., Vol 1, No. 1, México, 1971. 
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Es así, en este contexto de presiones políti 
cas, con una economía inestable y de tensiones so-
ciales (4) como el licenciado Luis Echeverría ini-
ció su administración, presentando un proyecto eco 
nómico, político y social, que a su juicio resolve 
ría dicha situación. 

a) En lo político, "incrementar la participa-
ción mediante una "apertura democrática" que permi 
tiera a los grupos de presión un margen mayor de -
acción. Se alentaría la formación de nuevos parti 
dos, se reforzaría la acción de los existentes, se 
reformaría internamente el propósito oficial, se -
estimularía la auténtica participación sindical, -
se enfatizaría la autonomía de las universidades y 
se reconocería como un valor positivo la disiden--
cia de los intelectuales". 

b) En lo económico: "las reformas debían 
orientarse a la modernización acelerada del apara-
to productivo, principalmente del campo, la inter-
vención creciente del Estado, la eficiencia admi--
nistrativa, la lucha por aumentar la productividad, 
la conquista de mercados externos, la mayor autono 
mía tecnológica, etc. Modificar la estrategia del 
desarrollo significaba alterar las pautas conforme 
a las cuales el gobierno distribuía sus recursos,-
con miras a propiciar una distribución del ingreso 
más equitativa, una ampliación de mercado interno, 

(4) 

	
donde se observaba una gran pérdida de 
timidad y antipatía popular a pesar de que 
el presidente Díaz Ordaz había asuMido toda-
la responsabilidad de los hechos, en su in--
forme del primero de septiembre de 1969,pues 
la opinión pública sabía que entre sus prota 
gonistas se encontraba el entonces Secreta--
rio de Gobernación, Luis Echeverría. 
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una modernización más rápida y homogénea de la eco 
nomia y un refuerzo de la capacidad de autosusten-
tación del proceso de desarrollo respecto a influ-
encias externas. En vez de que la actividad econó 
mica descansara en la demanda de los sectores más-
priviligiados se pretendía ampliar la capacidad de 
compra de los sectores mayoritarios". 

c) En lo social: "el mejoramiento de las cla-
ses populares, la ampliación de oportunidades de - 
cultura y educación, la lucha contra el desempleo-
y la integración de las poblaciones marginadas al-
desarrollo nacional. 

d) En lo internacional: "el incrmento de rela 
ciones con otros países, principalmente del llama-
do Tercer Mundo, la solidarización con los intere-
ses de Estados dependientes y la redefinición de - 
la posición mexicana en los principales conflictos 
internacionales". (5) 

El "desarróllo estabilizador" cambió por "de-
sarrollo compartido" que también se le asignó como 
correlativo político "la apeil.tura democrática", -
que consistió en: 1) La liberalización de la críti 
ca en los medios de expresión, el respeto a la di-
sidencia, principalmente de los intelectuales, el-
respeto a la autonorffauniversitaria, la disposi- - 
ción al diálogo y la autocrítica gubernamental; 2) 
El fortalecimiento de los partidos políticos exis-
tentes y el aliento a otros nuevos, reformas elec- 

(5). 	LATAPI, Pablo, Análisis de un Sexenio de edu 
cación en México 1970-1976, Editorial Nueva-
Imagen, México, 1980, págs. 57-58» 
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torales, aproximación al pueblo para una mayor mo-
vilización y renovación de los dirigentes políti-
cos, de esta forma, la apertura fue la base de apo 
yo para reorientar el modelo de desarrollo. 

Es así como se opta por reformar los conteni-
dos y métodos educativos, de tal suerte que esta -
política educativa pondría especial atención a su-
relación con la producción, se convierte en nacio-
nalista y enfatiza los valores de la apertura y - 
ofrece oportunidades a todos por igual utilizándo-
se como elemento dinámico en la movilización de - 
ciertas clases sociales. 

Se observa que la política echeverrista en ma 
tenia de educación superior tambión conservó la 
tendencia central de la "apertura democrática" 
que se tradujo en el espíritu de reconciliación 
que el gobierno guardó con las instituciones de 
educación superior, en el incremento de los subsi-
dios federales a las universidades (6) y en el fo-
mento de nuevas opciones de organización universi-
taria que restarán peso a las influencias de la - 

6).- "El gasto federal de apoyo a la educación su 
perior ha evolucionado de una manera muy rá-
pida en los últimos años. En 1967 el gasto-
total de lp federación en educación superior 
era e 	781.8 millones de pesos, de los cuá d 
les $ 68

$ 
 1.7 eran para las institucíones me-

tropolitanas, (UNAM-IPN) y 100.1 de apoyo a-
las universiades estatales» En 1970 había- 
umentado a 

	

	1,080.7 millones; en 1974 a - 
1 $ 3,613.5 mi Iones de los cuales $ 2,984.0 - 

se otoraban a las instituciones metropolíta 
nas, UNAM, 	1PN, y$ 629,5 a la provincia» EI 
1975, se invierten $ 5,888.9 millones de los 
cuales $ 4,900.0 Ion para las Instituciones-
Metropolitanas y 5 98b.9 están destinados a- 
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UNAM. (7). 

Dentro de la esfera universitaria se registra 
ron algunos fenómenos que muestran la gradual 
transformación en el papel político de las univer-
sidades en el ámbito nacional« Dichos fenómenos -
cobraron importancia no sólo en el plano universi-
tario sino también en el nacional» En el primeroy 
se observa cómo se intesificó la acción directa de 
los grupos de izquierda dentro de las institucio--
nes, al igual que proliferaron grupos dé presión y 
acción violenta denominados "porros" y "contrapo--
rros", sostenidos por funcionariosunivéi,sitarjos, 
políticos o grupos externos de diversa índole y se 
intensificó la confrontación laboral a través de 
un mayor movimiento indicát. Otro aspecto sobresa 
tiente fue el deterioro de los niveles académicos-
en las instituciones públicas, lo que aunado a la-
creciente agudización de los conflictos de clase -
estimularon y fortalecieron a las universidades -
privadas. El entendimiento político entre las uni 

las Universidades de Provincia. 
Jaime Castre jón Díez,, La  Educación Superior-
en México, Editorial Edícol, S.A., México, -
1979, pág. 210. 
"Se ha intentado evitar el crecimiento de 
las instituciones que sufren el gigantismo 
como la UNAM y el IPN, no estableciendo la - 
política de "numeras clausus" sino abriendo-
vías alternas como la Universidad Metropoli-
tana, las Escuelas Nacionales de Enseñanza - 
Profesional de la UNAM y las Unidades Inter-
disciplinarias del IPN". 
Jaime Castrejón Diez, "La educación superior 
en ocho países de América Latina y el Caribe" 
Educación y Realidad Socio  económica, Edita-
BB- por centro de Estudios Eaucativos, A.C., 
México, 1979, pag. 27 

(7) 
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versidades y el gobierno siguió siendo sumamente - 
difícil, creciendo la intervención indirecta a tra 
vés de los organismos gubernamentales como la Se--
cretaría de Educación Pública y la Secretaría de -
Gobernación. 

En el plano nacional, se observa que el go- - 
bierno no logró evitar el efecto más profundo de - 
desligitimación causado por la crítica persistente 
de las universidades a su modelo político, que se-
difundió al interior del país mostrándose una gran 
capacidad de comunicación y solidaridad entre los-
grupos políticos de las diversas instituciones es-
tatales. Finalmente, se modifiéó la relación de - 
las instituciones con la configuración:de clases - 
vigentes en el país debido a diferentes fenómenos-
como el fuerte incremento de la matrícula con la - 
consiguiente masificación* (8). 

El concepto de masificación tiene que contera 
plarse en términos relativos para explicar -
la aparente contradicción que existe entre - 
la baja proporción de los estudiantes poten-
ciales que, en México, acceden a la educación 
superior y la imposibilidad de las universi-
dades de atender a la demanda social de edu-
cación. Una institución se masifica cuando- 
el número de estudiantes que admite excede - 
las posibilidades de los recursos educativos, 
y los grandes números, además, determinan de 
ficiencias administrativas. De otra 'parte 
ra relación persónál.'y lás re 1 ac i onés de cla 
se entre.Pos integrantes de la comunidad sé= 
diluye o desaparece; Iocual.ocasiona,modif.i. 
taciones en la composición social y, cónse-72* 
cüéntemente, en actitudes y'comportamientós". 
Guillermo Soberón ACevedo y Daniel Ruiz Fer'-' 
nández, La Universidad 	el cambo Social,Tex 
to HumanTUZJIT-TU7-137TUsi ón u ura , 
México, 1978, pág. 9 

(8) • 	LATAPI, Pablo, Op. cit., pág. 157 
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2. 	La UNAM : Una universidad de masas. 

Como consecuencia de las condiciones económi-
cas, políticas y sociales que regían en el pars y-
la explosión demográfica de les últimas cuatro d6-
cadas, donde se sostuvieron tasas de crecimiento - 
de 3,5% anual, la demanda educativa en el nivel de 
enseñanza supeHor creció repentina y bruscamente. 

De esta forma, se observa como en el conjunto 
de las instituciones de enseñanza supeHor durante 
los años comprendidos entre 1970 y 1976 la matrícu 
la creció en una forma sorprendente. De acuerdo a 
los datos oficiales (9), la matrícula de licencia-
tura creció de 256,752 a 545,182 alumnos y la de -
bachillerato de 278,404 a 607,058: el primer ingre 
so se duplicó pasando de 81,256 a 162,662, como - 
también se duplicó el número de egresados que pasó 
de 25,793 a 52,185. Las escuelas pasaron de 400 a 
646; las carreras profesionáles aumentaron de 113-
a 206: los profesores de tiempo completo a nivel - 
licenciatura de 2,339 a 4,093; el profesorado gene 
ral creció de 26,485 a 47,832. El posgrado se tri 
plicó elevando su matrícula de 6,461 a 18,944 
(aunque Lista última cifra depende de las fuentes)* 

Debido a la expansión de la enseñanza supe- - 

(9 
	

Idem. Págs. 176.177 
"FUENTES: Cuatro años de'poIrtica eduCativa,-
Sep. 1975; ANVIES, La enseñanza suegrio. r en-
México, 1970-76; Dirección General de Coordi 
nación Educativa, Las U niversidades estata-
les de M6xico, Sep, 1975. 



19 

rior, se procuró atender en primer lugar, la deman 
da social sin ningún criterio regulador de las cla 
ses sociales, niveles de ingreso o ubicación geo-
gráfica de los estudiantes; en segundo lugar, al -
regularse la expansión conforme a la demanda so-j--
cial, se eliminó cualquier consideración normativa 
respecto al empleo disponible, dejando así que la-
oferta educativa se autoregulara de acuerdo a su -
propia percepción de las oportunidades en el merca 
do de trabajo y sin tener en cuenta las necesida--
des objetivas del país, en tercer lugar, ni el sis 
tema educativo ni las instituciones contaban con - 
los planes de estudio, los programas, el personal-
calificado y estructuras administrativas para so--
portar dicha expansión. Como consecuencia de esto, 
tenemos por un lado, que se dió un descenso en la-
eficiencia terminaily por el otro, un deterioro de 
la calidad académica (10), ya que el crecimiento -
obligó a impro;lisar profesores contratando a pasan 
tes o estudiantes. 

*.- Eficiencia, terminal en el,nivel de educación- 
cjón superior 	Puede medirge en el número 
de sus egresados en relación con el número ate 
alumnos de primer ingreso, en una cohorte 
que cubra, el tiempo de duración de. una carre-
ra. También puede medirse la eficiencia ter.:-
mina! en relación a la calidad de los egresa-
dos en función de las exigencias del mercado 

.prol'esional" Alfonso Rangel Guerra, "La edu-
cción superior y universitaria en México, 
vomite.   de educación superior, ANVIES 
1973, pág. 122 

(10).- Para elprimer efecto tenemos que la.genera 
ción 1967-71tenía un índice de eficiencia.- 
terminal de 58.2%; las siguientes bajaron -
hasta el 48% y se prevee que para la genera 
ción 1974-78 llegará, al nivel más bajo de - 
la historia de la educación con sólo un 
39:7%. Para el segundo efecto, afirma Lata 
pi que existen testimonios de maestros, es
tuaiantes y funcionarios. 
Pablo Latapr, Ibidem. 
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Ahora bien, este incremento de población es--
tudiantil en.la universidad producto como hemos -
visto, tanto de la demanda real como de la polrti-
ca de "puertas abiertas" propiciada esta última - 
por los conflictos pólrticos y sociales que genera 
ron las desigualdades socioeconómicas del país 
trae consigo 2 importantes aspectos: por un lado,-
la constatación positiva de que mayor número de es 
diantes acceden a la educación superior  y por el - 
otro, el resultado negativo de que por los efectos 
de la masificación y de la estructuración socioeco 

•••••• 

nómica prevaleciente en México, los estudiantes no 
se ven realmente beneficiadosa través de la obten-
ción de mayor educación; 

El análisis de estos dos últimos puntos reba-
sa los objetivos de la presente investigación ya - 
que nuestra preocupación se centra exclusivamente-
en la determinación de las causas que propiciaron-
la deserción escolar de un número tan elevado de - 
estudiantes de la generación 1972-de la Facultad - 
para comprender el fenómeno y establecer algunas -
de las bases de su explicación. 

Cabe señalar nuevamente que esta investiga- - 
ción constituye sólamente el principio de un estu-
dio más amplio y profundo que tendrá por finalidad 
comprobar a través de un seguimiento de distintas-
generaciones los resultados a los que llegamos en-
esta primera fase, con el fin de poder proponer al 
ternatívas de solución mediante la implementación- 
de polrticas tendientes a minimizar la incidencia-
de la deserción, con lo que nos sentiremos satis-- 
fechas por propiciar de alguna forma que la apertu 
ra de la Universidad sea mas efectiva permitiendo-
una formación completa y de mayor calidad. 
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Efectivamente, la brecha entre el ingreso a -
primer año y los egresados y titulados se amplia 
crecientemente, o sea, que cada vez van siendo me-
nos los egresados y titulados en comparación con -
los que entran a la Universidad. La prueba de es-
to lo reflejan las siguientes cifras: u.». se ob-
serva que las tasas de egresádds, que tuvieron una 
aceleración notable e tre 1950 y 1960, (13.94) y 
un poco menor entre 1960-1965 (13.40), empiezan a 
partir de 1960, hasta llegar, en el per Iodo "de 
1970-1975 a caer por debajo de la tasa global (8.-
42 vs 9.49). Algo similar ocurre con las tasas pa 
ra titulados, en tanto que para los casos de ingre 
so, reingreso e inscripciones, se encuentran para-
ese mismo período (1970-75) por arriba de la tasa-
global". (11) • 

Muchas pueden ser las causas que origian la -
deserción escolar en la UNAM; una de ellas sería - 
el desajuste tan grave entre "... los objetivos de 
los planes de estudio del bachillerato y los del - 
nivel superior, (...) ya que los requerimientos en 
el aprendizaje y las habilidades de ambos ciclos - 
discrepan e impiden al individuo la continuidad -
exitosa". (12); también podría estar determinada 
por el atraso educativo, esto es, los alumnos des- 

(11). - COVO, Milena, "Apuntes para un análisis de-
la trayectoria de una generación Universita 
ria", 	 socioeconómica,- 
Op. cit., pág. 47 

(12).- Simient, Carlos, "La docencia en el ciclo - 
medio superior de la UNAM: La Escuela Nacio 
nal Preparatoria y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades", Revista Perfiles Educativos,  
UNAM, México, 1979, págs. 95-96. 
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de sus primeros años de escuela van arrastrando ma 
terias que no han sido entendidas o bión enseñadas, 
asr cuando llegan al nivel superior, las deficien-
cias educativas datan desde que aprendieron a leer 
y escribir, otra causa puede ser un problema de -
orientación vocacional ya que ni a nivel de ense--
ñanza media ni en la media superior existe una 
real y eficiente orientación para los estudiantes, 
quienes generalmente ingresan a las carreras por--
que son las únicas que conocen a través de familia 
res o amigos. 

Sin embargo, en esta investigación por las li 
mitantes señaladas en relación a Ja dificultad 
existente en este tipo de estudios de contar con - 
toda la información requerida para abordar todos-
los aspectos, relacionados con la problemática, el 
tratamiento de los efectos diferenciados de los - 
factores condicionantes de la deserción estableci-
dos para los fines de este estudio será lo que sus 
tente la interpretación fundamental sobre las cau-
sas que originaron la deserción escolar en la gene 
ración obejto de análisis: Dicho tratamiento se -
analizará particularmente en el capítulo III. 

3; 	La-Factil -Ead . de.Cienc.iaé7'.Potíti.cas y Sociales. 

Srntesis histórica*.- 

La fundación de la Escuela de Ciencias Polrti 
cas y Sociales data del 9 de julio de 1951, siendo 
una de las instituciones mas recientes que ha crea 

*.- La información que a continuación se expone - 
fue tomada de una publicación de la UNAM deno-
minada: Las Facultades y Escuelas  de la UNAM 
1929-1979, Vot, I I I ,, tomo I, México, 1979, 
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do la Universidad Nacional Autónoma de México y -
que surgió del proyecto de ley orgánica elaborado-
por el Dr» Lucio Mendieta y Núñez en el año de 
1949. 

Las razones que propiciaron su creación fue-- 
ron entre otras, la necesidad de analizar y plan--
tear respuestas ante los problemas sociales, econó 
micos y políticos, generados por la segunda guerra 
mundial,tanto a nivel nacional como internacional, 
además del desarrollo en sí, que habrán alcanzado-
las disciplinas sociales en otras partes del mun--
do, a partir de la progresiva diferenciación de - 
los estudios osciales respecto de los jurídicos y-
los humanísticos y de su creciente carácter cieno' 
fico. 

Las licenciaturas que entonces se instituye--
ron, fueron las de Ciencias Políticas, Ciencias So 
ciales, Ciencias Diplomáticas, Periodismo y Cien--
cias Administrativas, con sus respectivos planes -
de estudio basados en los de varias instituciones-
europeas pero especialmente en los de la "Ecole de 
Sciencies Politiques et Sociales" de la Universi--
dad de Lovaina, adaptados lógicamente a las cir- - 
cunstancias y necesidades del país. 

La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales-
adquirió su carácter de Facultad, en el ario de 
1967 al instituirse la División de Estudios Supe--
riores con cursos de posgrado en Ciencia Política, 
Sociología, Administraci6n Pública, Relaciones In-
ternacionales y Estudios Latinoamericanos, que por 
otra parte, a excepción de ésta última y agregando 
la carrera de Ciencias de la comunicación, consti-
tuyen las licenciaturas que actualmente se impar--- 
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ten en la Facultad. 

Respecto al ámbito de acción de los egresados 
de éstas especialidades, pueden realizar una serie 
de actividades directamente relacionadas con los - 
requerimientos de participación, organización, pla 
neación, promoción, asesoría, investigación, direc 
ción y ejecución, en instituciones gubernamentales, 
privadas, mixtas, docentes y de investigación, con 
funciones político-administrativas, internaciona-
les, informativas y sociales, en especial aquellas 
comprometidas con los problemas de la colectividad 
o de grupos mayoritarios. 

Se considera necesario destacar que la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales no ha estado-
ajena al problema general que enfrenta la Universi 
dad con respecto a la inminente masificación que -
día con día la rebasa. En este sentido, el aspec-
to más representativo de la Facultad es y ha sido-
la dificultad en preveer su desarrollo situación -
determinante con respecto a las características de 
su dinámica y a los problemas constitutivos que la 
definen. Las causas de esta limitante se remiten-
a la creciente incidencia de factores exógenos ta:, 
les como la evolución de todo el organismo social, 
la expansión de la demanda de estudios superiores-
en Ciencias Sociales y la apertura de la Universi-
dad a través de la política de "puertas abiertas"-
promovida por el gobierno a partir de los conflic-
tos sociales del año de 1968, como ya se ha expues 
to. 

El resultado de ésto es que la facultad ha -
crecido y monopolizado responsabilidades acelerada 
y desproporcionalmente, sin contar con los recur-- 
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sos humanos y económicos necesarios para la planea 
ción de su crecimiento y expansión asr, como con -
el tiempo requerido para acumular experiencias for 
mativas en beneficio de su sistematización. 

Las carencias que presenta la facultad a par-
tir de esta situación son principalmente: La inca-
pacidad frsica debido a la insuficiencia de salo--
nes y otros recursos materiales que se traduce en-
una difrcil y precaria comunicación entre el estu-
diante y la institución, al igual que dificulta la 
estrecha relación entre el alumno y el profesor, - 
básicos para un efectivo proceso de enseñanza-apren 
dizaje; La falta de personal académico (242 profe-
sores en total para 3531 estudiantes) y la conse-
cuente aceptación de profesores menos capacitados-
o generalmente sustituida por los ayudantes de los 
mismos, con débil preparación y poca experiencia:-
Deficiencias de la organización y ejecución en los 
servicios académico-administrativos por una falta-
de integración y eficiencia de las instancias res-
pectivas« 

Estos pues, son algunos de los problemas que-
aquejan a la facultad, producto del gigantismo y - 
que hacen constatar el malestar general de la ins-
titución. 

PLANES DE ESTUDIO. 

La Facultad ha promovido cinco diferentes pla 
nes de estudio, en el transcurso desde su funda- - 
ción hasta la actualidad. El primero data de 1951 
y fue tomado y adaptado a las necesidades y cir- - 
cunstancias propias del país, del programa de estu 
dios de la Universidad de Lovaina. Su duración 
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comprendía cuatro años, de los cuales los dos pri-
meros constituían la formación común para las dife 
rentes especialidades y los dos últimos presenta---
ban un cíCIo particular para cada una de las carre 
ras que se impartían. 

El segundo plan de estudios se implementó en-
1958, considerando que la enseñanza de las cien- - 
cias políticas y sociales debía vincularse más a -
los problemas nacionales y tener en cuenta la capa 
citación de los estudiantes en función de los cam-
pos de trabajo requeridos en el país, asimismo es-
te programa de estudios pretendía reforzar la ense 
ñanza y utilización de métodos y técnicas de inves 
tígación. Este plan amplió el período de estudios 
de cuatro a cinco años e incorporó a la carrera de 
ciencia políticas la especialidad de aministración 
pública. 

En 1966 se introdujó otro plan de estudios,-
presentando como reformas especiales la sustitu-
ción de cursos anuales por semestrales y la forma-
ción especializada para cada carrera desde el ini-
cio de la misma, que comprendía tanto asignaturas-
obligatorias como una amplia gama de materias com-
plementarias de carácter optativo y semioptatiVo.-T 
Este plan transformó la carrera de ciencias diplo-
máticas en la de relaciones internacionales. 

En el plan de estudios de 1971 se implementa-
ron las siguientes innovaciones: 1) la elaboración 
de programas de materia por objetivos de enseñanza 
aprendizaje; 2) la creación de nuevas materias op-
tativas, 3) la eliminación de la seriación obliga-
toria de materias por lo que se redujo al tiempo -
real de estudio a ocho semestres, siendo cubiertos 
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el noveno y décimo semestres con seminarios de te-
sis, y 4) la de propiciar una participación más -
activa de los alumnos en su proceso de aprendiza--
je. 

El último plan de estudios entró en vigor en-
1976, comprende tres ciclos, el primero integra un 
conjunto de conocimientos básicos y comunes a las-
diferentes carreras lo que constituye la "forma- - 
ción básica común" que se estudia en los tres pri-
meros semestres. El segundo ciclo corresponde a -
las asignaturas que configuran la formación básica 
de cada una de las especialidades. Dichos cursos-
abarcan entre tres o cuatro semestres dependiendo-
de la carrera. Y el tercero lo integran las opcio 
nes vocacionales que son áreas de estudio particu-
larmente relacionadas con actividades de tipo prác 
tico y campos de intefies profesional que permiten-
al estudiante seleccionar de entre varias, aque:-. -
Ilas materias que mejor respondan a sus orientacio 
nes y preferencias. 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA., 

Para cumplir con sus objetivos docentes, de - 
investigación, de difusión y promoción y de servi-
cios profesionales, la Facultad cuenta cón una es-
tructura orgánica formada por las siguientes unida 
des : de dirección, de Irnea, de asesoría y de apo 
yo. La primera está formada por la Dirección de: 
la Facultad, el Consejo Técnico y la Secretaria Ge 
neral. Las unidades de Irnea son la División de -
Estudios de Posgrado y su Centro de Educación Con 
tínua, el Sistema de Universidad Abíerta, los De--
partamentos académicos al nivel de estudios profe-
sionales y sus respectivas Secciones Académicas, - 
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la Coordinación de Investigación, los Centros de - 
Estudios y los Departamentos con actividades de Ex 
tensión Universitaria. Como unidades de asesoría-
se han constituido las Comisiones Académica, de In 
vestigación, y de Planeación, así como la Comisión 
Dictamínadora de Personal Académico. Las unida--
des de apoyo por las Secretarias Administrativas y 
la del Profesorado, la Biblioteca, la Hemeroteca-
y el Centro de Documentación. (El organigrama se -
anexa en el apéndice) 

POBLACI ON ESTUDIANTIL. 

El crecimiento de la población estudiantil en 
la Facultad constituye un fenómeno particular, 
pues de haber experimentado durante los primeros -
veinte años de su formación aproximadamente, un -
crecimiento relativamente moderado, en los últimos 
años este se ha intensificado enormemente. 

Las causas de esta creciente masificación en-
la Facultad pueden atribuirse a un sinnúmero de - 
condicionantes, sin embargo, consideramos que son-
tres fas razones fundamentales que explican dicho-
crecimiento: 

1) El desarrollo creciente del carácter cien-
tífico de las Ciencias Políticas y Socia-
les, en virtud de la agudización de los 
conflictos a nivel mundial, que exigen la-
búsqueda de soluciones. 

2) El crecimiento de la población estudiantil 
en general. 

3) El crecimiento de la población nacional en 
edad universitaria. 
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CUADRO 1.3.1. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

POBLACIÓN ESCOLAR 1951-1979 
RESUMEN 

AÑO 	 INSCRIPCION 	GENERAL 
TOTAL 

1951 	 142 
1952 	 258 
1953 	 287 
1954 	 340 
1955 	 354 
1956 	 384 
1957 	 349 
1958 	 407 
1959 	 516 
1960 	 529 
1961 	 620 
1962 	 699 
1963 	 767 
1964 	 865 
1965 	 1038 
1966 	 1150 
1967 	 1357 
1968 	 1824 
1969 	 1813 
1970 	 2082 
1971 	 2640 
1972 	 3531 
1973 	 4618 
1974 	 5339 
1975 	 4604 
1976 	 6363 
1977 	 7095 
1978 	 7759 
19 79 	 7847 

FUENTE: Cuadros estadísticos 1929-1979, Secretarla General 
Administrativa, Dirección General de Servicios Au-
xiliares, Departamento de Estadistica, UNAM, pág.3 
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Comparativamente al acelerado crecimiento de la pobla-
ción escolar inscrita en la Facultad, el número de estudiantes egresa--
dos resulta desproporcionadamente' bajo,la prueba de esto lo demuestran-
las siguientes cifras. 

CUADRO 1.3.2. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

AÑO SUMA HOMBRES 

EGRESADOS 1951-1979 
RESUMEN 

MUJERES 	AÑO 	SUMA HOMBRES MUJERES 

1951 0 0 O 
1966 103 76 27 

1952 0 0 0 1967 97 64 33 

1953 O 0 0 1968 96 63 33 

1954 25 21 4 
1969 198 150 48 

1955 15 7 8 1970 91 64 27 

1956 24 16 8 1971 72 44 28 

1957 25 12 13 
1972 112 75 37 

1958 33 23 10 1973 200 135 65 

1959 48 31 17 19 74 216 138 78 

1960 36 22 14 1975 430 248 182 

1961 75 46 29 1976 482 285 197 

1962 7 5 2 1977 760 434 326 

1963 33 19 14 
1978 173 120 53 

1964 45 22 23 1979 114 51 63 

1965 68 45 23 

FUENTE : Cuadros estadísticos 1929-1979, Secretaría General Adminis 
trativa y Dirección General de Servicios Auxiliares, Depar 
tamento de Estadistica, UNAM, Pág. 30. 

Si el ndmero de estudiantes egresados es tan reducido, 
lo es aún más el número de estudiantes titulados o que han logrado -
aprobar su examen profesional. 
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CUADRO 1.3.3. 

AÑO SUMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 	POLITICAS Y SOCIALES 
EXAMENES PROFESIONALES 	APROBADOS 1951-1979 

RESUMEN 

HOMBRES 	MUJERES 	AÑO 	SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 

1951 0 0 0 1966 32 17 15 
1952 0 0 0 1967 34 18 16 
1953 0 0 O 1968 23 15 8 
1954 O O O 1969 43 31 12 
1955 3 2 1 1970 43 29 14 
1956 15 13 2 1971 56 36 20 
1957 10 8 2 1972 55 41 14 
1958 7 2 5 1973 68 43 25 
1959 9 2 7 1974 70 50 20 
1960 9 6 3 1975 87 56 31 
1961 8 3 5 1976 87 54 33 
1962 22 12 10 1977 111 64 47 
1963 36 21 15 1978 114 69 45 
1964 28 29 9 1979 112 62 50 
1965 31 23 8 

Se incluyen los alumnos que aprobaron exámenes profesionales a nivel 
maestría y doctorado. 

FUENTE: Cuadros Estadísticos 1929-1979, Secretarra General Administra 
tiva, Direcci6n General de Servicos Auxiliares, Departamento-
de Estadística, UNAM. Pág. 41 

Características de la poblaci6n Estudiantil de la Generación 1972. 

Siendo la generaci6n de 1972 de la Facultad el objeto de estu--
dio de la presente investigación, se considera necesario exponer las-
caracterrsticas fundamentales de dicha poblaci6n, con el fin de poder' 
establecer el marco general que la especifica. 

La información que a continuaci6n se presenta fue tomada del 
"Anuario estadístico de la UNAM", y comprende datos sobre la situa-
ción escolar y socioecon6mica de la poblaci6n. 



32 

CUADRO 1.3.4. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

POBLACION ESCOLAR 1979 

INSCRIPCION GENERAL 	PRIMER INGRESO 	REINGRESO 

TOTAL HOMBRES MUJERES 	HOMBRES MUJERES 	HOMBRES MUJERES 

3531 2286 1245 	802 545 	1484 700 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM, pág. 1 

CUADRO 1.3.5. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
POBLACION ESCOLAR, ALUMNOS EGRESADOS Y TITULADOS POR CARRERAS 1972 

RESUMEN. 

INSCRIPCION GENERAL 
	

EGRESADOS 	TITULADOS 

CARRERAS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES. MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

C. POL.* 153 20 173 5 - 5 21 4 25 

A. PUB. 537 79 616 14 3 17 - - - 

C. 	COM. 420 286 706 10 11 21 2 2 4 

R. 	INT. 589 444 1033 9 2 11 7 5 12 

SOCIOL. 448 360 808 12 14 26 11 3 14 

* Se incluyen en los titulados de Ciencia Política a los de Administración 
Pública, ya que estas especialidades comprenden la misma carrera. 

FUENTE: Cuadros Estadísticos 1929-1979, Secretaría General Administrativa, 
Dirección General de Servicios Auxiliares, Departamento de Estadfs 

tica, UNAM. 

La suma de los egresados y titulados no corresponde a los que ingre 

saron en la generación de 1972, sino a los egresados en ese arlo, sin em--

bargo, se puede apreciar el reducido número de egresados que terminan sus 
estudios cada año, así como el reducido número de alumnos que aprueban -
sus exámenes profesionales. Los datos respectivos al número de egresados 
de la generación que inició sus estudios en 1972 se expondrá en el capftu 

lo III. 



33 

El lugar de nacimiento de los alumnos consti-
tuye un indicador fundamental del perfil de la ge-
neración, teniendo en cuenta las grandes desigual-
dades educativas que regionalmente se presentan en 
nuestro país y que repercuten en el nivel de esco-
laridad de los alumnos de la Facultad. 

CUADRO 1.3.6. 
FACULTAD DE CIENCIAS FOLITICAS Y SOCIALES 
LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS 1972 

Del Extranjero 65 
Del País 	3466 
Aguascalientes 30 
B. Calif. Nte. 35 
B. Calif. Sur 

	15 
Campeche 
	15 

Coahuila 
	50 

Colima 
	15 

Chiapas 
	

75 
Chihuahua 
	50 

D.F. 	2081 
Durango 
	

35 
Guanajuato 
	65 

Guerrero 
	100 

Hidalgo 
	50 

Jalisco 
	90 

México 
	70  

Michoacán 
	

75 
Morelos 
	25 

Nayarit 
	

15 
N. León 
	30 

Oaxaca 
	90 

Puebla 
	

45 
Querétaro 
	10 

Quintana Roo 
S.Luis Potosí 25 
Sinaloa 55 
Sonora 45 
Tabasco 25 
Tamaulipas 55 
Tlaxcala 15 
Veracruz 125 
Yucatán 40 
Zacatecas 15 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM, pág. 81-89 

De las cifras del cuadro anterior se despren-
den ciertas observaciones: 
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La mayor parte de la población proviene del Dis 
trito Federal (2081 estudiantes de 3531) 

2) Sin embargo, sumando el número de estudiantes - 
de provincia tenemos que persiste una gran 	- 
afluencia de alumnos provenientes de los Esta--
dos. (1385 alumnos de 3531). 

3) El número más elevado de estudiantes proviene 
de los Estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 

De lo anterior se puede concluir que: 

1) Las razones por las que en la generación hay ma 
yor número de estudiantes provenientes del Dis-
trito Federal son en primer lugar, porque la Fa 
cultad radica en la capital, pero sobre todo -
porque el Distrito Federal cuenta con mayores - 
recursos educativos que los Estados de la repú-
blica, lo que amplía las posibilidades educacio 
nales a nivel superior para la población citadi 
na. 

2) El hecho de que persista la afluencia de estu--
diantes de provincia a la capital, a pesar de - 
que cada vez mayor número de Estados de la Repú 
blica cuentan con'Universidades, propias, puede-
explicarse porque o bien, no existen las espe-
cialidades que se imparten en la Facultad en di 
chas universidades o porque el nivel académico-
es considerado inferior con respecto a la UNAM. 

3) Los Estados que envran mayor número de estudian 
tes a la Facultad en este caso, son precisamen-
te los más atrasados de la República a excep- 
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ción de Jalisco, por lo que se comprueban las ano-
taciones en el sentido de la falta de las especia-
lidades que se imparten en la Facultad, en las uni 
versidades de los Estados, y se introduce una inte 
rrogante con respecto a las causas que motivan a - 
mayor número de jóvenes de estos Estados estudiar-
las especialidades que ofrece la Facultad. 

CUADRO 1.3.7. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
EDAD DE LOS ALUMNOS 1972 

EDAD 	 NUMERO DE ALUMNOS 

15 a 19 	 950 
20 a 24 	 1936 
25 a 29 	 490 
30 a 34 	 115 
35 a 39 	 20 
40 o más 	 20 
suma 	 3531 

FUENTE: Anuario Estadrstico, 1972, UNAM, págs. 96-
97. 

El grosso de la población está comprendida en 
tre los 20 a 24 años de edad como puede apreciarse 
en el cuadro anterior (1936 alumnos de 3531) lo 
que significa que la mayor parte de los alumnos 
han perdido de u no a dos años antes de entrar a 
la Universidad, teniendo en cuenta que la edad pro 
medio para ingresar al nivel de licenciatura es de 
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18-19 años, partiendo del hecho de que ingresaran-
a primero de primaiiia a los 7 años y cursaran tres 
años de bachillerato como está prescrito oficial—
mente. 

Sin embargo, la suma de estudiantes que ingre 
saron entre los 15 y 24 años de edad (2886 alumnos) 
es mayor que la suma de los que ingresaron de los-
25 a los 40 años o más (645 estudiantes) lo que de 
muestra que proporcionalmente la generación conta-
ba con una mayoría de estudiantes jóvenes. 

En los cuadros 1.3.4. y 1.3.5. se puede obser 
var que en cuanto al sexo de los alumnos, propor--
cionalmente hay un número mayor de hombes que de -
mujeres. 

Con respecto al Estado civil de los alumnos -
encontramos que la mayor parte de estos son solte-
ros 3186 contra 330 casados del total que corres--
ponde a 3531 estudiantes y en cuanto a la relación 
entre los diferentes sexos y su estado civil, tene 
mos que proporcionalmente hay mayor número de hom-
bres casados que mujeres, 250 hombres casados de - 
2286, contra 80 mujeres casadas de 1245. La razón 
que posiblemente explica esta situación es que en-
México a la mujer le resulta difícil seguir estu--
diando después de casarse por la definición socio-
cultural que la sociedad ha hecho de ella, en el -
sentido de que debe permanecer fuera o excluida -
del mercado de trabajo, para dedicarse exclusiva--
mente a las labores de su hogar. Cabe mencionar - 
que esta situación está actualmente modificándose. 
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CUADRO 1.3.8. 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
ESTADO CIVIL DE LOS ALUMNOS POR SEXO, 

1972 

SOLTEROS CASADOS OTROS 	SUMA 

	

HOMBRES 	2031 	250 	5 	2286 

	

MUJERES 	1155 	80 	10 	1245 
SUMA 	3186 	330 	15 	3531 

FUENTE: Análisis Estadístico, 1912, UNAM. Pág. 99 

CUADRO 1.3.9 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CON QUE PERSONAS HABITAN LOS ALUMNOS (REINGRESO) 1972 

TOTALES 	 PADRES O TUTORES 

	

SUMA 	HOMBRES. 	MUJERES 	SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 

	

2184 	1484 	700 	1269 	769 	500 

ESPOSA E HIJOS 	 FAMILIARES 

	

SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 	SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 

	

250 	195 	55 	210 	170 	40 

COMPAÑEROS 	INTERNADO O CASA DE ASISTENCIA 

	

SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 	SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 

	

235 	205 	30 	125 	70 	55 

SOLO 

	

SUMA 	HOMBRES 	MUJERES 

	

95 	75 	20 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM, Pág. 111-112 
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Como pudo observarse en el cuadro anterior, la mayor -
parte de los alumnos de reingreso de la generación que se -
estudia, habitan con sus padres o tutores, 1269 contra 2184, 
situación congruente con el hecho de que la mayoría de la -
población es soltera y del Distrito Federal; las otras ci--
fras tambión corresponden plenamente a las caracterrsticas-
descritas en cuadros anteriores, como la edad, el sexo y el 
estado civil de los alumnos. 

CUADRO 1.3.10 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS ALUMNOS 1972 

SUMA 

3531 

TOTALES 

PRIMER INGRESO 
1347 

REINGRESO 
2184 

SUMA 
1861 

PADRE 

PRIMER 	INGRESO 	REINGRESO 
917 	944 

MADRE HERMANO 	(S) 

SUMA PRIMER 	INGRESO REINGRESO SUMA PRIMER 	INGRESO 	REINGRESO 
275 85 190 105 50 	55 

TUTOR OTRO FAMILIAR 

SUMA PRIMER INGRESO REINGRESO SUMA PRIMER 	INGRESO 	REINGRESO 

	

35 	25 	30 	35 	5 	30 

OTRA PERSONA 	 POR SI MISMA 

	

SUMA 	PRIMER INGRESO 	REINGRESO 	SUMA PRIMER INGRESO REINGRESO 

	

25 	15 	10 	1120 	230 	890 

	

BECA 	 OTRO 

	

SUMA 	PRIMER INGRESO 	REINGRESO 	SUMA PRIMER INGRESO REINGRESO 

	

20 	 20 	35 	20 	15 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM. Pág. 113-115. 
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Las cifras sobre la dependencia económica de-
los alumnos también resultan congruentes con las - 
características de la población, mencionadas ante- 
✓iormente, salvo por el hecho de que aparece muy - 
elevado el número de estudiantes que se sostienen-
económicamente (1120 de 3531), aspecto interesante 
en cuanto a que refleja por un lado, la situación-
socioeconómica de un alto porcentaje de alumnos v-
por el otro constituye un indicador sobre las cau-
sas que podrían propiciar un deficiente reridimien-
to académico por parte de los mismos. 

De igual forma, los cuadros que a continua-
ción se exponen demuestran que eñ relación a la -
ocupación y los sueldos de los alumnos que traba--
jan, su nivel socioeconómico es bastante bajo supo 
niendo que no tengan ingresos complementarios de -
donde asistirse. 

CUADRO 1.3.11. 
OCUPACION DE LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN 

REINGRESO 1972 

Negocio familiar sin remuneración 15 
Patrón, 	empresario o empleador 30 
Obrero 30 
Empleado 1025 
Ejidatario 15 
Pequeño propietario agrícola 
Por su cuenta 65 
Jornalero o peón de campo 5 
TOTALES 1185 

FUENTE: 	Anuario 	Estadístico, 	1972, 	UNAM. Pág. 	119. 
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CUADRO 1.3.12. 
SUELDOS MENSUALES DE LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN.  

REINGRESO 1972 

Hasta 	400 	 15 
De 400 a -701 	 45 
De 701 a 1000 	 170 
De 1001 a 1500 	 305 
De 1501 a 2000 	 265 
De 2001 a 3000 	 215 
De 3001 a 4000 	 110 
4001 o más 	 60 
TOTALES 	 1185 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM, págs. 131 
132. 

El grado máximo de estudios de los padres de-
los alumnos constituye otro'indicador fundamental-
para advertir el nivel socioeconómico de la pobla-
ción, las influencias de motivación por el estu--
dio que estos les pueden proporcionar a sus hijos. 

De esta forma laslcifras del siguiente cuadro 
expresan que en general los padres de los alumnos-
presentan un nivel educativo alto, pues una gran -
proporción realizó estudios medios y/o superiores-
(2351 de 3531), con respecto a las madres de los - 
alumnos se observa una distribución similar en los 
diferentes niveles educaionales, pero con una ten 
dencia mayor de estudios primarios y/o medios 
(2786 de 3531). En cuanto al nivel educativo de - 
los abuelos paternos, este refleja que sus hijos 
experimentaron una importante movilidad educaCío--
nal pues la mayoría de ellos no cursaron ningún es-
tudio solamente realizaron estudios primarios (13-
84 de 2184) 
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CUADRO 1.3.13. 
GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS DE LOS PADRES Y ABUELO PA 

TTERNO DE LOS ALUMNOS 

ter, INGRESO 	REINGRESO 

PADRE MADRE ABUELO PA MA ABUE- 
DRE DRE LO 

NINGUN ESTUDIO 	15 
PRIMARIA INCOM 
PLETA. 	 160 
PRIMARIA COM-- 
PLETA. 	 255 
ENS. MEDIA IN- 
COMPLETA 	95 
ENS. MEDIA COM 
PLETA, 	 225 
EST.,SUPER1ORES 
INCOMP. 	177 
EST. SUPERIORES 
COMP. 	420 
TOTAL GENERAL 	1347 

	

30 	- 	55 '65 290 

	

230 	- 	:305 370 345 

315 - '390,510 749 

	

187 	- 	225 305 145 

	

280 	- 	300 589 205 

	

100 	- 	295 140 100 

	

205 	614 205 350 

	

1347 	2184 2184 2184 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM, Págs. 169 
171. 

Como podrá observarse en el cuadro siguiente, 
la ocupación más generalizada de los padres de los 
alumnos, es la de "empleado" (1691 de 3531) 
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CUADRO 1.3.14» 
OCUPACION DEL PADRE DE LOS ALUMNOS 1972 

SUMA ler.INGRESO REINGRESO 

SIN OCUPACION REMUNE 
RADA. 	 35 	- 	35 
NEGOCIO FAMILIAR SIN 
REMUNERAC1ON 	20 	5 	15 
PATRON EMPRESARIO ()- 
EMPLEADOR 	610 	245 	365 
OBRERO 	210 	65 	145 
EMPLEADO 	1691 	722 	969 
EJJDATARIO 	70 	35 	35 
PEQUEÑO PROP. AGRICO 
LA. 	 115 	35 	80 
POR SU CUENTA 	765 	240 	525 
JORNALERO O PEON DE 
CAMPO. 	15 	- 	15 

TOTALES 
	

3531 	1347 	2184 

FUENTE: Anuario Estadístico, 1972, UNAM. págs. 172 

175. 

Aunado a lo anterior, tenemos que en cuanto -
al ingreso de la familia de los alumnos, la distri 
bución también permanece similar con respecto a -
los demás cuadros, pues el moento del ingreso men-
sual más generalizado está comprendido entre los -
$ 2,500 y $ 6,000 pesos, ya que después de esta -
cantidad las cifras comienzan a descender. 



CUADRO 1.3.15. 
INGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA DE LOS ALUMNOS  

1972.. 

SUMA ler. INGRESO REINGRESO.  

	

480 	165 	315 

	

1051 	457 	594 

	

625 	210 	415 

	

365 	.125 	240. 

	

325 	140 	185 
De 10001 a 15000 	225 	95 	• 	130 
De. 15001 o más 	215 	90 	125 

FUENTE: Anuario Estadrstico, 1972, UNAM, Págs. 193 
195. 
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De 1501 a 2500 
De 2501 a 4000 
De 4001 a 6000 
De 6001 a 8000 
De 8001 a 10000 
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CAPITULO II 

LA DESERCION ESCOLAR: UN FENOMENO SOCIOLOGICO. 

• Una vez descrita la realidad que enmarca nues 
tra problemática de estudio y habiendo establecido 
qüe la. deserción escolar es un fenómeno social que 
reviste diferentes caracterrsticas de acuerdo a la 
formación social donde se origina, a la realidad 
especrfica que la circunscribe y, del nivel de es-
colaridad del que se trate, procederemos a mencio-
nar a grandes rasgos, la estructuración del , presen 
te capitulo con el frn de brindar mayor claridad - 
en la exposición. 

Teóricamente, se ha atribuido a diversas cau-
sas el éxito o fracaso escolar, pero a nuestro jui 
cio, las más importantes y representativas del fe-
nómeno se ubican tanto en el aspecto socioeconómi-
co como en el académico. De ahr que, para efectos 
de la presente investigación, hayamos agrupado las 
variables que comprende el estudio en dos factores: 
el primero, se refiere al factor socioeconómico -
que refleja en alguna forma la condición socioeco-
nómica del estudiante:y, el segundo, al factor aca 
dómico que muestra la situación escólar del mismo. 

• 	La exposición de cada facotr se hace por sepa 
rado con sus respectivas variables. Al inicio de-
cada uno se exponen a manera de referencia algunas 
explicaciones que se han dado en torno al fenómeno 
.de la deserción, que nos permite, de alguna manera, 
tener una visión mas ampfia del caso que nos ocu--
pa. 
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Cabe señalar que debido a las limitantes ex--
puestas en la Introducción, nos vimos en la necesi 
dad de crear nuestras propias variables y, solamen 
te algunas se basan en los supuestos teóricos que-
se presentan en la primera parte de cada factor; y, 
que eh ningún momento, intentamos comprobar dichos 
supuestos, sino que únicamente se utilizan con el-
objeto de enmarcar teóricamente el caso que nos 
ocupa. Los supuestos que fundamentan a cada una -
de las variables que rigen esta investigación se—
rán los que se confronten empíricamente a través -
del análisis estadístico, 

Dichas variables se sometieron a los dos mode 
los de análisis sobre la deserción escolar mencio-
nados en la introducción (deserción relativa y de-
serción absoluta); sin embargo, en aquellos casos-
donde se haya omitido algunos de los procedimien--
tos se hará mención. 

1. Fundamentación Teórica del Factor Socioeconómi 
co. 

Las variables relativas a la condición socioe 
conómica de los estudiantes son determinantes para 
el óxito o fracaso escolar, en virtud del papel -
que desempeña la institución educativa en la socie 
dad. En este sentido se argumenta que el sistema-
escolar siempre ha estado condicionado por el ca--: 
rácter económico, político y social de dicha socie 
dad, ya que la escuela se encarga de reproducir y-
asegurar las condiciones de reproducción de la 
ideología de la clase que detenta el poder, trans-
mitiendo los saberes prácticos que reproducen las-
relaciones capitalistas asegurando de esta forma,- 
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la reproducción de las fuerzas productivas y las -
relaciones existentes de producción, esto no signi 
fica que la escuela produzca la división social, - 
sino que la división ya existe y la institución es 
colar es solamente uno de "...los factores prima--
rios y exhaustivos de su reproducción". (1) De es 
ta forma, basándose en Luis Althusser, Baudelot 'y- 
Establet afirman que la escuela, como aparato ideo 
lógico de Estado, sirve para imponer a todos la - 
ideologra dominante, y que este es un instrumento- 
esencial para la dominación, y la lucha que se es- 
tablece en este aparato es ante todo ideológica 
(2). 

Sin embargo, se afirma que la escuela se pre-
senta como una institución neutral con respecto - 
al sistema socioeconómico y poli-tico del país, pre 
tendiendo unificar en el seno de una cultura común 
a todos aquellos que la frecuentan, pero la escue-
la sólo será unificada y continua para aquellos -
que la recorren por entero. 

Se observa claramente en la pirámide escolar-
como, a través de los diversos grados de estudio,-
se realiza una selección de los estudiantes ya que 
la cantidad que ingresa a la primaria (parte más - 
amplia de la pirámide) se va reduciendo conforme - 
avanzan al nivel de la educación secundaria y por-
supuesto se reduce mucho más en el nivel universi-
tario, ya que es una fracción de la población muy- 

(1).- Plaisance, Eric, "Interpretación del Fracaso 
Escolar", en El fracaso escolar. Ediciónes -
de cultura Popular, México, 1978. pág. 62. 

(2).- Baudelot Christian; Establet, Roger, La Es--
cuela Capitalista, Editorial Siglo XXI, Móxi 
co, 1980. 



47 

pequeña la que llega a la parte superior de la pi-
rámide.. Esta fracción proviene de la burguesía y 
de las capas intelectuales de la pequña burguesía. 
De esta forma, para la mayoría de la población es-
colarizada la escuela no aparece como la escuela -
de tres grados, la escuela unificada. 

Ahora bién, el sistema escolar se encarga de-
reproducir las desigualdades socioeconómicas en de 
sigualdades escolares, logrando de esta manera jus 
tificar "los abanadonos escolares" con base a la - 
desigualdad económica y/o a la desigualdad de las-
aptitudes individuales, afirmando que dichas cau-
sas no dependen del funcionamiento de la escuela.-
Revisemos brevemente el funcionamiento de ésta. El 
sistema escolar presenta una autonomía relativa -
con respecto al sistema socioeconómico, pero por - 
otra parte, mantiene una dependencia con respecto-
a "la estructura de las relaciones de clase". Es-
to es, para poder explicar completamente las carac 
terísticas genéricas que todo sistema de enseñanza 
debe a su autonomía relativa, es necesario tener -
en cuenta las condiciones objetivas que le permi--
tan, en un momento dado, ejercer un grado determi-
nado y un tipo particular de autonomía. De ahí, -
la necesidad de construir el sistema de las rela--
ciones entre el sistema de enseñanza y los otros - 
subsistemas, especificando estas relaciones con -
respecto a la estructura de las relaciones de cla-
se, con el fin de percibir que la autonomía relati 
va del sistema de enseñanza es siempre la contra--
partida de una dependencia más o menos oculta por-
la especificidad de las prácticas y al ideología -
que autoriza esta autonomía. 

El sistema de enseñanza ha sabido autonomizar 
su funcionamiento y ha logrado acreditar la repre- 
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sentación de su neutralidad, obteniendo el recono-
cimiento de su legitimidad a tavés de dos funcio--
nes: la función social, que consiste en reproducir 
las relaciones de clase garantizando asr la trans-
misión hereditaria de la cultura propia de la cla-
se dominante y, su función ideológica, que consis-
te en el enmascaramiento de dicha función. Es de-
cir, la escuela reproduce las relaciones de clase-
sirviéndose del reconocimiento social de su legiti 
midad y de su aparente neutralidad lográndolo a -
través de sus estructuras objetivas, produciendo -
los hábitos de clase y las predisposiciones que le 
facilitan su funcionamiento y aseguran su perpetui 
dad. "As r, la función más oculta y más especrfica 
del sistema de enseñanza consiste en ocultar su - 
función objetiva, es decir, en enmascarar la ver-j-
dad objetiva de su relación can la estructura de -
las relaciones de clase". (3).  

Referente a esto, Bourdieu y Passeron afir--
man que la escuela encubre su verdadera función - 
cuando en primer lugar, fomenta en todos las mis--
mas aspiraciones, y en segundo lugar, acepta a to-
dos sabiendo de antemano que serán eliminados, por 
carecer tanto del capital cultural como del econó-
mico. Es asr como los sistemas de enseñanza recu-
rren frecuentemente a "formas suaves" que son cos-
tosas en tiempo y medios, pero con las que logran-
hacer pensar y creer al alumno que es el quién 
abandona la escuela y no el sistema quién lo exclu 
ye. En este sentido, la diferencia básica- entre -
la autoeliminación diferida y la eliminación inme- 

(3).- Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude, La 
Reproducción Editoria) Laia, Barcelona, 1972 
pág. 226. 
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diata consiste en el tiempo que se necesita para - 
que los excluidos se persuadan de la legitimidad - 
de su exclusiónk 

De esta forma se explica que desde el punto -
de vista de la institución todo está dispuesto pa-
ra el triunfo escolar de los que por nacimiento po 
seen "la gran cultura". La validez de toda cultu-
ra acadómica proviene únicamente de que es la cul-
tura de la clase dominante, la cual ha sido impues 
ta a toda la sociedad como el sabor objetivo; des-
valorizando y empobreciendo cualquier otra forma -
cultural obteniendo así la sumisión de sus portado 
res. Para lograr esto, el sistema escolar se ve -
en la necesidad de recurrir a la violencia simbóli 
ca que puede tomar formas muy diversas e incluso -
extraordinariamente refinadas, y por tanto atribu-
yen el fracaso escolar a la desigual distribución-
del capital cultural y linguístico que está deter-
minado por las desigualdades socioeconómicas. 

En este sentido, los autores afirman que los-
problemas educativos son producto de las deficien-
cias de comunicación de los estudiantes, lo que -
les impide asimilar los conocimientos que exige la 
escuela, ya que no han recibido la cultura de la -
clase dominante que es la que asume dicha institu-
ción y asimismo carecen del dominio de la lengua - 
acadómica que se requiere para el éxito escolar, -
ya que la lengua, además de ser un instrumento de-
comunicación, proporciona tanto un vocabulario mas 
o menos rico como un sistema de categorías más o -
menos complejo, de donde, la aptitud para decifrar. 
y manipular estructuras complejas sean lógicas o -
estéticas depende en gran parte de la lengua trans 
mitida por la familia. 
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Profundizando en lo anterior tenemos que el - 
concepto de "capital cultural" se basa en estudios 
que intentan explicar el fracaso escólar o al me--
nos el resultado mediocre a través del lenguaje ya 
que "...las diferencias de resultado se explican - 
esencialmente por una desigualdad de acceso al len 
guaje formal y a su Código elaborado que favorece 
a las clases medías dando posibilidades de nombrar 
y distinguir los objetos de su entorno inmediato.-
El lenguaje público, es decir, poco personalizado-
y concreto de las clases populares hace al contra-
rio difícil la verbalización de los sentimientos y 
por tanto la difeenciación cognoscitiva y emocio-
nál" (4) 

En estos estudios se intenta conocer y expli-
car como la experiencia individual forma parte de-
la estructura social, el principal proceso a tra--: 
vés del cual esto es logrado, al igual que las im-
plicaciones educacionales que se generan. 

Las diferenias linguísticasotras que dialec 
to-, ocurren en el medio ambiente de cualquier so-
ciedad y sus clases pueden ser distinguidas por la 
forma de usar el lenguaje. Esta diferencia se in-
crementa donde el abismo entre los niveles socioe-
conómicos es más grande. 

Se afirma que es desde la edad más temprana -
del individuo donde éste comenzará con su desarro-
llo lingüístico que más tarde se reforzará en la -
escuela, pero que estará condicionado por el medio 

(4).- Lawton, Denis. "Clase social, Lenguaje y Edu 
cación, Revisión crítica de las tesis de Ba-
sil Bernstein", Sociología de la Educación,-
Textos Fundamentales, Ediciones Narsea, S.A., 
Madrid, 1976. 
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ambiente en el que se desenvuelva. 

De esta forma se observa cómo la estructura 
de clase determina su lenguaje, que a su vez será-
lo que les permita alcanzar un desarrollo intelec-
tural en la escuela. 

El lenguaje marca lo que es relevante afecti-
va, cognoscitiva y socialmente, por lo que la expe 
riencia será transformada por eso que ha sido rele 
vante. Ciertas formas lingüísticas implican para-
el individuo una pérdida o adquisición de habilida 
des (tanto cognoscitivas como sociales) que son es 
trategias para el éxito educacional y ocupacional. 
Estas formas de lenguaje son culturalmente y no in 
dividualmente déterminadas. La estructura social-
se aprende a través del lenguaje, el que a su vez-
es diferente dependiendo de la clase a la que se 
pertenezca. 

De todo lo anteriormente expuesto, se despren 
de que la deserción escolar es un fenómeno que es--
tá determinado por el carácter capitalista del sis 
tema escolar, en tanto que, desde la escuela misma 
todo está condicionado para que los estudiantes - 
que no pertenecen a la clase dominante no culminen 
sus estudios satisfactoriamente, ya que desde el - 
inicio de su escolaridad no cuentan por un lado, - 
con el nivel socioeconómico y por el otro,con el -
capital cultural que la escuela les exige, imposi-
bilitándose así su aprendizaje. Consideramos que-
lo anterior no invalida la posibilidad de encon- - 
trar explicaciones particulares y concretas que -
sean propias de nuestro pars del funcionamiento de 
nuestra institución y de nuestra población, tal co 
mo se ha planteado desde el inicio de esta investí 
gación. 
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Expuestos los lineamientos generales que sus-
tentan algunas de las explicaciones en torno al fe 
nómeno de la desérción con respecto al factor so--
cioeconómico, pasaremos a la fundamentación teóri-
ca de las variables que comprende este factor. Di 
chas variables son las siguientes: 

1) Región de nacimiento 

2) Indice socioeconómico de la delegación po-
lítica. 

3) Distancia delegación política-Ciudad Uni--
versitaria. 

4) Tipo de escuela de procedencia (por soste-
nimiento y ubicación) 

5) Edad 

6) Sexo. 

Cabe señalar que con respecto a la edad y se-
xo de los estudiantes, tenemos que aunque posible-
mente parezca que estas variables no corresponden-
a la condición socioeconómica del estudiante, en -
esta investigación se les conceptualiza teóricamen 
te en relación a las manifestaciones sociales y -
económicas que les atañen. Asimismo, cabe añadir-
que el aspecto propiamente económico de los estu---
diantes no se contempla en su totalidad pues, como 
se mencionó en la parte introductoria de esta 
vestigación, enfrentamos ciertas limitantes en 
cuanto a la recopilación de esta información; sin-
embargo, esto no significa por un lado, que las va 
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✓iables obtenidas sean las más representativas de-
la condición socioeconómica, pues sabemos que exis 
ten indicadores que reflejan con mayor fidelidad - 
el nivel socioeconómico, pero por otro lado, estas 
variables nos permiten, no obstante, aproximarnos-
de alguna forma al entendimiento de dicha condi-'-: 
ción. 

Variable región de nacimiento. 

La importancia de la variable región de naci-
miento con respecto al logro educativo radica en - 
el dualismo extremo que caracteriza el desarrollo-
económico nacional, pues ha sido ampliamente argu-
mentado el hecho de que "las partes más avanzadas-
del país explotan a las átrasadas como si. fueran - 
SUS colonias dentro del mismo territorio nacional€ 
al . iguál .que eXiáte-"una dinámica de distancia-
miento que hace cada vez más ancha la brecha entre 
las zonas avanzadas y las deprimidas" producto de-
"una estrategia de desarrollo nacional basada en -
la postergación de los estados que padecían desven 
tajas iniciales". (5) 

El "dualismo" existente entre las distintas -
regiones de nuestro país no es una caracterrstica-
propia, sino que es una fase que actualmente pre-
sentan las socjedades en transición. "El creci- - 
miento se restringe a unos pocos focos que disfru-
tan de una favorable localización geográfica, abun 
dancia de materias primas, fácil transportación, 

(5).- MIR, Adolfo» "Determinantes económicos de - 
las desigualdades interestatales en logros - 
educativos en Móxico", Revista del Centro de  
Estudios Educativos, Vol. 1, No. 1, 1971 



concentración de recursos humanos o facilida--
des administrativas. Por consiguiente, las -- 
discrepancias iniciales, ya de por sr amplias, 
se ensenchan aún más a medida que los recursos 
naturales, humanos y de capital se canalizan - 
hacia las regiones avanzadas, en las que son - 
mejores fas perspectivas de su utilización. --
El nivel de vida de las regiones más pobres --
puede empeorar a consecuencia de la facilidad-
con que los factores productivos pueden circu-
lar dentro de las fronteras nacionales. Mien-
tras en las regiones avanzadas las economras-
de escala, las economras externas y los merca-
dos en expansión ofrecen atractivos beneficios 
al capital, y se fomentan la urbanización e in 
dustrialización aceleradas, en las regiones --
atrasadas predomina la agricúltura tradicional, 
es escasa la participación en los mercados mun 
diales, la urbanización es lenta y la indus---
tría moderna, cuando existe, es sumamente limi 
tada". (6) 

De esta forma, las profundas desigualda--
des regionales se extienden al campo educativo 
pues, la oferta educacional generalmente está-
restringida a los centros urbanos lo que signi 
fica'que los centros rurales se encuentren to-
talmente privados de ésta donde la escolaridad 
tiene significación existencial y por consi--- 
guiente la demanda por más educación es cre---
ciente. Esto se encuentra fuertemente ligado-
a factores infraestructurales principalmente -
por la urbanización y la estructura del siste- 

(6).- Op. cit, póg 11 

54 
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ma de producción. (7) 

Asr las oportunidades educativas en sus tres 
niveles, se han asignado proporcionalmente al gra 
do de desarrollo de las diferentes entidades fe-
derativas, provocando de esta forma, un gran dis-
tanciamiento entre ellas y, además de que; él de-
sarrollo económicd de. algunas regiones está aso,-
ciado a algunas V.entajas:lingürstIcas y cuFtúra—, 
les (8) i'ncrémentadas tanto por el' avance cientr,.. 
fico y tecnológico como por, el' desarrollo masivo-. 
dé los medios'de cdmunicación que enriquecen'el 
nivel sociocultúral dé lbs estudiantes Independien 
temente-del medio socioeconómico al que pertenez- 
can. 

Con ei . objeto de poder establecer si existen 
diferencias tanto en el porcentaje de créditos -
como en la deserción absoluta de los estudiantes 
dependiendo de su región de nacimiento, se recu—
rrió al estudio de algunas clasificaciones regio-
nales* elaboradas a partir de las diferencias --
del nivel de desarrollo económico alcanzado por -
los distintos estados, zonas y o municipios fede-
rales de donde se observó que las clasificaciones 
realizadas por Jorge Padua sobre la distribución 
de analfabetismo .y la de Coordinación General del 

(7).- Padua, Jorge,'El  añálfabetismó én Affiérica,- 
Latina, Editado por el Colegio de México, 
Jornadas 84, México, 1979. 

(8).- Bourdieu, 	Passeron, Op. cit. 
(9).- Padua, Jorge. Op. cit. 

*.- Las clasificaciones se encuentran anexadas- 
en el apéndice. 
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Plan Nacional de zonas deprimidas y. grupos mar-
ginados (COPLAMAR)** sobre los mrnimos de bie--
nestar son las que se adaptan en mayor medida -
a los requer4 iMientos de la. presente'inveátiga-w 
ción; en cuanto a que analizan preponderantemen 
te el aspecto educativo que, por otra parte, sa 
bemos mantiene una estrecha relación con el de-
sarrollo regional, como se demuestra en el esto 
dio realizado por Pablo Latapr, sobre el proce 
so de distanciamiento interregional en la dis—
tribución de oportunidades educativas en el 
pars, en el que se comprobó que existe una cuasi 
perfecta correlación entre la intensidad en que 
se satisface la demanda por educación y el ni--
vel de desarrollo de las regiones (10)..Ambas-
clasificaciones están basadas en el IX Censo --
General de Población de 1970. A continuación-
se presehta la clasificación realizada por Jor-
ge Padua. 

**.- COPLAMAR. Dependiente de la Presidencia de 
la República con los datos del servicio de 
cómputo del sistema geomunicipal de Infor-
mación de la Secretaría de Programación y-
Presupuesto a través del Depto de Banco de 
Datos. 

(IQ).-,Latapr, Pablo,"Las necesidades del sistema 
educativo nacional en la sociedad mexica--
na", La  Sociedad Mexicana :  Presente  
Futuro, Editorial F.0 M E . México, 1974. 
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CUADRO 2.1.1. 
CLASIF1CACFON REGIONAL .  POR JORGE PADUA 

a) Región con tasas de analfabetismo mu alto - 
(más del . 40% de la población), ubicada en la - 
zona sud-occidental del país y que incluye a -
los estados colindantes de Chiapas, Oaxcaca y-
Guerrero ;: 

b) Región con tasas de analfabetismo alto (33.2-
a 37.9 por ciento), que incluye a los estados-
colindantes de Querétaro, Guanajuato, Michoa--
cán y Puebla, y que se integra a la región de-
analfabetismo muy alto, formando un arco alre-
dedor del centro de influencia del Distrito 
Federal; 

c) Región con tasas de analfabetismo medio (de --
18.8% a 29.4%) que comprenden cuatro sectores-
o bloques de estados, ubicados en el extremo - 
sur--oriente (Yucatán, Quintana Roo, Campeche y 
Tabasco), en el centro (México, Morelia, Tlax-
cala), centro-oriente (Veracruz y San Luis Po-
tosí) y nor-occidente (Sinaloa, Nayarit, Zaca-
tecas, Jalisco y Colima) . 

d) Región de analfabetismo bajo (de 9.1 a 14.7 - 
por ciento) que incluye a todos los estados --
del norte del país que hacen frontera con los-
Estados Unidos de Norteamérica (Baja Califor--
nia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León - 
y Tamaulipas), más los territorios de Baja Ca-
lifornia y los estadds de Durango, Aguascalien 
tes y al Distrito Federal. 
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Elta clasificación es una simple descripción-
de la'distribución del analfabetisnio por Entidad -
Federativa. Las cuatro regiones se calcularon con 
base a los "cortes naturales" de la distribución - 
percentual del analfabetismo tal como aparecen los 
datos en el Censo de Población de. 1970. 

En cuanto a la clasificación de COPLAMAR so-
lamente se utilizó. el Índice relativo al aspecto -
educativo siendo que ésta también contempla los sa 
tifactores de alimentación, salud y vivienda, ya-
que como se mencionó anteriormente, lo que nos in 
teresaba era relacionar principalmente las defi--
ciencias educativas producto .de las desigualdades-
regionales con el fenómeno que nos ocupa. 

A este respecto, el Índice educativo se obtuvo 
considerando 6 años de educación primaria como un-
mínimo educativo para el país, utilizando el por--
centaje de población de 12 años y más sin educa-
ción primaria completa, respecto del total de po—
blación en ese grupo de edad por municipios. 

Los conjuntos de municipios que determinaron - 
las regiones por niveles de marginación,* quedaron 

- COPLAMAR mide la marginación de acuerdo al ni-
vel de satisfacción de las necesidades esen—
ciales de alimentación, educación salud y vi ••.» .•• 

vienda al que acceden los habitantes de las 
distintas zonas y/o municipios de la República 
Mexicana, en virtud del grado de disparidad en 
el desarrollo de las diversas entidades que --
fonforman un territorio. 
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definidos del siguiente modo, de menos a mayor gra 
do de marginación: 

CUADRO 2.1.2. 

CONJUNTO 1 
CONJUNTO 2 
CONJUNTO 3 
CONJUNTO 4 
CONJUNTO 5 

INTERVALO 

61.19% y menos 
61.20%-71.19% 
71.20%-81.29% 
81.30%-91.39% 
91.40% y más  

No. DE MU 

77 
134 
262 
643 
732  

No, DE HABI 
TANTES (MILES) 

15308 
7121 
5943 

11826 
8026 

Los conjuntos 3,4 y 5 están bajo el prome--
dio nacional de pbblación sin el mínimo educativo-
que era de 71120%. El municipio con menor porcen-
taje fue de 35% y el mayor de 97.7% 
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CUADRO 2.1.3. 
INDICE EDUCATIVO DE LA CLASIFICACION POR ESTADOS DE 

COPLAMAR. 

'ESTADOS 	 INDICE EDUCATIVO 

1. Aguascalientes 	70.9 
2. Baja California Norte 	61.1 
3. Baja California Sur 	66.0 
4. Campeche 	 76.3 
5. Coahuila 	 62.3 
6, Colima 	 149 7. Chiápa 
8. Chihuahua 	 669 
9. Distrito Federal 	42.9 
10 Durango 	 75.4 
11. Guanajuato 	82.7 
12. Guerrero 	 86.6 
13. Hidalgo 	 83.3 
14. Jalisco 	 73.4 
15. Estado de México 	73.3 
16. Michoacán 	84.8 
17, Morelos 	 72.0 
18. Nayarit 	 78.7 
19. Nuevo León 	54.4 
20. Oaxaca 	 88.2 
21. Puebla 	 78.2 
22. Querétaro 	 82.5 
23. Quintana Roo 	81.0 
24. San Luis Potosí 	80.8 
25. Sinaloa 	 74.4 
26. Sonora 	 65.0 
27. Tabasco 	 82.8 
28. Tamaulipas 	65.7 
29. Tlaxcala 	 74.9 

Veracruz 
31. Yucatán 	

79.0 
W.3 

32. Zacatecas 	 84.9 
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Una vez establecida la estrecha relación - 
que guardan las desigualdades regionales respecto-
a los logros educativos se desprende la utilidad -
de la variable región de nacimiento en cuanto a su 
incidencia en la deserción escolar. 

Sin embargo, la representatividad de esta -
variable resulta vulnerable pues por si sola no 
muestra la condición socioeconómica de los estu- - 
diantes, ya que en primer lugar, tenemos que acep-
tar que al interior de las regiones existen tam- - 
bién diferencias de clase, en segundo lugar, den--
tro de las diferentes regiones habrán escuelas que 
proporcionen mejor nivel académico que otras, no -
obstante el grado de desarrollo socioeconómico don 
de estén ubicadas y, en tercer lugar, el hecho de-
que los estudiantes hayan nacido en determinado es 
tado no garantiza su• permanencia en el mismo, co- 
mo tampoco el lugar donde realicen sus estudios. 

e  

Aunado a esto, tenemos que mientras en los-
niveles de escolaridad previos a la universidad -
las desigualdades interestatales en los logros edu 
cati.vos pueden resultar decisivas para el éxito o-
fracaso escolar, en el de educación superior, los-
efectos de la selección de la cual han sido objeto 
los estudiantes durante su escolaridad, minimizan-
las posibilidades de que las desigualdades regiona 
les afecten en este nivel. Sin embargo, se corre-
iadionaron las variables para comprobarlo, rela--
cíonando en primer término, la deserción relativa-
de acuerdo a los diferentes niveles de analfabetis 
mo y, en segundo término, la deserción absoluta de 
pendiendo del rndice educativo de las regiones de-
naciMiento. 
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Variable índice Socioeconómico de la Delegación Po 
lrtica. 

Esta variable resulta un indicador del ni--
vel socioeconómico, pues dependiendo .de la zona - 
postal donde se ubica la vivienda de los estudian-
tes muestreados conoceremos las caracterrsticas ge 
nerales de la delegación política que les corres--
ponde lo que nos permitirá identificar, en alguna-
medida su situación socioeconómica. 

Para la tipificación de esta variable tam--
bie6 se recurrió a la clasificación de las delega-
ciones polrticas del Distrito Federal y zonas ale= 
dañas de acuerdo a los cuatro mínimos de bienestar 
de COPLAMAR. 

Los indicadores que comprenden estos satis-
factores básicos fueron seleccionados de acuerdo a 
las características de homogeneidad de los diferen 
tes municipios del país y las delegaciones políti-
cas en cuanto al nivel de acceso a dichos satisfac 
tores. 	Para los fines de esta investigación se - 
utilizó únicamente el índice global que comprende-
la suma de los cuatro mínimos de bienestar. A con 
tinuación se presentan los indicadores empleados pa 
ra la determinación de cada satisfactor. El indi-
cador de educación no se expone por haberse mencio 
nado en la variable región de nacimiento., 

Alimentación.- El indicador general que co 
rresponde a este satisfactor es el de "comieron 
carne 0, 1 y 2 días a la semana" que de acuerdo a-
los estudios de COPLAMAR refleja de alguna forma -
un indicador congruente con el cálculo ponderado -
del consumo de todos los alimentos como son: carne, 
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leche, huevo, pan de trigo y pescado, considerados 
en el censo y en ese número de días. A partir de-
este indicador se construyeron los siguientes con-
juntos, en orden de menor a mayor grado de margina 
ción, de acuerdo al porcentaje de población que - 
consume carne de O a 2 días a la semana. 

CUADRO 2.1.4. 

INTERVALOS 	No. DE MUNI No. DE HA 
CIPIOS. 	BITANTES7  

(MILES) 

CONJUNTO 1 	43.92 y menos' 	117 	15 256 
CONJUNTO 2 	43.93 a 55.93 . 	177 	8 751 
CONJUNTO 3 	55.94 a 67.94 	260 	8 114 
CONJUNTO 4 	67.95 a 79.95 	372 	8 042 
CONJUNTO 5 	79.96 y más 	922 	8 061 

Los conjuntos 3, 4 y 5 están abajo del pro-
medio nacional. El porcentaje mayor alcanzó un va 
lor de 100, el mínimo 15.08 y el promedio 55.93. 

Salud.- Este satisfactor comprende los indi 
cadores de "la tasa de mortalidad general" y "el - 
número .de habitantes por médico". Fueron seleccio 
nados por COPLAMAR en virtud de su disponibilidad: 
a nivel municipal y porque reflejan tanto los da--
Ros extremos a la salud como la atención que se 
presta anos problemas sanitarios. 

La medición del indicador de mortalidad ge-
neral, se ajustó para los valores delas. tasas 'cie-
los municipios haciendo equivalente la tasa nacio-
nal a 10, debido a que el promedio nacional es cer 
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cano a (as 10 defunciones por cada mil habitantes. 
Del mismo modo se le dió el valor de 10 al prome-
dio nacional de habitantes por Médico, a fin de - 
construir un indice global. A partir del promedio 
nacional de 20, se construyeron los conjuntos en L 
la siguiente forma en orden de menor a mayor margi 
naciófi: 

CUADRO 2.1.5. 

14 y menos 
14.01 a 20 
20.01 a 26.00 

CONJUNTO 4. 	26.01 a 33.00 
CONJUNTO 5 	33.01 y más 

15 1 967 
144 16 034 
404 	

, 11 731 
4.08 9 209 
877 9 285 

CONJUNTO 1 
CONJUNTO 2 
CONJUNTO 3 

INTERVALOS 	. No.DE MUNI No. DE HA 
CIPIOS 	BITANTC1 

(MILES) 

El valor máximo fue 84, el mínimo 7.9, el - , 
promedio 20, Los conjuntos 3, 4 y 5 están por de-
bajo del promedio nacional. 

Vivienda.-  El mínimo de bienestar en cuan-
to al problema de la vivienda fue definido de T---
acuerdo a los factores más directamente relaciona-
dos con la salúd : dotación de agua entubada y de-
drenaje así como de grado de hacinamiento. Para -. 
la medición de este satisfactor se construyó un in 
dice que incluye los siguientes indicadores : 

I) Porcentaje de población que no cuenta 
con' agua potable (con un valor de 20% en 
la ponderáciÓn) 
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) Porcentaje de la población que no cuenta 
con drenaje (valor = 15%) . 

3) Porcentaje de población que no dispone 
de toma domiciliaria (valor = 15%) 

4) Porcentaje de la población que habita en 
vivienda de 1 y 2 cuartos (valor = 15%) 

Los conjuntos se construyeron a partir del-
número índice 61.40 promedio nacional, con interva 
los matemáticos, 3 por debajo del promedio y 2 por 
encima. En orden de menor a mayor marginación 

CUADRO 2.1.6. 

51.29'y menos 	160 	19 992 
51.30 a 61.39 	227 	6 076 
61.40 a 71.49 	395 	7 456 

CONJUNTO 4 	71.50 a 81.59 	544 	8 367 
CONJUNTO 5 	81.60 y más 	522 	6 334 

El valor mayor fue 97.0, e 1 menor 26.2, el-
promedio 61.40. Los conjuntos 3, 4 y 5 están bajo 
el promedio nacional. 

CONJUNTO 1 
CONJUNTO 2 
CONJUNTO 3 

INTERVALOS 
	

No, DE MUNI No. DE HA 
CIPJOS 	BITANTES 

(MILES) 
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INDICE SOCIOECONOMICO DE LAS DELEGACIONES 
POL I TI CAS COÉLAMAR. 
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DELEGACION POLITICA 

Azcapotzalco 
Coyoacán 
Cuajimalpa 
Gustavo A. Madero 
lxtacalco 
Ixtapalapa 
M. Contreras 
Milpá Alta 
Alvaro Obregón 
Tlahuac 
Tlalpan 
Xochimilco 
Ciudad de México 

INDUCE GLOBAL 

43.12% 
39.39% 
55.19% 
42.81%. 
42.10% 
44.93% 
51.6 % 
57.04% 
40.28% 
50.38% 
49.38% 
49.07% . 
40.28% 

Una vez expuesta la clasificación utilizada_ 
para el análisis estadístico de dicha variable se-
hace necesario señalar que al igual que la varia--
ble región de nacimiento, el índice socioeconómicq 
de la delegación política, no refleja por sí mismo 
la condición socioeconómica de los estudiantes, --
pues por un lado, dentro de las distintas zonas 
postales se encuentran colonias con diferentes ca-
racterrstícas socioeconómicas y, por el otro, den 
tro de éstas existen diferentes tipos de vivienda. 
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Variable Distancia Delegación Política-Ciudad Uní 
versidad. 

Otra variable que se desprende de la ante--
rior y que puede ser significativa con respecto al 
porcentaje de créditos logrados y la deserción ab-
soluta es la distancia entre la escuela y el domi-
cilio del alumno (10, ya que mientras mayor es la 
distancia, al estudiante se le dificulta más tras-
ladarse, lo que le propicia cierto desgaste físico, 
impuntualidad y/o inasistencia que se manifiesta-
de alguna forma en su rendimiento académico. 

Es necesario advertir, que en este nivel de 
escolaridad, la variable distancia es un factor --
que puede ser en mayor medida controlado por los -
estudiantes universitarios en virtud de que cuen-- 
tan con la posibilidad de elegir 	la institución - 
más adecuada a sus necesidades, sin embargo, cabe-
recordar que en 1972 todavía no se había puesto en 
marcha el programa de descentralización de la ---
UNAM, pues la UAM y las ENEPS fueron creadas poste 
ríormente. Asimismo, la variable distancia resul-
ta ser más decisiva en los sectores rurales que en 
los urbanos por las deficiencias infraestructura--
les tan ampliamente conocidas, como también es -
cierto que en el área metropolitana se presentan - 
mayores dificultades para trasladarse debido a su-
extensión y a la insuficiencia del transporte co--
lectivo, 

(II).- TOBIN, Ana, "La deserción escolar en la pro 
vincia de Rio Negro (Argentina), Revista --
del Centro de Estudios Educativos, Vol. 4,- 
No. 3 . México, 1974. 
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A este respecto se intenta determinar la --
incidencia de la deserción en función de las ten--
dencias observadas con respecto a las variaciones 
que se producen en la medida en que se amplía la -
distancia domicilio-facultad en términos de kilóme 
tros. 

Variable Tipo de Escuela de Procedencia. 

Una de las caracterrsticas que reviste el - 
sistema educativo nacional es la de presentar una-
heterogeneidad con respecto a la calidad tanto de-
la formación como de la enseñanza impartida en las 
diferentes escuelas, la cual se manifiesta espe---
cialmente a través del abismo, en términos de efi-
ciencia, que existe entre las escuelas públicas y-
privadas, que a su vez se agudiza dependiendo de -
la región estatal en la que se encuentren ubicadas. 

"La variable dicotómica "tipo de escuela" -
es la representación de las diferencias de inver—
sión escolar entre instituciones públicas y pirva-
das. (...) tiene la ventaja de ser un indicador su 
mario de estos diferenciales. Mide el efecto ne-
to promedio de las diferencias de inversión que es 
tan asociadas con el aprovechamiento escolar". 
(12) . 

(I2).- VELLOSO, Jacques R ., "Antecedentes socioe
conómicos y rendimiento escolar", Revista - 
Latinoamericana de Estudios Educativos, Vote 
IX No. 2, C.E .E ., México, 1979. 
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En nuestro pars, el prestigio social y edu-
cacional se obtiene en cierta forma por el tipo de 
escuela en la que se realizen los estudios. Asr,-
las escuelas que ofrecen mayores posibilidades a - 
ios estudiantes de alcanzar un óptimo nivel acadé-
mico son las privadas, ya que cuentan con los re--
cursos económicos necesarios para la preparación -
de los estudiantes, debido a las cuotas tan eleva-
das que cobran, que se traducen por ejemplo, en la 
obtención de la asesoría pedagógica requerida, de-
los recursos didácticos más modernos y en la posi-
bilidad de exigir a su personal docente necesaria-
para un mejor rendimiento de sus estudiantes, mien 
tras que las escuelas públicas al depender del go-
bierno y/o de la universidad están sujetas al pre-
supuesto federal destinado a la educación por lo - 
que no cuentan con los ingresos suficientes para - 
optimizar sus labores. 

Aunado a lo anterior, tenemos que precisa--
mente por esta situación, los estudiantes que in--
gresan a las escuelas privads generalmente cuentan 
con un nivel socioeconómico favorable que les per-
mite un mayor rendimiento académico. En contraste, 
los alumnos de las escuelas públicas tienen meno---
res posibilidades económicas y educativas. 

Partiendo de los planteamientos expuestos -
referentes a las desigualdades interestatales en - 
los logros educativos en México, las diferencias -
señaladas con respecto a las escuelas públicas y - 
privadas se verán incrementadas dependiendo del ni 
vel de desarrollo que presenten las distintas re--
giones del pars debido al dualismo extremo que lo- 
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caracteriza y que con el tiempo, se amplra aumen--
tando las disparidades regionales. Es probable - 
que en el nivel de educación superior estos supues 
tos se inviertan teniendo en cuenta que los estu--
diantes se han enfrentado a lo largo de su escola-
ridad a diversos grados de selección (13), sucet- - 
diendo que los estudiantes con menores recursós --
han sufrido necesariamente una selección más fuer-
te que los de mayores recursos. Esto es, los ; 
alumnos con menores posibilidades económicas se --
emparejan académicamente con los de mayores posibi 
lidades, desde el momento que logran acceder al ni 
vel superior. De donde resulta lógico pensar que-
los estudiantes de provincia tengan mayor o igual-
éxito que los del Distrito Federal, asi como los - 
de las escuelas públicas con respecto a los de las 
privadas. 

El objetivo que se persigue con esta varia-
ble consiste entonces, en conocer en que grado in-
fluye el tipo de escuela de procedencia ya sea por 
sostenimiento o por ubicación, tanto en la deser—
ción relativa como en la absoluta. 

Variable Edad de los Estudiantes. 

La variable edad, de naturaleza cumulativa, 
se mide por la edad real de los estudiantes en re 
lación con la edad ideal para cada año/grado. --
Esta es un indicador dd la capacidad para apren-
der por lo que es una representación del aprove-
chamiento durante la escolaridad anterior. (14) 

(13).- BOURDIEU; 	PASSERON. Ory. cit. 
(I4).- VELLOSO, Jacques R. 	Op. cit. 
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En el caso que nos ocupa, la edad promedio ideal 
es 	de 18-19 años, la cuál se calculó tomando 6 •••• 1•1114 

años como la edad para ingresar a primer año de 
primaria y agregando un año a este valor por cada-
uno de los grados siguientes. 

En el nivel de enseñanza superior, la edad-
representa por un lado, el historial acadómico de-
los estudiantes y, por el otro, los sitúa en el --
contexto en que realizan sus estudios« 

De esta forma, suponemos que los estudian--
tes que ingresan a la universidad a la edad corres 
pondiente de acuerdo a la sucesión de los diferen-
tes grados escolares establecidos oficialmente re-
flejan un adecuado proceso de aprendizaje al no ha 
ber reprobado ningún año escólar por lo que tam---
bión se encuentran en el momento socialmente indi-
cado para realizar sus estudios. En contraste, --
los estudiantes de mayor edad, enfrentan dificulta 
des para la culminación de su escolaridad en virj—,  
tud de las exigencias socioeconómicas que, por lo 
general se adquieren a cierta edad : la incorpora- 
ción al mercado de trabájo; 	la contribución al -- 
gasto familiar y/o al sostenimiento de la familia. 
Asimismo, cabe mencionar que dentro del aspecto --
educativo, el ingreso tardío puede atribuirse a di 
versas causas, como la reprobación, la entrada tar 
(Ara en cualquier año escolar y/o a la interrupción 
de sus estudios. Sin embargo, ambas explicaciones 
reflejan la inestabilidad de los estudiantes para-
el logro académico lo que se traduce generalmente, 
en el abandono escolar. 
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Se puede establecer el carácter explicativo 
de la variable edad con respecto a la deserción -
argumentando la exigencia por parte de la escuela-
de una sucesión de grados escolares correspondien-
te en edades, como un mecanismo más de la división 
de clases que ésta reproduce fundamentada en el re 
traso escolar, la selección y por último la elimi-
nación. (15) 

Finalmente, se observa a partir de los su--
puestos anteriormente mencionados que la variable 
edad constituye únicamente la representación del - 
éxito o fracaso escolar mas no es la causa directa 
del mismo, en tanto que lo importante es el rendi-
miento académico previo para pára la escolaridad-
anterior. 

No obstante, esta variable nos es útil para 
demostrar estadísticamente los efectos que las de-
sigualdades sociales-producen en la escolaridad, - 
mas no para afirmar que la edad determina el ren-
dimiento o el abandono. 

Variable Sexo de los Estudiantes. 

Tradicionalmente, la sociedad ha diferen--
ciado al hombre de la mujer de acuerdo a una con-
cepción social de las características cualitati--
vas propias del sexo masculino y del femenino, - 
propiciando de esta manera, la formación y acepta 
ción de la interiorización de dichas cualidades -
por parte de los individuos. (16) 

(15).- BAUDELOT; ESTABLET. 51,_21±, 
(16).- BOURDIEU; PASSERON. Op. cít. 
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La sociedad-occidental ha otorgado tareas - 
específicas a cada sexo ; al hombre se le orienta -
y prepara para las labores: productivas mientras --
que a:La mujer se le ha marginado del mercado de - 
trabajo. Sin embargo, actualmente .a ésta se le --
brinda la posiblidad de integrarse, como resultado 
del desarrollo de las fuerzas productivas. Esta - 
diferenciación con respecto a las actividades ocu-
pacionales se ha extendido al campo educativo limi 
tando las posibilidades de acceso y permanencia de 
la mujer en el sistema escolar, de donde las dife 
rencias en el logro académico en ambos sexos, que-
tradicionalmente han favorecido al masculino, se -
explican por él condicionamiento sociocultural. 

Dicho condicionamiento al igual que estable 
ce diferencias con respecto al sexo en las .distin-
tas ramas productivas, también delimita el campo - 
de acción de la mujer dentro del sistema educativo, 
pues de acuerdo a los patrones socioculturales le-
corresponderá integrarse a determinadas áreas pro-
fesionales. 

En el nivel de enseñanza superior, la varia 
ble sexo, será más significativa que en otros niVe 
les educacionales ya que. por' un lado, pdr ser 
cúspide de la'eScblaridad será donde' se eidencien 

efectbá del' patrón 'sociocultural a travós de -,  
la especalidád sélecclonada'y del número de estu-
diantes 'de los diferentes• sexos que lá 'elijan y, 
pOr el otro, nos Per;riatirá advertfr ái el sexo jue 
ga un papel deéisivo en eU logro académico de los,  
mismos. 
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La variable sexo, en lós primeros niveles .-
de escolaridad muestra cómo se refuerzan las desi-
gualdades sociales en la escuela como resultado de 
los patrones'•socioculturales establecidos mientras 
que en el nivel de enseñanza superior esta varia--
ble presenta variaciones con respecto a dicho con-
dicionamiento sociocultural debido a que el sexo - 
femenino, por los aspectos anteriormente menciona-
dos, ha sido objeto en su escolaridad previa de -- 
una selección más intensa que el masculino 	por -
lo que aunque ingresen más hombres a la facultad -
en promedio, las mujeres presentan un mayor o '—
igual éxito escolar. 

Fundamentación Teórica Del Factor Academico. 

Como consecuencia de la creciente demanda - 
social por edúcación superior, la UNAM se enfren—
té, a partir de la política, cle'"puertas abiertas"-
como se expone en el capítulo 1, a una repentina - 
sobrepoblación que le ocasionó serios problemas --
por no haber podido prever su-désarlrolló en:yitud' 
de la carencia de una eficiente planeación académi 
co-administrativas. Es decir, esta expansión ha - 
suscitado dudas sobre su capacidad para hacerte --
frente, por lo que se cuestiona la posibilidad de 
que la universidad sea capaz de distribuir sus re-
cursos a fin de preservar o mejorar la calidad de-
la enseñanza impartida (17) 

( 
	

MALO; López,' Salvador ; LATORRE; José Eduar 
do, "El futuro de la educación superior", 
Perfiles Educativos, No. 9, UNAM, México, 
1980. 
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Efectivamente, el fenómeno de la masificaL-; 
ción ha generado en gran parte los problemas que - 
actualmente enfrenta la institución, ya que con el 
deterioro del nivel académico se han agudizado --
consecuentemente, todos los aspectos relacionadd -
con la eficiencia del proceso educativo en cuanto-
a su participación en el cumplimiento de las exi--
gencias nacionales relativas a los requerimientos-
de profesionales capaces de servir al país y a la 
superación individual de los mismos.' 

En relación con lo anteriormente expuesto,-
tenemos que el fracaso escolar y el bajo rendimien 
to académico ha sido atribuidos teóricamente .a las 
deficiencias institucionales, pues se afirma, que-
la inoperancia del sistema educativo es la razón - 
principal que origina dichos fenómenos. 

Con respecto al rendimiento escolar en el -
nivel superior, se afirma que existen factores que 
obstaculizan un mejor rendimiento académico, como-
son : un sistema de docencia inadecuado que con---
lleva una disminución de la efectividad de los pro 
gramas académicos tanto por la calidad y el nivel-
académico del profesorado como por un deficiente -
sistema pedagógico y métodos de enseñanza del per-
sonal docente, una deficiente programación de los-
planes de estudio que carecen de integración y con 
tinuídad en los diferentes niveles educativos sin 
tener en cuenta las exigencias de la preparación-
futura del estudiante :,la falta creciente de pro-
fesionales idóneos en todas las áreas de especia-
lización para una efectiva programación de los pla 
nes de estudio : la falta de una integración acadé 
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mica entre las diferéntes. instancias administrati-
vas,,docentes de investigación y servicios dentro-
de las instituciones educativas, a la incapacidad-
que presentan las instituciones para prever un de 
sarrollo efectivo producto de la creciente demanda 
educativa y la consecuente pérdida de recursos hu-
manos y materiales. Asimismo, el rendimiento uni-
versitario "... está supeditado (...) a la perma--
nencia de egresados en el ejercicio de su profe—
sión, a los cargos que desempeñan, a las investiga 
ciones conducidas por los profesionales, (...) al-
prestigio social adscrito a la carrera y por últi-
mo a la consistencia retentiva de los estudiantes-
desde el primer año". (18) 

Referente a la deserción escolar se afirma-. 
que ésta es en parte el resultado de la poca efi--
ciencia de los programas académicos pero que tam---
bién será propiciada por otras causas, que se pue-
den dividir en externas e internas con respecto a-
la universidad, e intrrnsecas al individuo mismo. 
Dentro de las primeras, tenemos que la principal - 
es la condición socioeconómica del estudiante que-
a su vez repercute en diversas limitaciones pro---
pias de su clase, tales como si él estudiante tra-
baja o no, si el medio ambiente del estudiante le-
favorece en la selección de su especialidad y si 
cuenta con los recursos necesarios para el logro - 
de sus estudios. En las causas internas, resaltan 
la falta de recursos y defectos de organización de 
las instituciones úniversitarias que se manifies-- 

(19.- Velez, Velez Guillermo, et al, Deserción-
Estudiantil  Universitaria Editorial Mundo- 
Universitario Bogotas, 1975. Pág.I5 
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tan desde el inicio hasta el final de la carrera;-
el ingreso se lleva a cabo con un inadecuado siste 
ma de admisión aceptando a los estudiantes sin una 
efectiva planeación y programación. En cuanto a -
los aspectos que no facilitan al estuddiante conti 
nuar con sus estudios se encuentran los siguien---
tes : no se les ofrece la suficiente ayuda económi 
ca, los sistemas de información y servicios son --
ineficientes, la selección del personal docente es 
inadecuada, además de que carecen de unidades des-
tinadas al adiestramiento del profesorado por lo - 
que se presentan deficientes sistemas pedagógicos-
que se traducen en recursos didácti¿os y sistemas-
de evaluación inadecuados. 

Finalmente :lla misma institución no presen 
ta objetivos y metas claras que orienten y motiven 
a los estudiantes como tampoco dependencias desti-
nadas por un lado, a promover la investigación ---
que permita conocer las necesidades y caracteérsti 
cas de los estadiantes con el fin de ofrecer los p. 
servicios para una mejor ambientación dentro de la 
esfera universitaria y, por el otro, que les permi 
ta:brindar una orientación vocacional adecuada e - 
implementar los mecanismos necesarios para que se-
desarrollen las habilidades académicas que eleven-
su aprendizaje. 

En cuanto a las causas intrrnsecas propias-
del individuo, se considera que la institución de-
be tratar en la medida de sus posibilidades de co-
nocer los problemas psicosocíales que les afectan-
a los estudiantes para poder promover medidas tan-
to masivas como individuales tendientes a regular-
los desajuestes que les perturban en su rendimien-
to académico. 
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De todo lo anteriormente expuesto, se des--
prende que todos los factores mencionados influyen 
notablemente en el bajo rendimiento que a su vez - 
conlleva la deserción escolar, lo que demuestra -
que un fenómeno es condicional del otro y vicever-
sa. 

A partir de esto, se comprende la importan-
cia de las variables relativas al desempeño acadé-
mico tanto desde el punto de vista de la institu—
ción como de los estudiantes para el éxito o fraca 
so escolar, ya que en el nivel de educación supe--
rior al reducirse la influencia de las variables 
socioeconómicas por los efectos de la selección, -
como se ha señalado teóricamente y, teniendo en - 
cuenta que las co diciones socioeconómicas "...no-
son determinantes por si solas, sino precisamente-
en función del trato que reciben por parte de las-
., variables escolares" y de la confrontación con - 
una serie de criterios y parámetros escolares que-
le conceden valor social a ciertos comportamientos 
y se lo niegan a otras". (19) Las variables acadé 
micas surgen entonces como las directamente expli-
cativas de la deserción universitaria. 

Las variables que comprenden el factor aca-
démico son las siguientes: 

1) Promedio de la escuela de procedencia 
2) Rendimiento académico de los estudiantes 
3) Indice de reprobación 

(19).- Víesca, Arrache, Maria Martha, "Lineas de -
reflexión para abordar el problema del bajo 
aprovechamiento escolar", Perfiles Educati  
vos, No. 14, UNAM, México, 1981, pág. 23. 
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Variable Promedio de la Escuela de Procedencia. 

El promedio escolar que obtienen los estu--
diantes al terminar el ciclo de enseñanza media su 
perior es un indicador que refleja hasta cierto - 
punto el nivel académico alcanzado por los mismos-
al igual que el aprovechamiento, que si no se alte 
ra por otros factores, mantendrá a lo largo de la-
licenciatura para culminar satisfactoriamente sus-
estudios. 

Sin embargo, el promedio está sujeto a 
versos factores que relativizan su confiabilidad 
tales como el tipo de escuela donde se realizan 
los estudios, pues como ya se mencionó anteriormen 
te, los distintos planteles educativos presentan - 
diferencias sustanciales en términos de eficiencia, 
otro aspecto es el grado de selección al que se so 
meten los estudiantes durante su escolaridad, te-
niendo en cuenta la variabilidad de ésta en función 
del nivel académico que presentan las distintas • 
instituciones, el promedio final también se verá -
modificado por el área de especialidad que elíjan-
los estudiantes debido a las diferencias en el gra 
do de dificultad que las caracterizan. 

A pesar de dichas limítantes, la variable -
promedio escolar resulta significativa para cono--
cer en que grado el aprovechamiento académico en - 
el nivel medio supeior influye tanto en el rendi- 
miento a lo largo de la licenciatura como en el 	- 
fracaso escolar. 
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Variable Rendimiento Académico de los Estudiantes. 

Una vez aceptada la estrecha relación cau--
sal que guarda el rendimiento con la deserción re-
sulta lógico pensar que los estudiantes que obtie- 
nen buenos resultados escolares en la Facultad ten 
derán a desertar menos que los que no los obtienen, 
ya que por un lado, esto significa que dichos esto 
diantes no se ven afectados por factores que les 
dificultan sus estudios y, por el otro, presentan- 

'el nivel académico requerido que les facilita el -
aprendizaje. 

En este sentido, la vinculación del rendi--
miento con la deserción surge de las distintas con 
cepciones que se le atribuyen tanto al grado de 
eficiencia de la institución como al nivel académi 
co alcanzado por los estudiantes en su aprendizaje. 

Con respecto al grado de eficiencia de la - 
instí,tución tenemos que ésta influye en el aprove-
chamiento de sus alumnos al tener la capacidad de-
incidir directamente tanto en el proceso de ense-•-
ñanza-aprendizaje como en los contenidos de los - 
planes y programas de estudio, asi como en los me-
canismos de acción que implementen para resolver -:-
las deficiencias iniciales que tengan sus alumnos, 
de donde enfrentan la responsabilidad de cubrir - 
una eficiencia terminal determinada» 	En el nivel- 
de educación superior, dicha eficiencia "...puede-
medirse en el número de sus egresados en relación-
con el número de alumnos de primer ingreso, en una 
cohorte que cubra el tiempo de duración de una ca- 
rrera. 	También puede medirse la eficiencia termi- 
nal en relación a la calidad de los egresados, en-
función de las exigencias del mercado profesio- 
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nal". (20) 

En cuanto al segundo aspecto que le otorga-
una primordial importancia al rendimiento indivi--
dual de los estudiantes, tenemos que al conceptua-
lizar el aprovechamiento "... como una medida o un 
grado del aprendizjae logrado" (21) se debe consi-
derar tanto el resultado del alumno como la inci--
dencia del proceso de enseñanza escolar en ese 
aprovechamiento. "De esta manera, en la situación 
docente el rendimiento escolar se concibe comunmen 
te como cierto grado de aprendizaje que debe impo-
nersey exigirse a los alumnos, a quienes, ante to-
do, se atribuye la responsabilidad de ser eficrien-
tes". (22) 

Asimismo, el sistema escolar pretende que 
los estudiantes obtengan una mayor efectividad con 
un mínimo esfuerzo ya que se conceptualiza el 
aprendizaje como "... un proceso de tipo mecánico, 
en el cual interesa la eficiencia por sí misma, -
desconociéndose la complejidad del proceso de 
aprendizaje indiVidual" (23) siendo que, los con--
ceptos se asimilan pasivamente sin existir por un-
lado, creatividad por parte del alumno y, por el -
otro, la aceptación del esfuerzo de aprender. 

De lo anterior se evidenCía la necesidad de 
contar con una noción global sobre el proceso de - 

(20).- Rangel, Guerra Alfonso« La educación supe--
rior en México, El Colegio de México, Jorna 
da 86, México, 1979, pág. 122. 

(21).- Viesca, Arrache, María Martha, Op. cit. pág. 
28. 

(22).- Ibid, pág. 28 
(23).- Ibid. pág. 28 
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enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, el desem 
peño de la institución y de la sociedad en el aná-
lisis del rendimiento académico. 

Es fundamental señalar que la presente in—
vestigación no comprende el análisis estadístico - 
del rendimiento institucional, por las limitantes-
expuestas en la introducción en relación con el ca 
rácter sincrónico del estudio. 

El rendimiento institucional generalmente -
se obtiene por el número de egresados de la insti-
tución por año y por Programa académico, el que a-
su vez consiste en las actividades regulares que - 
conducen a la formación profesional, (24) asi como 
...a las diferencias existentes entre los conoci-
mientos y habilidades adquiridos por los alumnos,-
y aquellos que han alcanzado la mayoría de los '-
miembros del grupo escolar". (25) 

Con respecto al rendimiento individual de -
los estudiantes, tenemos que éste se puede anali-
zar de diversas formas, en esta investigación se -
abordó mediante dos procedimientos. El primero co 
rresponde al "rendimiento parcial", es decir, al -
promedio de calificaciones de cada uno de los estu 
diantes obtenido durante la licenciatura, y el se 
gundo, al "rendimiento ponderado", esto es, al pro 
medio obtenido en relación -al porcentaje de crédi-
tos logrados. 

(24).- Velez, Velez Guillermo, et. al. Op. cit. 
(25).- Muñoz, Izquierdo; et. al. "El síndrome del-

atraso escolar y el abandono del sistema - 
educativo". Revista Latinoamerican de Estu-
dios Educativos, C.F.E., Vol. IX, No. 3, Mé 
xico, 1974, pág. 4. 
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Lo interesante es entonces, advertir en que 
grado el bajo rendimiento de los estudiantes tanto 
parcial como ponderado influye en la deserción uni 
versitaria. 

Variable Indice de Reprobación. 

La reprobación constituye una variable rele 
vante en relación a la incidencia de la deserción-
escolar, pues por un lado, evidencia los efectos -
de un bajo aprovechamiento académico en cuanto a - 
que resulta obvio que los estudiantes que carecen-
de un efectivo proceso de aprendizaje presentan dí 
ficultades para cumplir satisfactoriamente con los 
requerimientos establecidos para acreditar las ma-
terias y, por el otro, un alto indice de reproba--
ción genera en el estudiante el conflicto de la -
desvalorización agudizado por el juicio que supone 
tienen de él sus profesores y compañeros, lo que -
significa que los fracasos sucesivos repercuten en 
su sentimiento de desconfianza para aprender que - 
se proyectan en toda la labor académica del sujeto 
y trascienden a etapas sucesivas de su desempeño-
laboral y social. Asimismo, la reprobación es un-
aspecto retroalimentador ya que produce fracasos - 
de fracasos. (26) De donde se comprende porqué a-
mayor reprobación mayores posibilidades de deser--
tar tiene el estudiante. 

(26).- Viesca, Arrache, Marra Martha. Op. cit. pág. 
27. 
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CAPITULO III 

LA DESERCION UNIVERSITARIA: UN CASO. 

Con el fin de comprobar el comportamiento - 
tan singular que presenta el fenómeno de la deser-
ción -en la Facultad fue nécesarió construir un Sis 
tema de rélaciones que vinculara las. diferentéá'va 
riables utilizadas para encontrar él modelo. Causal 
que explicara el caso que nos ocupa. Para su ob--
tenCrón, se. procédió en primer lugar, artrátaMien 
to estadístico de la relación entre todas'y 
uña dé las variables indépendienteá con las depen-
dientes (que como sabeMos érí esta investigación,, 
éstas últimas'correspondeh a los dos módélos de - 
a. nál'isis). ,En segundo lugar, las variableá de Ma-
yor significancia se sometieron a un huevo análi—j,  
sis, el cual mostró Sus efectos comparativos cón 
la deserción, y finalmente,'se procedió a determi-
hár el grado de CauSalidad 'de las variables acadé-
micas que'résúltaron'en los aháliSis previos como-
Fás.direCtamehté.condicionantes, indicando el or--
deh qué ocupan déntro del modelo causal. 

El proceso de computación de la información 
se llevó a cabo como se mencionó con anterioridad, 
en el Centro de Informática (CIFCA) de la Facultad 
de Contaduría y Administración, operándose en una-
máquina Bourroughs modelo 6700, utilizando de en--
tre los programas y subprogramas que comprende el--
paquete estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS) el condescriptive, frecuencies, breakdown,-
cross-tabulation, pearsons corr y múltiple regres-
sion. 
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1. 	Consideraciones Metodológicas en torno a la investigación empfrica.-

Estructuración de las variables.- 

CUADRO 3.1.1. 

VARIABLES INTERVINIENTES 	DEL FACTOR SOCIOECONOMICO 
VARIABLES INDEPENDIENTES 	VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES 
NIVELES 	DE 	MEDICION 

VARIABLES 
NIVELES 	DE 	MEDICION 

ler. 	MODELO 2o. MODELO ler. 	MODELO 2o. MODELC 

REGION DE NACI 
MIENTO.  NOMINAL INTERVALAR 

DESERCION 
RELATIVA 

INTERVALAR 

INDICE SOCIOE- 
CONOMICO DE LA 
DELEGACION 

INTERVALAR INTERVALAR 
DESERCION 
ABSOLUTA NOMINAL 

EDAD INTERVALAR INTERVALAR 

. 

1  

. 

SEXO NOMINAL NOMINAL 

TI
P
O
 
D
E
  
E
S
C
U
E
L
A
,
  

P
P
O
C
E
D
E
N
C
I
A
  
 UBICACION NOMINAL NOMINAL 

SOSTENI-- 
MIENTO. NOMINAL NOMINAL 

DISTANCIA DE- 
LEGACION 	PO- 
LITICA-C.0 	. INTERVALAR INTERVALAR 



CUADRO 3.1.2. 

VARIABLES INTERVINIENTES DEL FACTOR ACADEMICO 

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

Niveles de Medici6n Niveles 	de 	Medici6n 
ter. 	modelo 	2o. 	modelo ter. 	Modelo 	2o. 	Modelo 

PROMEDIO DE 
LA ESCUELA 
DE PROC. Intervalar Intervalar 

DESER 
CION 
RELAT. *Intervalar 

! 

RENDIMIENTO 
PARCIAL 

.— 
Intervalar DESER 

CION 
Nominal 

RENDIMIENTO 
PONDERADO - 
DEL ESTUDIAN 
TE. 

Intervalar 

e- 

Intervalar 

TA 
 

ABSOLU 

INDICE DE 
REPROBACION Intervalar Intervalar 

..- 
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Operacionalización de las variables independientes  
y dependientes.- 

Como se menciona en la parte introductoria-
de la presente investigación, la información reque 
rida para eloanálisis del fenómeno de la deserción 
a nivel universitario se obtuvo de un estudio rea-
lizado y actualmente en proceso de elaboración por 
la Dirección General de Proyectos Académicos de -
la UNAM. 

Para la recopilación de dicha información,-
de la cual cabe mencionar fuimos partícipes, se -
procedió en primer lugar, a la elaboración de un - 
cuéstionario codificado, conteniendo las variables 
relativas ál historial académico previo y poste- - 
rior al ingreso de los estudiantes, para lo cual 
fue necesario recabar la información directamente-
del archivo escólar de Rectoría; recopilándose úni 
cemente en este momento los encabezados del cues--
tionario. Como se sabe, la universidad cuenta des 
de 1972 con un proceso computarizado del manejo 
del historial académico de los estudiantes, depen-
diente de la "Coordinación de la Administración Es 
colar" (CAE), que almacena las calificaciones de -
los mismos, por lo que la parte del cuestionario - 
relativa a los resultados semestrales de los estu-
diantes se solicitaron a dicha coordinación. En - 
segundo lugar, para los fines de esta investiga- - 
ción nos vimos en la necesidad por cuestiones esta 
dísticas de reestructurar dicho cuestionario, redu 
ciéndolo cuantitativamente pero ampliándolo a su - 
vez cualitativamente. Ambos cuestionarios se en--
cuentran anexados en el apéndice. 
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Por último, es necesario señalar que debido 
a requerimientos teóricos y estadísticos fue nece-
sario crear nuevas variables a partir de las ini--
cialmente seleccionadas, las cuales se clasifican-
en 1) variables compuestas y 2) variables de nueva 
creación;. las primeras responden a necesidades es 
tadrsticas y las segundas a requerimientos teóri—
cos, ambos tipos de variables se especificaran a -
lo largo de este mismo apartado. Cabe mencionar -
que todas las variables fueron trabajadas en ambos 
modelos de análisis. 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 
Región de nacimiento.- 

Para la operacionalización de esta variable 
simple y nominal de 32 tipos, se utilizaron las -
clasificaciones regionales, como se menciona en el 
capítulo anterior, de Jorge Padua y Coplamar, pa-
ra lo cual se cotejaron los valores asignados para 
lugar de nacimiento de cada estudiante con las - - 
agrupaciones de ambas clasificaciones. A este res 
pecto, la primera se utilizó únicamente para el - 
primer modelo de análisis deserción relativa y la-
segunda, para la deserción absoluta. 

En cuanto a la regionalización de analfabe-
tismo se procedió a la creación de su variable com 
puesta (var 36) correspondiente, que la'reagrupa 
en cirico'tíOos, al sePárar al D.F.'de la región IV 
(analfabetismo bajo). Las razones por las que se-
decidió separarla fueron porque el D.F. es la ciu-
dad más importante del país, y tambión porque la - 
UNAM se localiza en la misma y, por consiguiente,-
la mayoría de sus estudiantes son originarios de -
la capital. 
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Respecto a la clasificación de Coplamar, se 
empleó exclusivamente el índice de educación co- - 
rrespondiente a cada estado del país, ennumerados-
éstos en la variable simple 7 (región de nacimien-
to) y cotejándolos con los índices educativos en -
la variable compuesta 54=F (var 7) intervalar de 
32 valores, con el fin de comprobar la relación -
que guarda con la deserción absoluta. 

Indice socioeconómico de la delgación política.- 

El procedimiento efectuado para la operali-
zación de esta variable comprendió los siguientes-
pasos : 

1) La zona postal de cada estudiante con sus co- - 
rrespondientes colonias, se obtuvo del expedien 
te de los mismos (var 8) nominal de 24 tipos. 

2) A partir de éstos datos se cotejaron los valo--
res asignados a las zonas postales con las dife 
rentes delegaciones políticas del D.F. y zonas-
aledañas, quedando de esta forma integradas las 
colonias a sus respectivas delegaciones, de don 
de se formó la variable compuesta (var 40=Fr 
(var 8)), nominal de 10 tipos. 

3) Finalmente, a cada delegación se le asignó su -
índice socioeconómico global que comprende la -
conjugación de los mínimos de bienestar elabora 
dos por Coplamar, resultando entonces, la varia 
ble 42= F (var 8), intervalar de 10 valores, 
dos de ellos iguales. 



CUADRO 3.1.3. 

39.39 
40.28 

40.28 
IZTACALCO 	8 	42.10 

42.81 
43.12 

44.93 
49.07 
49.38 
52.66 

Distancia Delegación Política_  
Ciudad Universitaria, UNAM. 

A partir de la clasificación de las delega-
ciones políticas (var 40) se procedió a medir la - 
distancia existente en t6rminos de kilómetros en--
tre cada delegación poIrtica y Ciudad Universita—
ria, quedando entonces establecida la variable 
41 = F (var 40), íntervalar de 10 valores. 
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INDICE SOCIO 
ECONOMI CO. 

DELEGACION 	POLITICA ZONA 	POSTAL 

COYOACAN 21 
A. 	OBREGON 20 

CD. 	DE MEXICO 7,19,10,2,1, 
12,3,9,17,18, 
11,5,4,6, 

GUSTAVO A. MADERO 14,15, 
ATZCAPOTZALCO 16 

IZTAPALAPA 13 
XOCHIMILCO 23 

TLALPAN 22 

ESTADO DE MEXICO 24 
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CUADRO 3.1.4. 

DELEGACION POLITICA DISTANCIA 

A. 	OBREGON 1.6 
COYOACAN 3.6 
TLALPAN 5.5 
CD. 	DE MEXICO 10.8 
IZTAPALAPA 11.0 
XOCHIMILCO 11.6 
IZTACALCO 12.2 
ATZCAPOTZALCO 16.7 
GUSTAVO A . MADERO 17.1 
ESTADO DE MEXICO 20.0 

Edad.- 

La edad de los estudiantes se obtuvo a par-
tir del dato año de nacimiento (var 6=arto de naci- 
miento), intervalar de 18 valores. 	Para su opera 
cionalización se procedió a elaborar la siguiente-
variable compuesta: (var 39=72-var 6); a través de 
la cual se adquirió la edad de los estudiantes en-
el momento del ingreso a la Facultad, considerando 
la edad promedio ideal de 18-19 años, la cual se - 
caolcuió tomando 6 años como la edad oficialmente-
establecida para ingresar a primer año de primaria 
agregándose un año a este valor por cada uno de - 
los grados escolares siguientes, tal como se men—
cionó en el segundo capítulo de esta investigación» 
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Sexo.- 

La variable nominal dicotómica sexo se obtu 
vo al igual que las demás variables del expediente 
de los estudiantes, se operacionalizó en la varia-
ble 3 asignándosele el valor 1 al sexo masculino y 
2 al femenino. 

Tipo de escuela de procedencia.- 

La variable tipo de escuela de procedencia-
(var 9), nominal de 20 tipos, reviste dos caracte-
rísticas: por ubicación y por sostenimiento. La - 
primera comprende a los estudiantes que realizaron 
sus estudios de bachillerato en . proliincia o en el 
D.F., y, la segunda clasifica a las escuelas de - 
procedencia en públicas y privadas. 

La operacionalización de esta variable se - 
efectuó mediante la creación de dos variables com-
puestas que son: Por ubicación (var 37=Fr (var 9)) 
nominal dicotómica, asignándole el valor numérico-
de 1 al D.F. y 2 a provincia; por sostenimiento - 
(var 38= Fr (var 9)), nominal dicotómica, en donde 
1 es escuela privada y 2 escuela pública. 
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CUADRO 3.1.5. 
CLASIFICACION DE TIPO DE ESCUELA DE PROCEDENCIA - 

(UBICACION Y SOSTENIMIENTO). 

UBICACION 

DISTRITO FEDERAL 

PROVINCIA 

PARTICULAR 

Pheparatoria o 
C.C.H. 
Normal 

Preparatoria o 
C.C.H. 
Normal  

PUBLICA 

Vocacional 
Esc. Nacional 
Maestros pre-
paratorias pi'.  
blicas (1-9) 
C.C.H. (5) 
Pheparatoria-
fbpular 
,Wepárá-Loia,1 
por Coopera-- 
clon 

Preparatoria-
o C.C.H. Pede 
ral 
Vocacional 
Esc. Nacional 
Maestros 
Preparatoria-
Popular 
Pheparatoria-
por coopera—
ción. 

Promedio de la escuela de procedencia.- 

El promedio de la escuela de procedencia se 
obtuvo también de los expedientes de Rectoría, con 
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figurándose la variable 10 intervalar, con un ran-
go de 6 a 10. Sin embargo, se hizo necesario re--
dondear dicho promedio para fines de su utiliza- - 
ción en una forma más precisa constituyéndose la -
siguiente variable compuesta. (Var 43= rd (var 10)) 
intervalar de 5 valores. 

Rendimiento Académico.- 

El rendimiento académico, como hemos visto, 
es una variable que reviste diferentes ascepciones 
de acuerdo a las finalidades que se persigan al es 
tudiarla, en este sentido, optamos por trabajarla-
a nivel individual bajo dos procedimientos: El 
parcial y el ponderado. 

Para la opera¿ionalización del rendimiento-
fue necesario en primer término, contar con las ca 
lificaciones de cada uno de los estudiantes, las -
cuales están comprendidas de la variable 15 a la -
22, conteniendo tanto los resultados obtenidos en-
exámenes ordinarios como en extraordinarios ; en -
segundo término, se procedió a la creación de la - 
variable compuesta 44 asignándole a los diferentes 
valores alfabéticos de las variables simples ante-
riores su representación numérica, con lo que que-
daron establecidos los datos para efectuar la fór-
mula que nos dió el rendimiento parcial. 

Fórmula: 
(10x var 15+ 8x var 16+ 6 x var 17+ 4 x var 
18+ 10x var 19+8x var 20+6x. var 21+4x var 
22) 

Var 44 = 	  
(var 15+var 16+ var 17+ var 18+ var 
19+ var 20+ var 21+ var 22) 
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Con el fin de hacer más accesible la infor-
mación sobre el promedio de calificaciones, fue ne 
cesario crear a partir de la variable 44, la varia 
ble compuesta 45 que nos diera el promedio redon--
deado de las calificaciones (var 45= Fr (var 44)).  

Para la obtención del rendimiento pondera-
do se creó la variable 56, intervalar de n valores, 
que operacionalizó el rendimiento parcial del estu 
diante de acuerdo al porcentaje de créditos obteni 
dos, la fórmula efectuada fue la siguiente: 

Var 56 = Var 44 x Var 34  
100 

Indice  de reproljáPi05(1..- 

Para conocer el rendimiento individual con 
mayor precisión, consideramos fundamental determi-
nar el rndice de reprobación de cada estudiante, -
de donde se creó la variable compuesta 48, inter-
valar de n valores a partir de la siguiente fórmu-
la: 

Var 48 =------ Var 15~472 

Con el fin de hacer más accesible la infor-
mación también fue necesario reducir los valores - 
del rndice de reprobaci6h, dividiéndolos entre 10, 
resultando entonces, la variable compuesta 
(Var 52= Frd (Var 48)), intervalar de 10 valores,-
que corre de 0 a 10. 

Var 18 + Var 22 
	 x 100 
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VARIABLES DEPENDI ENTES. 

El tratamiento utilizado en esta investiga-
ción para el análisis de la variable dependiente - 
"deserción universitaria" consistió como se expuso 
anteriormente, en abordar el fenómeno con base a -
dos diferentes mecanismos de operacionalización: 
1) "La deserción relativa" referente al análisis - 
que parte del ingreso de los estudiantes a la Fa--
cultad hasta el momento de desertar, medido a tra-
vés del porcentaje de créditos cubiertos y, 2) 
la "deserción absoluta" que aborda el análisis di-
cotómico de los desertores y no desertores en fun-
ción de los factores intervinientes en cada grupo. 

Con respecto al primer análisis, la deser—
ción relativa se operacionalizó a partir de las va 
riables simples: tipo de carrera y total de crédi-
tos, para de ahr obtener la variable compuesta 34, 
intervalar de n valores. 

var 34= porcentaje de deserción 
si var 2= 421 entonces var 34= var 23 

266 

 

100 

x 100 

100 

x 100 

si var 2= 422 entonces var,'34= var 
282 

  

  

sí var 2= 423 entonces var 34= var 23 
282 

 

si var 2= 424 entonces var 34= var 23  

 

276 

  

si var 2= 425 entonces var 34= var 23 x 100 
282 
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La información correspondiente a los crédi-
tos requeridos en cada una de las especialidades - 
de la Facultad, se obtuvo del plan de estudios vi-
gente para esa generación*. Cabe mencionar que -
los créditos relativos a los seminarios de tesis -
I y II (equivalentes a 32 créditos) se omitieron -
debido a que se acreditan al momento de presentar-
la tesis profesional. Asrmismo, se redujeron 2 -
créditos más al tener en cuenta que ciertas mate--
rias, por cuestiones académico-administrativas o - 
de cambios de planes de estudio, presentan una va-
riabilidad de 2 créditos, por lo que la Facultad -
acepta los diferenciales que sean menores a dos -
créditos. 

CUADRO 3.1.6. 
TOTAL DE CREDITOS Y MATERIAS POR CARRERA 

CLAVE 	CARRERA 	TOTAL DE 	NUMERO DE 
CREDITOS MATERIAS 

0421 	RELACIONES INTER 
NACIONALES 	266 	33 

0422 	CIENCIA POLITICA 	282 	34 
0423 	SOCIOLOGIA 	282 	34 
0424 	CIENCIAS DE LA - 

COMUNICACION 	276 	33 
0425 	ADMINISTRACION - 

PUBLICA. 	282 	35 

*.- Organización Académica Administrativa, Facul--
tad de Ciencias Políticas y Sociales, Secreta 
rra de Rectorra, Dirección General de Orienta-
ción Vocacional, UNAM, México , 1972. 
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En esta variable también fue necesario re--
dondear la información, por lo que se constituyó 
la variable compuesta (var 50= Fr (var 34)), inter 
valar de 11 valores. 

En cuanto al análisis dicotómico de los de-
sertores y no desertores, este se operacionalizó - 
mediante una sola variable (var 53), denominada va 
riable "deserción:absoluta", la cual fue tomada de 
la variable 50 (porcentaje redondeado de deserción) 
de la siguiente forma: 

var 53=Fd (var 50) = si var 50 = 0,10,20,30,40,50, 
60,70,80,90, enton 
ces var 53 = 1 

si var 50 = 100 entonces var 
53 = 2 

los valores asignados son: 1= desertor 
2= no desertor 

Cabe mencionar que el porcentaje de críédi--
tos cubiertos asignados a los no desertores com- - 
prende desde el 95% hasta el 120% de los mismos, - 
pues por un lado, el redondeo efectuado en la va--
riable 50 ubicó a los estudiantes de un porcentaje 
mayor al 95 en el 100% y por el otro, aquellos es-
tudiantes que cubrieron más del 100% también pasa-
ron a formar parte de este valor. 

Universo de estudio y determinación de la muestra. 

El procedimiento empleado para la selección 
de la muestra consistió en establecer rangos de po 
blación por generación.a fin de calcular su tamaño. 
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La muestra de la población estudiantil fue extraí-
da de los listados de los alumnos de primer ingre-
so por carreras proporcionados por la Coordinación 
de la Administración Escolar (CAE). 	La selección-
fue realizada por esta dependencia, siendo de tipo 
probabílístico, es decir, sistemático y al azar. 

Para el caso particular de la generación 72 
de la Facultad: la población total ascendía a 1128 
alumnos* de primer ingreso, de donde se selecciona 
ron 376 estudiantes distribuidos en las diferentes 
carreras de la siguiente forma: 

CUADRO 3.1.7. 
GENERACION 1972 DE LA F.C.P.S. 

CARRERA 	POBLACION TOTAL MUESTRA 

421 RELACIONES INTERNACIO 
NALES. 	 371 	95 

422 CIENCIA POLITICA 	 39 	 39 
423 SOCIOLOGIA 	 281 	89 
424. CIENCIAS DE LA COMUNI 

CACION. 	 320 	95 
425 ADMINISTRACION PUBLICA 	 117 	 58 

TOTAL 	 1128 	376 

Las fórmulas empleadas para determinar el tamaño de 
la muestra fueron fas siguientes: 

*.- Esta cifra no corresponde a la expuesta en el-
capítulo I, pues existe una disparidad entre -
los datos proporcionados por el Anuario Estaas 
tico de la UNAM y los de la Coordinación de la 
Administración Escolar. 
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= nivel de confiánza requerido 
= probabilidad del evento 
= 1 	p 
= factor de corrección para poblacio- 

nes finitas 
= tamaño de la muestra inicial 
= tamaño de la población 
= nivel de precisión deseado 

Cabe aclarar queapyacise les' otgég6.un-a 
máxima variabilidad posible, esto es: p = .5 y q = 
.5. De igual modo, se demandó un nivel de confi.an 
za (Z) del 92.5 por ciento (1.78 en áreas bajo la-
curva normal). Finalmente, se asumió un nivel de-
precisión (e) del 7.5 por ciento (.075). Debe se-
ñalarse que si bién teóricamente la obtención de -
la muestra se apegó a los lineamientos anteriormen 
te descritos en el curso de la investigación, limi 
taciones de orden técnico y administrativo nos 	or• 

obligaron a reducir su tamaño a 260 casos. No obs 
tante esta disminución, los resultados obtenidos - 
no se verán modificados sustancialmente debido a - 
dos razones: 

1) Al grado de confiabilidad de la informa 
ción obtenida y, 

2) A que la muestra representa más del 10 -
por ciento de la población estudiantil - 
inscrita en dicha generación. 
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Lo que sustenta la consideraciónque se tuvo 
de permitir un margen de error;losufibi.entementeam 
plio en los rangos utilizados previendo la posibi-
lidad de que la muestra perdiera su representati-
viad ya sea por los casos incompletos u otro tipo-
de inconvenientes. 

La distribución difinitiva de la muestra es 
entonces la siguiente: 

CUADRO 3.1.8. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION MUESTREADA DE LA 

FCI?S 	GENERACION 1972. 

CARRERA 	MUESTRA 

421 	 67 
422 	 20 
423 	 65 
424 	 59 
425 	 49 

TOTAL 	 260 
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2. Verificación e interpretación de lás hipótesis-
de la investigación. 

Este apartádo esta dedicado a la presenta—
ción de las diferentes pruebas estadísticas que se 
aplicaron a las distintas variables mencionadas - 
anteriormente, con el fin 'de compróbar tahto'la 
pftesis académica como'la socioeconómica, las cua-
les sustentan que para la generación objeto de es-
tudio los factores que explican directamente la --
deserCión son'los académicos, ya que los socioeco-
nómicos tuvieron su peso decisivo en el transcurso 
de la escolaridad anterior. 

La verificación de ambas hipótesis tiene --
por objeto reforzar dos importantes conclusiones - 
vinculadas con los propósitos teóricos y prácticos 
de ésta investigación, que son en primer lugar, la 
afirmación de que el fenómeno de la deserción esco 
lar a nivel de enseñanza superior reviste caracte-
rísticas propias de acuerdo a las particularidades 
de nuestra realidad educativa nacional, específica 
mente de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, y en segundo lugar, advertir las posibilidades 
que tiene la Facultad para minimizar él fenómeno - 
de la deserción tomando medidas académico-adminis-
trativas para elevar el bajo rendimiento de los --
mismos. 

El procedimiento de exposición de los resul 
tordos estadísticos se presentará de la siguiente -
forma 
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lo. Distribución de la muestra en las variables in 
dependientes y análisis descriptivo de dichas-
variables. 

2o. Verificación emprrica de las hipótesis. 

a) Análisis de las variables relativas a cada-
hipótesis alternando los dos modelos de in-
vestigación con sus respectivos cuadros. 

b) Interpretación de las hipótesis. 

Cabe señalar que para el primer modelo de -
análisis, con respecto a la verificación emprrica-
de la hipótesis acadómica el análisis de las varia 
bles que comprende dicho factor se efectuó especi-
ficando además de la relación que guardan con el - 
fenómeno de la deserción la asociación que estable 
cen entre ellas. 



CUADRO 3.2.1. 

REGION DE NACIMIENTO 

VARIABLES SOCIOECONOMICAS Y SU RISTRIBUCION EN LA MUESTRA 

INDICE SOCIECONOMICO 	DISTANCIA DELEGACION POLITICA A 	TIPO DE ESCUELA DE 	PROCEDENCIA 

DE 	DELEGACIONES 	POLITICAS 	CIUDAD UNIVERSITARIA. 
Regionalización Distribución Delegación 	Indice 	Distribución Delegacidn Distan Dilstrib.Sostenimiento Distribución 	• Ubicación Distribución 
de analfabetis- de 	los Estu- de 	los 	Estu- cia en de los Est de 	los Estudiantes de 	los Est. 
mo. diantes. diantes. Kms. 

1 20 COYOACAN 39.39 17 A. OBREGON 1.60 9 
1. 	Particular 

Pdblica 
63 
195 

1. D.F. 
2. Prov. 

199 
59 

2 13 A.OBREGON 40.28 151 COYOACAN 3.60 17 Casos Faltantes 2 Casos Fal 2 
3 52 IZTACALCO 42.10 7 TLAL PAN 5.50 5 TOTAL 260 tantes. 
4 23 GUSTAVO A . TOTAL 260 

MADERO. 42.81 22 CD.DE MEXICO 10.80 142 
5 152 IZTAPALAPA 44.93 36 XOCHIMILCO 11.60 3 
TOTAL 260 XOCHIMILCO 49.07 3 IZTACALCO 12.20 7:.  

TLALPAN 49.38 9 ATZCAPOTZALCO 16.70 8 
ESTADO DE MEX. 52.66 9 GUSTAVO A . 

MADERO 17.10 22 
CASOS FALTAN 
TES. 0.00 2 ESTADO DE MEX 20.00 9 

TOTAL 260 CASOS FALTAN- 
TES. 0.00 
TOTAL 260 

EDAD DE LOS ESTUDIAN 	SEXO DE LOS ESTU 

TUREW L MOMENTO DE 
	

PIANTES. 

Edades Distribución 
de 	los 	Est. 

Sexo Distribución 
de 	los 	Est. 

17 3 1.Masc. 168 
18 20 2. 	Fem. 92 
19 60 TOTAV 260 

20 54 
21 36 
22 29 
23 15 
24 11 
25 7 
26 5 
27 7 
28 1 
29 3 
30 2 
31 2 
33 2 
34 1 
44 1 

Césos fa) 
tantes 1 

TOTAL 260 



CUADRO 3.2.2. 

VARIABLES ACADEMICAS Y SU DISTRIBUCION EN LA MUESTRA 

PROMEDIO DE LA 
ESCUELA DE 	PRO 
CEDENCIA. 

RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE INDICE DE REPROBACION 

Promedio 
Distribu 
ci6n de 
los 	Est, 

Promedio de 
calificación 

Distribución de 	los  
estudiantes. Indice Distribución de  

los estudiantes 

6 1 4 6 0 52 

7 101 5 30 10 60 

8 123 6 61 20 41 

9 27 7 71 30 26 

10 7 8 71 40 26 
Casos Fal 

tantas. 1 9 18 50 18 

TOTAL 260 10 1 60 9 

Casos faltan 
tes. 

TOTAL 
2 

260 

70 

80 

12 

9 

90 3 

100 4 

TOTAL 260 

o 



CUADRO 3.2.3. 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES SOCIOECONOMICAS 

VARIABLES 	1 VARIANZA RANGO 

REGION DUNACI- 
MIENTO(Analfabe 
tismo- Padua) — 	71.0570 31.1194 968.4182 

REGION DE NACI- 
MIENTO (Indice- 
Educativo COPLA 

— MAR. 	57.1542 18.6704 348.5824 

INDICE SOCIOECO 	41.9338 
NOMICO DE DELE- 	Mínimo Máximo 
GACION 	POLITICA 	39.390 52.660 3.0175 9.1050 13.270 

DISTANCIA DELE- 	11.0182 
GACION 	POLITI- 	Mínimo Máximo 
CA- C.0 	. 	1.600 	20.000 3.7952 14.4035 18.400 

SOSTENIMIENTO 	71./526 31.2201 974.6953 

UBICACION 	71.1526 31.2201 974.6953 

EDAD DE LOS ESTU 	21.2703 
DIANTES AL MOMEN 	Mrnimo Máximo 
TO DE 	INGRESAR. 	17.000 44.000 3.2761 10.733 27.000 

SEXO DE LOS ESTU 
DIANTES 	71.0570 31.1194 968.4182 



CUADRO 3.2.4. 

ANALISIS DESCRITIVO DE LAS VARIABLES ACADEMICAS. 

VARIABLES 	1 1-1 
 

VARIANZA RANGO 

PROMEDIO DE ES 	7.729 0.654 

. 

0.428 

, 	, 

3.400 
CUELA DE PROCEMrnimo 	Máximo 

DENCIA 	6.400 	9,800 

ISLI RENDIMIENTO 
W.KcPARCIAL 	6,9212 

1.202 1.445 5.630 = 

	

--c 	Mínimo 	Máximo 
:i: - 

	

> 	4.000 	9.680 
o 

PONDERADO 
Le: . REND I MI ENTO 

 

. 

INDICE DE 
REPROBACION 	26.2462 

24.5727 603.816 100.00 Mínimo 	Máximo 
0.000 	100.00 
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Verificación em•frica de la hr.ótesis 

Variable .romedio de escuela de erocedencia de ni 
vel de enseñanza medio superior.- 

A travós de esta variable se demostró para-
el primer modelo de análisis, que el rendimiento -
de los estudiantes de la Facultad presentó diferen 
cias significativas de acuerdo al promedio alcanza 
do en el bachillerato. Partiendo de la descrip-j--
ción del comportamiento de dicha variable, la com-
probación de su relación con el rendimiento se fun 
lamentó mediante la fuerza del coeficiente de co—
rrelación pearson simple que mide la asociación -
entre ambas variables y que fue de 0.3734 al' 99.9% 
de confiabilidad. Esto es, que los estudiantes -- 
con un menor promedio se vieron afectados en su -- 
rendimiento académico en la licenciatura en compa-
ración con aquellos que obtuvieron un mayor prome-
dio. 

Referente a la asociación entre el promedio 
de la escuela de procedencia y el indice de repro-
bación se observó a travós del análisis de la co—
rrelación pearson simple con el coeficiente de --
-0,2340 al 99.9% de confiabilidad que efectivamen-
te mantiene cierta vinculación en tanto que los es 
tudiantes que obtienen un menor promedio en el ba-
chillerato tienden a reprobar mayor numero de mate 
rias durante la licenciatura. 

En el análisis de la deserción absoluta se-
observa que el promedio de escuela de procedencia-
influyó directamente en la deserción de los estu-
diantes, pues en el subprograma breakdown se obtu-
vo una F de Fisher de 5.7011 superior a la F teóri 
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ca que al 95% de confiabilídad es de 3.84. 

Aunado a ésto, en el estudio de la tabula—
ción cruzada se observa que la.relación es altamen 
te significativa al 97%  de confiabilidad, con una-
Eta de 0.14732 que muestra la vinculación entre el 
hecho de tener un promedio menor o igual a 8 apro-
ximadamente y el hecho de desertar, advirtiendo el 
grado de disparidad que guarda le deserción con 
las diferencias de promedio. 

Con el :objeto de ejemplificar lo anterior--
mente expuesto se presentan a continuación los si-
guientes cuadros : 

CUADRO 3.2.5. 

 

Coeficiente Pearsons de orden 1 entre el promedio 
de la escuela de Procedencia y el rendimiento par-
cial 

 

 

= 0 3734 S = 999% N=257 

  

  

CUADRO 3.2.6. 

   

'Coeficiente Pearsons de orden 1 entre el promedio 
de la Escuela de procedencia y el indice de repro-
bación 

 

 

      

 

r = X0.2340 	= 99.9% 	N = 259 

  

    

	• 

    



7,.761 Total 259 
7697 

0.750 
195 Desertór 0.764 
64 desertor No 953 7 677 O 

Promedio 
de la Es 
cuela de 
proceden 
cia. 

DesvíaCión 
Estandar 

No. de 
Casos 

o de estudiante 

Femp = 5;7011 F:te6ríca 95% = 3.84 0.14732 
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CUADRO 3.2,7. 

CUADRO 3.2.8 

Promedio Desertor No Desertor Total 

6 1 0 1 
7 86 15 101 
8 85 38 123 
9 17 10 27 
10 6 1 7 

TOTAL 195 64 259 



Variable rendimiéntó académico del estudiante.- 

Teniendo en cuenta las dos concepciones que 
en este estudio se la atribuyen al rendimiento, te 
nemos que por un lado, con respecto al rendimiento 
parcial se observó su estrecha vinculación con el-
Índice de reprobación a través de la fuerza del - 
coeficiente de Pearson que fue de -0.9152 al --
993% de confiabilidad. Asimismo, lá comprobación 
de la asociación tan directa entre el rendimiento-
parcial y el porcentaje de créditos logrados (de—
serción relativa), se evidencié con el alto coefi-
ciente de Pearson de 0.7370 al mismo grado de con 
fiabilidad que en el párrafo anterior. 

Partiendo de lo anterior se puede afirmar - 
que las diferencias en el promedio de las califica 
ciones de los estudiantes obtenidas en la licencia 
tura, influyen directamente tanto en la reproba,--
ción como en la deserción, es decir, que el tener 
un bajo rendimiento académico conlleva por un lado, 
la reprobación y, por el otro, la deserción con un 
bajo porcentaje de créditos logrados. 

Referente al estudio de la deserción absolu 
ta, se encontró que en ambas concepciones del ren-
dimiento (parcial .y ponderado) la relación fue al-
tamente significativa al 99.9% de confiabilidad --
pues en el primer caso, el análisis dé varianza --
del subprograma breakdown arrojo un alto Índice de 
Fisher de 9.4504 en comparación con el indice --
ideal que es de 10.83 ; aunado a esto, la Eta con-
firmó el grado de relación de las dos variables al 
resultar de 0.4090. El breakdown efectuado para 



Coeficiente Pearsons de orden 1 entre el rendi--- 
miento Parcial 	el índice de reprobación.  

S = 99 9% 	N = 258 r = -O 9152 
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vincular el rendimiento ponderado con la deser—
ción absoluta mostró la alta relación de ambas al-
ser er coeficiente F de 111.8834 siendo el índice- 
ideal y el nivel 	de significancia los mismos que- 
en el anterior, en este caso, la Eta también com—
probó el grado de relación al ser de 0.55. Para 
una mayor claridad de lo expuesto, se presentan 
los siguientes cuadros : 

CUADRO 3.2.9. 

CUADRO 3.2.10. 

Coeficiente Pearsons de orden 1 entre el rendi—
miento parcial y la deserción relativa. 

= 0.7370 S = 99.9% N=258 

   

   

CUADRO 3.2.11, 

Tipo de estu Promedios 
diante. 

del 
rendimiento - 
parcial. 

Desvia.  
ción - 
Estan- 
dard. 

NO* 
Ca- 
sos 

Total 
Desertor 
No. 	Desertor 

6.9212 
6.639 
7.776 

1,2022 
1.213 
0.632 

258 
1.94 
64 

17e7;777777-43P4 	Ft 	99.9% = 10.83 	Eta = O.4090 
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CUADRO 3.2.12. 

Tipo de estu 
diante. 

Promedio del 
rendimiento- 
ponderado. 

Desvia 
ci6n - 
Estan-
dard. 

No. 	de 
Casos. 

Total 
Desertor 
No. 	Desertor 

5.1448 
4.334 
7.627 

2.5837 
2.460 
0.641 

260 
(96 
64 

Femp = 111 	8834 	rb 99.9% = 10183 	Eta = 0.55 

CUADRO 3.2.13. 

Promedio 
redondeado 
del 	rendi-
miento par 
cial. Desertor No. 	Deser 

tor. 
Total 

0 2 0 2 
4 6 0 6 
5 30 0 30 
6 59 2 61 
7 51 20 71 
8 35 36 71 
9 12 6 18 
10 1 0 1 

Total I96 64 260 



Variable índice de re robación.- 

Respecto al primer modelo de análisis encon 
tramos que el elevado coeficiente de correlación - 
Pearson de -0.7602 resultó también altamente signi 
fícativo al 99.9% de confiabilidad para el total -
de la muestra, lo que nos permitió inferir que el-
resultado inmediato de la reprobación es la deser-
ción, lo que se confii-mó'definitivamente a través-
del análisis de varianza del breakdown efectuado - 
para distinguir los índices de reprobación de los-
desertores y no desertores ya que el valor F resul 
t6 de 56.7965, superior al ideál . de 10.83 que esta 
blece significancia entre las diferencias de medias 
al 99.9% de confiabilidada Asimismó, la Eta pun—
tualizó la fuerza de la relación al ser de 0.4247- 

Así, podemos afirmar que el índice de repro 
bación influye directamente tanto en el porcentaje 
de cróditos cubiertos como en la deserción absolu-
ta de los estudiantes, ya que a menor índice de re 
probación menor porcentaje de cróditos cubiertos - 
y mayores posibilidades de desertar. 

Lo anteriormente descrito se esquematiza en 
los siguientes cuadros : 

CUADRO 3.2.14. 

Coeficiente de correlación Pearsons de orden 1 --
entre el índice de reprobación y la deserción reta 
tiva. 

O,7602 
	= 99.9% 

	
N= 260 
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CUADRO 3.2.15 

Tipo de estuPromedio del Desvia No. 	de- 
diante. Índice de re 

probación. 
ci6n - 
estan-
dard. 

Casos. 

Total 26.2462 24.573 260 
Desertor 32.199 25.224 196 
No Desertor 8.016 8.068 64 

Femp = 56.7965 Ft. 99.9%= I0.83 	E = 0.4247 

CUADRO 3.2.16. 

Indice de re 
en 21.1.90". 

Desértor No Deser 
tor.  . 

Tota l  

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

26 
33 
32 
25 
25 
18 
9 
12 
12 
3 
4 

26 
27 
9 
1 
1 
o 
0 
0 
O 
0 
o 

52 
60 
41 
26 
26 
18 
9 
9 
9 
3 
4 

Total 196 64 260 
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Inter rotación de la hi ótesis académica.- 

Una vez expuestas las variables relativas a 
la hipótesis académica y habiendo fundamentado em-
píricamente su estrecha vinculación con el fenóme-
no de la deserción, procederemos a explicar la re-
lación que guardan entre ellas, con el fin de esta 
blecer el modelo causal que explica el comporta---
miento de dicho fenómeno en el caso que nos ocupa, 
al igual que nos permita comprobar la hipóteáis -
que sustenta que la deserción escolar en el nivel-
de enseñanza superior, particularmente en la gene-
ración 1972 de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales se explica directamente por las varia-
bles relativas al rendimiento académico de los es-
tudiantes y no por los factores socioeconómicos. 

El análisis conjunto de las variables acadé 
micas con respecto al porcentaje de créditos, mues 
tra como el promedio de la escuela de procedencia-
obtenido por los estudiantes se vincula tanto con-
el rendimiento como con el índice de reprobación. 
Dicho rendimiento por un lado conlleva la deser—
ción y por el otro, la reprobación, la que a su --
vez produce directamente la deserción relativa. --
Cabe mencionar que la relación que presenta el pro 
medio de la escuela de procedencia con el índice - 
de reprobación es insignificante en comparación --
con el que mantiene con respecto al rendimientó ; 
lo mismo sucede entre el rendimiento y el porcenta 
je de créditos al resultar determinante la reproba 
ción. A continuación se esquematiza lo anterior--
mente descrito 



Promedio de Esc. 

procedencia 

Rendimiento Parcial 	oN.15 

Rendimiento Ponderado---- 	S- 

eserción Absoluta 

CUADRO 	3.2.17 

PRIMER MODELO CAUSAL 

Rendimiento Parcial 

\ O 
\ • 

101 

O 

Prom. de Escuela 
procedencia 

\\'0 

- 0 9 2 

  

Relativa 

►Indice de Reprobación 

CUADRO 3.2.18 

SEGUNDO MODELO CAUSAL 

Distancia Delegación Pol. 	.U. 

Indice de Reprobación 
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Para mayor precisión se procedió a efectuar 
un análisis de regresión lineal múltiple que víncu 
16 la variable dependiente porcentaje de créditos, 
con las tres variables independientes promedio de-
la escuela de procedencia, rendimiento parcial e - 
indice de reprobación« El porcentaje de la varias 
za explicada de la variable porcentaje de créditos 
por las tres variables• independientes resultó como 
suponíamos altamente elevado, alcanzando un valor-
de 64.49% » Asimismo, la confiabilidad de la pre-
dicción apareció muy positiva, el coeficiente F --
del conjunto de la regresión fue de 152.55 neta--
mente superior al valor 5.42 que corresponde a una 
confiabilidad del 99.9% con 3 y 252 grados de li-
bertad. 

Por lo que respecta a la confiabilidad de - 
las tres variables predictoras importa señalar que 
el estudio de sus sendos coeficientes F arrojó que 
sólo las variables promedio de la escuela de proce 
dencia e índice de reprobación, poseían coeficien-
tes superiores a 3.84 valor que otorga confiabili-
dad al 95% 

Lo anterior se esquematiza en los siguien---
tes cuadros : 
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CUADRO 3.2.19. 

DATOS GLOBALES. 

Correlación 
múltiple. 	0.80306 

R2 	0.64491 

Grados 
Análisis de 	liber 
de varianza 

tad. 
Regresión 	3 

Suma de 
Cuadros 
15.4966 
71993 

R
2 
 ajusta- 
da. 	0.64210 Residual 	252 85325.- 

46419 
Error es- 
tandard 	.18 40090 

Media cuadrada F 

5  191:55(9131! 152x55943 

A partir de la comprobación empirica de la-
hipótesis académica surge la necesidad de exponer-
los supuestos teóricos que explican el hecho de --
que el rendimiento académico de los estudiantes es 
determinante tanto para la obtención de un mayor -
porcentaje de créditos como para la disminución - 
de la deserción universitaria. 

Recordando nuevamente lo que se ha plantea-
do en cuanto, al fenómeno de la masificación pro--
dueto de la polrtica de "puertas abiertas" que ex-
perimento la Universidad Nacional Autónoma de Méxi 
co a partir de 1970, que desde entonces hasta la - 
fecha la caracteriza, es conveniente seríalar que - 



CUADRO 2.2.20 
TABLA RESUMEN 

VARIABLES Regresión 
M6Itiple _ 	R2  RSO CHANGE 

Regresi6n 
Simplo B  Beta  F 

Prom. 	Esc. 
Procedencia 0.12148 0.01476 0.01476 0.12148 -3.71810 -0.09100 4.681 

Prom. 	Cali-
ficaciones 

(Rend. 	par--
cial) 0.75465 0.56950 0.55474 -0.73674 -3.14417 0.12327 1.484 

Indice de - 
reprobación 0.80306 0.64491 0.07541 -0.79881 0.88274 -0.70749 53.518 

Constant. 
_ 

102.02624 
. 
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la masificación trajo consigo el deterioro del ni-
vel académico de la institución, al no poder ésta-
enfrentar la sorprendente explosión demográfica, -
por carecer tanto de una adecuada planeación como-
de los recursos económicos, humanos y frsicos que-
le brindaran las posibilidades de prever su desa--
rrollo y expansión. Esto es, la universidad no --
contaba con una organización académico-administra-
tiva lo suficientemente sólida que le permitiera -
contrarrestar los efectos de la masificación, al -
ser insuficientes el personal docente, los planes-
de estudio, las instalaciones y servicios, afectan 
do directamente al proceso de enseñanza aprendiza-
je, reduciendose la calidad de la instrucción y la 
eficiencia terminal. 

Ahora bien, a pesar del supuesto de que la-
masificación ha deteriorado considerablemente el -
nivel académico de la Universidad y, de la idea -
tan generalizada de que no solo egresan los mejo-
res preparados, sino que a consecuencia de la so--
brepoblación no se requiere del esfuerzo para cul-
minar los estudios, toca ahora asentar que en esta 
investigación, a nivel de una generación, se com—
probó qu¿ la deserción universitaria independiente 
mente de la masificación que sufrió la institución 
y de sus deficiencias, se produjo primordialmente-
por aquellos factores relativos al nivel de prepa-
ración y desempeño académico de los estudiantes,-
es decir que los alumnos que ingresaron mejor pre-
parados, que estudiaron y trabajaron empeñosamente 
a lo largo de la licenciatura, fueron los que egre 
saron y aquellos que no lo hicieron desertaron. 
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Verificación empírica de la hipótesis socioeconómi 
ca.- 

Variable región de nacimiento.- 

En el primer modelo de análisis se observó-
que la variable región de nacimiento medida por --
sus Índices de analfabetismo, no influyó en la de-
serción relativa esto es r•que las diferentes re--
giones no pueden ser diferenciadas entre sf en tér 
minos del porcentaje de créditos logrados por los-
estudiantes nacidos en dichas. regiones. Lo ante-- 
✓ior se dedujo del estudio del análisis de.varian-
za ,.que nos proporcionó el breakdown que partió el 
porcentaje de créditos cubiertos por cada estudian 
te hasta el momento de su deserción en función de-
las cinco regiones de analfabetismo distinguidas - 
por Padua. Dicho análisis de varianza indicó que- 
el coeficiente F exacto de Fisher alcanzó el valor 
de 0.60 inferior a la unidad. 

En cuanto al segundo modelo, señalemos que-
la variable región de nacimiento medida intervalar 
mente por los Índices educativos desprendidos de -
los estudios efectuados por COPLAMAR, tampoco se - 
✓incula con la deserción absoluta, esto es, que -
los desertores y no desertores no pueden ser dife-
renciados en cuanto a su Estado de nacimiento. Es-
ta conclusión se infirió a partir del coeficiente-
F de 1.4585 que arrojó el análisis de varianza 
rrespondiente al breakdown de este apartado, infe- 
✓ior a 3.84 que establece una confiabilidad mínima 
del 95% en términos de los grados de libertad de-
los cálculos efectuados. 
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A continuación se presentan los cuadros des 
criptivos de estos análisis: 

CUADRO 3.2.21 

TIPO DE REG1ON MEDIAS DESVLACION 
ESTANDARD 

No. 	DE  
CASOS 

TOTAL 71.0570 31.1194 260 
1 64.823 35.698 20 
2 62.480 32.654 13 
3 72.035 32.353 52 
4 75,865 26.883 23 
5 71.549 30.685 152 

Femp = 0.6034 	Ft 95% = 2.37 	Eta = 0.09695 

CUADRO 3.2.22. 

TIPO DE 
ESTUDIANTE MEDIAS ESTANDARD 

DESVIACION No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 57.5142 18.6704 260 
DESERTOR 58.315 18.601 196 

NO DESERTOR 55.061 18.815 64 

Femp = 1.4585 Ft 95% = 3.84 	Eta = 0.07483 



124 

Variable índice socioeconómico de las distintas de 
legaciones políticas.- 

Aquí también las distintas pruebas estadís-
ticas efectuadas arrojaron que los índices socioe-
conómicos de las distintas delegaciones políticas-
donde habitaban los estudiantes de la generación -
1972 en estudio, no influyó en la deserción relati 
va ni en la absoluta. 

Por lo que toca a la deserción relativa, el-
coeficiente F de 1.5476 del análisis de varianza - 
correspondiente al breakdown que separa el porcen-
taje de créditos cubiertos por los estudiantes en-
términos de las diferentes delegaciones políticas, 
fue inferior al valor de 1.75 que proporciona una-
confiabilidad mínima del 95% con base en los gra--
dos de libertad de los cálculos correspondientes. 

De la misma manera, en lo relativo a la de-
serción absoluta, se obtuvo que el coeficiente F -
de 0.8198 que mide la diferencia entre las medias-
de los índices de las distintas delegaciones en -
función de sus estudiantes desertores o no deserto 
res, fue inferior a la unidad por lo que no existe 
nivel de confiabilídad alguno que pueda establecer 
una relación entre las dos variables estudiadas. - 
Para mayor precisión se anexan los cuadros que re-
sumen los datos más relevantes de las corridas es-
tadísticas efectuadas: 
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CUADRO 3.2.23. 

DELEGACION 
POLITICA MEDIAS DESVIACION 

ESTANDARD 
No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 70.9399 31.1877 258 
COYOACAN 61.571 36.630 17 
A. OBREGON 61.529 39.729 9 
Cd, 	DE MEX« 73.999 28.189 142 
IXTACALCO 78.070 23.444. 7 
GUSTAVO A. 
MADERO. 64.869 38.083 22 
ATZCAPOTZAL 
CO. 87.320 17.434 8 
IXTAPALAPA 70.202 33.573 36 
XOCHIMILCO 36.278 50.236 3 
TLALPAN 74.839 13.068 5 
EDO. 	DE MEX. 56.859 35.993 9 

Femp= 1=5476 Ft 95% = 1.75 	Eta = 0.22293 

CUADRO 3.2.24 

TIPO DE 
ESTUDIANTE MEDIAS 

DESVIACION 
ESTANDARD 

No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 41.934 3.017 258 
DESERTOR 42.031 3.310 195 

NO DESERTOR 41.634 1.826 63 

Femp= 0 r 8198 	Ft 95%=3.84 	Eta = 0.05567 
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CUADRO 3.2.25. 

INDICE SOCIOECO 
NOMICO DE LA DE 
LEGACION POLI TI 

DESERTOR 
NO DE 
SER-- 
TOR. 

TOTAL 

COYOACAN 	39.39 15 2 17 

A. 	OBREGON Y 	CD. 
DE MEXICO 40.28 116 35 151 

IXTACALCO 42.10 5 2 7 

GUSTAVO A. MADERO 
42.81 13 9 22 

ATZCAPOTZALCO 
43.12 3 5 8 

IXTAPALAPA 	44.93 26 10 36 

XOCHIMILCO 	49.07 3 0 3 

TLALPAN 	49.38 5 o 5 

ESTADO DE MEXICO 
52.66 9 0 9 

TOTAL 195 63 258 

*.- De menor a mayor grado de marginación. 
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Variable distancia delegación política-Ciudad Uni-
versitaria.- 

La ausencia de relación entre la variable -
distancia delegación política-Ciudad Universitaria 
y las dos decersVones ré I at i va y absoluta, no fue en 
este caso tan marcada como para las demás varia- - 
bles socioeconómicas. En efecto, los cálculos es-
tadísticos efectuados mostraron que la distancia -
en cuestión no influye sobre la deserción relativa 
en tanto que si interviene para la deserción abso-
luta. 

La primera deducción se apoyó en el por de-
más insignificante coeficiente de correlación Pear 
son de 0.0187 que vinculó la deserción relativa - 
con la distancia Ciudad Universitaria-delegación y 
en su elevado nivel de confiabilidad de 99.9% que-
nos permite aceptar la hipótesis nula. 

El peso de la distancia considerada sobre - 
la deserción absoluta se dedujo, por el contrario, 
del coeficiente F de 4.2502 que proporcionó el aná 
lisis de varianza del breakdown que distinguió la-
distancia de la delegación-Ciudad Universitaria de 
los desertores y no desertores. Dicho coeficiente, 
superior al valor de 3.84 permite aseverar que a -
un nivel de significancia al 95% los desertores y-
los no desertores si pueden ser distinguidos en -
términos de la distancia de la delegación donde ha 
bitaban cuando cursaron sus estudios universita- - 
rios. Como era de suponerse, aquellos alumnos que 
requerían recorrer mayores distancias para trasla-
darse a Ciudad Universitaria coincidieron con los-
que desertaron. 



r = 0.0187 S = 99.9% 	N = 258 
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Los cuadros siguientes proporcionan los da-
tos que aclaran lo mencionado en los dos últimos - 
párrafos : 

CUADRO 3.2.26 

!COEFICIENTE DE CORRELACION PEARSON DE ORDEN 1 EN-
TRE LAS VARIABLES DISTANCIA DELEGACION POLITICA-
CIUDAD UNIVERSITARIA Y DESERCION RELATIVA. 

CUADRO 3.2.27 

TIPO DE ESTUDIANTE MEDIAS 
DESVIACION 
ESTANDARD 

No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 11.0182 3.7952 258 
DESERTOR 10.743 3.926 195 

NO DESERTOR 11.870 
r 

3.242 63 

Femp = 4.2502 	Ft 95% = 3.84 	Eta = 0.12767 
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CUADRO 3.2.28. 

DISTANCIA DE 
LEGACION 	P5 
LITICA-C.U.(*) 

DESERTOR NO DESERTOR TOTAL 

A. 	OBREGON 1,60 8 1 9 
COYOACAN 	3.60 15 2 17 
TLALPAN 	5.50 5 0 5 
Cd. 	DE 
MEXICO 	10.80 108 34 142 
IXTAPALA 	11.00 26 10 36 

X0CHIMIL 
CO. 	11.60 3 0 3 
IXTACALCO 12.20 5 2 7 
ATZCAPOT- 
ZALCO. 	16.70 3 5 8 
GUSTAVO A. 
MADERO 	17.10 13 9 22 

ESTADO DE 
MEXICO. 	20.00 9 0 9 

TOTAL 195 63 258 

(*) De menor a mayor distancia en Kms. 
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Variable tipo de sostenimiento de la escuela de 
procedencia.- 

De la misma manera que para la mayorra de -
las demás variables socioeconómicas, la interpreta 
ción de las estadísticas que vincularon el tipo de 
sostenimiento de la escuela de procedencia de los-
estudiantes con respecto a su deserción relativa y 
absoluta permitieron deducir que el género público 
o privado de la escuela donde se efectúan los estu 
dios de educación media superior no influye en la-
deserción de los estudiantes interesados. 

En efecto, la aseveración relacionada con -
la deserción relativa se apoyó en el valor del coe 
ficiente F de 2.0296 que proporcionó el análisis -
de varianza correspondiente al breakdown que dis—
tinguió el porcentaje de créditos cubiertos por '-
los estudiantes, con respecto a la naturaleza pú—
blica o privada de sus escuelas de procedencia. - 
Dicho coeficiente, inferior a 3.84 permite señalar 
que a un nivel de significancia del 95% no existe-
relación alguna entre las dos variables estudiádas. 

Por lo que toca a la deserción absoluta, la 
ausencia de su relación con respecto de la varia--
ble tipo de sostenimiento de la escuela de proce--
dencia se obtuvo del KkJi cuadrada) de 0.9658 infe 
rior a la unidad que vinculó los desertores y no 
desertores con el origen público y privado de sus-
mencionadas escuelas de procedencia. 

Para esquematizar lo expuesto anteriormente 
se anexan los siguientes cuadros: 
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CUADRO 3.2.29. 

TIPO DE SOSTENI DESVIACION No. 	DE 
1/11ENTO DE ESC 	. MEDIAS ESTANDARD CASOS 
DE PROCEDENCIA.  

TOTAL 71.1526 31.2201 258 
PARTICULAR 76.015 27.150 63 
PUBLICA 

1 
69.582 32.334 195 

Femp = 2.0296 	Ft 95% = 3.84 	Eta = 0.08831 

CUADRO 3.2.30 

TIPO DE SOSTEN! 
MIENTO DE ESC. DESERTOR NO DESERTOR TOTAL 
DE 	PROCEDENCIA  

PARTICULAR 47 16 63 
PUBLICA 147 48 195 
TOTAL 194 64 258 

X2  = 0.9658 	S = 34.2% 	Eta = 0.00777 
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Variable ubicación de la escuela de procedencia.- 

Al igual que para el caso de la variable ti 
po de sostenimiento de la escuela de procedencia,-
los cálculos estadrsticos efectuados permitieron -
deducir que la ubicación de la escuela de proceden 
cia de los alumnos en estudio no influyó en su de-
serción relativa ni absoluta. 

El análíáis de varianza del breakdown que -
separó los porcentajes de créditos cubiertos de -
los alumnos procedentes de escuelas ubicadas en el 
D.F. y en provincia arrojó que dichos procentajes-
no pueden ser diferenciados entre sr debido a que-
el coeficiente F de 2.8972 es inferior a 3.84 va--
lor éste que asegura una confiabilidad mínima de -
diferencia entre medias al 95% de seguridad. 

Por su parte, la X2  de 0.3255 de la tabla-
de contingencia que vincula a los desertores y a -
los no desertores con respecto al origen dicotómi-
co de la ubicación de sus escuelas de procddencia, 
fue inferior a la unidad por lo que descartamos to 
da relación posible entre las dos variables en 
cuestión. 

Los siguientes cuadros sintetizan lo mencio 
nado: 



133 

CUADRO 3.2.31. 

UBICACION DE 
LA ESC» 	DE - 
PROCEDENCIA.  

MEDIAS DESVIACION 
ESTANDARD 

No» 	DE 
CASOS 

D.F. 
PROVINCIA 
TOTAL 

69.358 
77.206 
71.1526 

32.151 
27.235 
31.2201 

199 
59 
258 

Femp =2.8972 	Ft 95% = 3.84 	Eta = 0.1053 	1 

CUADRO 3.2.32. 

UBICACION DE 
LA ESC. 	DE - 
PROCEDENCIA 

DESERTOR NO DESERTOR TOTAL 

D.F. 
PROVINCIA 
TOTAL 

153 
41 
194 

46 
18 
64 

199 
59 

258 

X2  = 0.3255 S = 67.45% Eta = 0.07189 
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Variable edad de los estudiantes en el momento del  
ingreso.- 

De igual forma que para la variable distan-
cia delegación política-Ciudad Universitaria, el - 
efecto de la variable edad de los estudiantes, no-
fue relevante para su deserción relativa en tanto-
que sr lo fue para su deserción absoluta. La pri-
mera aseveración se dedujo del por demás insignifi 
cante valor del coeficiente de correlación pearson 
de -0.0632 que vinculó la edad de los estudiantes-
cuando ingresaron con el porcentaje de créditos cu 
biertos al momento de desertar y del importante ni 
vel de confiabilidad de dicha correlación que al—
canzó el valor de 84.4% 

Por el contrario, la dependencia de la de-
serción absoluta con respecto de la edad se infi— 
✓ió del coeficiente F de 4.3823 del análisis de va 
✓ianza correspondiente al breakdown que partió la 
edad de los estudiantes en función de su carácter-
de desertor o no desertor. Dicho coeficiente supe 
✓ior a 3.84 permitió asentar que a un nivel de sil 
nificado al 95% los desertores y los no desertores 
si pueden ser distinguidos en términos de su edad. 
Al respecto señalemos que como era de esperar los-
desertores fueron de mayor edad que los no deserto 
res cuando ingresaron. 

Los cuadros siguientes buscan esclarecer lo 
dicho inmediatamente arriba 



CUADRO 3.2.33. 

COEFICIENTE DE CORRELACION PEARSON DE ORDEN 1 EN-
TRE LA DESERCION RELATIVA Y LA VARIABLE EDAD DE -
LOS ESTUDIANTES 

r = 0.0632 S = 84:4% 259 

   

CUADRO 3.2.34. 

TIPO DE ESTU 
DIANTE. 

PROMEDIO 
DE EDAD 

DESV1ACION 
ESTANDARD 

No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 21.270 3.2761 259 
DESERTOR 21.513 3.490 195 
NO DESERTOR 20.531 2.390 64 

Femp = 4.3823 	Ft 95% = 3.84 Eta = 0.1292 

135 
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CUADRO 3.2.35 

EDAD EN EL 
MOMENTO DE 
INGRESAR  

DESERTOR NO DESERTOR TOTAL 

17 2 1 3 
18 13 7 20 
19 42 18 60 
20 39 15 54 
21 28 8 36 
22 24 5 29 
23 13 2 15 
24 8 3 11 
25 5 2 7 
26 5 0 5 
27 5 2 7 
28 1 O 1 
29 2 1 	' 3 
30 	. 2 0 2 
31 2 0 2 

33 2 0 2 

34 1 0 1 
44 1 0 1 

TOTAL 195 64 259 
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Variable sexo de los estudiantes.- 

Por último, el estudio de la influencia de la 
variable sexo sobre las deserciones relativa y ab-
soluta de los estudiantes resultó altamente signi-
ficativo y nos indicé que del conjunto de las va--
riables socioeconómicas es ésta la que parece de -
mayor importancia. 

En primer lugar, la influencia del sexo sobre-
la deserción relativa se dedujo del coeficiente F-
de 8.2653 referente al análisis de varianza del - 
breakdown que separó el porcentaje de créditos cu-
biertos por los alumnos en términos de su carácter 
masculino o femenino. Dicho coeficiente superior-
a 6.64 indicó que el sexo influye en la deserción 
con un nivel de confiabilidad del 99% la fuerza de 
esta influencia se desprende del valor Eta que co-
rrespondió a 0.1760. 

En segundo lugar, el peso de la variable sexo-
sobre la deserción absoluta se desprendió de los -
valores de los coeficientes X2  y Phi que acompa--
ñan la tabla de contingencia 2 x 2 que vincula la-
naturaleza masculina o femenina de los estudiantes 
con respecto de su carácter de desertores o no de-
sertores. La X2  de 22.78 correspondió a un nivel-
de significancia del 99.9% y a un coeficiente Phi-
de 0.30537 señalando que las mujeres desertan me--
nos que los hombres. 

Los cuadros a continuación contienen los datos 
estadísticos que esclarecen lo señalado en los dos 
párrafos anteriores: 
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CUADRO 3.2.36. 

TIPO DE 
ESTUDIANTE 

MEDIA DEL % DE 
CREDITOS CUBIER 
TOS;  

DESVIACION 
ESTANDAR 

. 	_ 

No. 	DE 
CASOS 

TOTAL 
MASCULINO 
FEMENINO 

71.057 
67.007 
78;452 	 

31.1194 
30.993 
30i131 .... 

260 
168 
.92.. 

Femp = 8.2653 	Ft 99% = 6;64 	Eta = 0.1760 

CUADRO 3.2.37. 

SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES DESERTOR NO DESERTOR TOTAL 

MASCULINO 143 25 168 

FEMENINO 53 39 92 

TOTAL 196 64 260 

X2  = 22.78537 S = 99.9% Eta = 0.30537 
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Interpretación de I a hipótesis socioeconómica.- 

Habiendo analizado empíricamente la relación -
que guardan las variables relativas al contexto -
económico-social de los estudiantes con la deser—
ción, toca ahora enunciar la hipótesis que afirma-
que dicho contexto en el nivel de educación supe--
rior, a diferencia de en otros niveles educativos, 
no explica directamente el fenómeno de la deser-
ción. 

Ahora bión, con el objeto de interpretar dicha 
hipótesis es necesario retomar algunos de los su--
puestos teóricos planteados en el segundo capítulo 
que nos permitan comprender el comportamiento del-
fenómeno de la deserción universitaria en el caso-
que nos ocupa, asf como recordar qué en su oportu-
nidad se justificaron las limitantes que enfrenta-
este estudio por no haber podido contar con todos-
los indicadores relativos al ingreso familiar que-
conforman la condición socioeconómica del estudian 
te, de donde las afirmaciones que se presentan en-
éste análisis deberán ser consideradas con la par-
cialidad conveniente. 

Si bien es cierto que las desigualdades socioe 
conómicas se traducen en desigualdades educativas-
al constituirse en un impedimento determinante pa-
ra los individuos en su escolaridad en cuanto a - 
que les dificulta su proceso de aprendizaje, tam-
bién lo es, que éstos impedimentos van transformán 
dose en el transcurso de la carrera escolar, ya - 
que el condicíonamiento económico se manifiesta - 
primordialmente en los primeros años de la educa—
ción básica. Dicho de otra forma, los efectos de- 
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la condición socioeconómica se van modificando en-
los distintos niveles de escolaridad, ya que mien-
tras que al principio son determinantes, en nive--
les posteriores se conjugan con otros factores, - 
asf como con las particularidades propias de la - 
realidad donde se produce y/o del momento históri-
co en el que se encuentra inmerso. Esto es, que - 
los factores caracterrsticos del pasado del estu-
diante son desigualmente seleccionados en el trans 
curso de la escolaridad y que las explicaciones -
del fracaso escolar solo tienen sentido si conside 
ran estos factores en el proceso de su transforma-
ción. 

En este sentido, se comprende por qu6 en el 
nivel de educación superior el contexto económico-
social de los estudiantes no influya directamente-
en la deserción escolar, ya que como vimos, "...en 
una población producto de la selección, la desi- - 
gualdad de la selección tiende a reducir progresi-
vamente, y a veces a anular, los efectos de la de-
sigualdad ante la selección..." (1) es decir, los-
estudiantes universitarios han debido superar una-
empresa de aculturación para satisfacer el mrnimo-
indispensable de exigencias escolares, por lo que-
al llegar a este nivel, por un lado, su condición-
socioeconómica puede pasar a un segundo plano dan-
do lugar a otros factores que explican su fracaso-
escolar, y por el otro, puede suceder que los su--
puestos que tradicionalmente atribuyen la deser-
ción escolar a determinados indicadores no resul-
ten significativos, pues en algunas ocasiones lle-
gan a invertirse mostrando efectos contrarios. Así 

(1).- Bourdieu, Pierre, Passeron, Jean-Claude. 
Op. Cit., pág. 116. 
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mismo, no obstante las variables socioeconómicas - 
resulten significativas en determinado momento es-
posible que sus efectos en el sistema de relacio--
nes que establecen con otras variables se inhiban-
ante el peso decisivo de aquellas que resulten di-
rectamente causales de acuerdo al contexto del 
cual son producto. 

A partir de lo anteriormente expuesto y de-
la verificación empírica realizada tenemos que en-
primer lugar, las variables región de nacimiento,-
índice socioeconómico de la delegación política y-
escuela de procedencia no presentaron ninguna vin-
culación con la deserción ; en segundo lugar, en - 
las variables ubicación de la escuela de proceden-
cia y sexo sus indicadores se invirtieron a lo que 
generalmente se piénsa, al suceder que los estu- - 
diantes de provinciá' desertaron menos que los del 
D.F. y las mujeres menos que los hombres. Final--
mente, las variables sexo, edad y distancia dele--
gación política-Ciudad Universitaria, que en el 
análisis mostraron tener cierta relación con la de 
serción, a través de la regresión se verificó que-
en comparación con lo académico pierden su signifi 
cancia. 
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CUADRO 3.2.38 

DATOS GLOBALES 

CORRELACION MULTIPLE 

R2 

R2 	AJUSTADA 

ERROR ESTANDARD 

0.80998. 

0.65608 

0.64629 

18.34394 

ANALISIS DE VARIANZA 

REGRESION 

RESIDUAL 

8  
245  

GRADOS DE LIBERTA0 

F = 58.42066 

CUADRO 3.2.39 

TABLA RESUMEN 

VARIABLES 
-- . 

REGRESION'SIMPLE BETA F 

PROMEDIO DE ESC. PROCEDENCIA 0.12758 T 0.11021 6.045 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
(rendimiento parcial) 0:73925 0.15811 2.195 

INDICE DE REPROBACION - 0.80011 - 0.68809 44.978 

EDAD - 0.06691 0.00308 0.006 

DISTANCIA DELEGACION POLITICA- 
CIUDAD UNIVERSITARIA. - 0.01985 0.00356 0.009 

SEXO - 0.16205 - 0.01874 0.213 

UBICACION ESCUELA DE 	FIROCEDEN 
CIA. - 0.11934 - 0.04986 1.538 

SOSTENIMIENTO ESCUELA DE PRO- 
CEDENCIA. 0.07612 - 0.07882 4.080 

1 
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CONCLUSIONES. 

Con el objeto de poder establecer las con--
clusiones más relevantes que se desprenden del aná 
lisis empírico estadístico y plantear las propues-
tas generales que surgen de los hallasgos. de esta-
investigación, es necesario definir nuevamente 
nuestra postura en el sentido de la necesidad de -
disminuir la deserción universitaria con el fin de 
que los estudiantes obtengan una formación comple-
ta y de mayor calidad, partiendo de la convicción-
de que la educación superior hasta cierto punto, -
puede proporcionar mayores niveles de ingreso den-
tro de la jerarquía ocupacional. 

AsiMismo, recordar que aunque se acepte que 
el papel de la institución educativa en el sistema 
capitalista consiste primordialmente en reproducir 
las relaciones sociales de producción, resultando-
de esta forma la responsable directa del éxito o - 
fracaso escolár ; la escuela reviste diferentes - 
características en cada formación socioeconómica,-
por lo que la problemática educativa debe analizar 
se de acuerdo a la realidad én la que se encuentra 
inmersa para conocer los mecanismos específicos 
que generan sus deficiencias. 

Ahora bien,.la realidad de la educación su-
períor en México ya ha sido expuesta, por lo que - 
sólo resta agregar, a riesgo de repetirnos, que 
el fenómeno de la deserción en este nivel presenta 
características diferentes en comparación con ---
otros niveles de escolaridad. 

En este sentido, se observa como en la gene 
ración objeto de estudio, los variables que con-- 
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forman nuestro factor socioeconómico no se presen-
tan de manera directa determinando el rendimiento-
ni la deserción, mientras que las variables relati 
vas al factor académicó resultaron ser los directa 
mente condicionantes, esto es, el abandono escolar 
se explica en nuestro caso por el bajo rendimiento 
y el alto índice de reprobación ; pues como sabe-- 
mos, por un lado, 	la condición socioeconómica es- 
determinante en función del trato que recibe por -
parte de la institución escolar, en tanto que la -
conformación misma del sistema escolar, sus conte-
nidos, métodos y procedimientos marcan y deliMitan 
la influencia de las variables económicas y socia-
les en los logros educativos (I), y por el otro,-
por ser la universidad la cúspide del sistema esco 
lar, la condición socioeconómica de los estudian--
tes universitarios no es tan decisiva en virtud de 
los grados de selección a los que han sido someti-
dos durante su escolaridad anterior lo que provoca 
que las dificienc.ias originales se emparejen por -
los efectos de la selección. 

Cabe señalar que existe la posibilidad de -
que si. se seteccIonan otras variables socioeconó-
micas se podría llegar a conclusiones diferentes ,-
a las que en este estudio se establecen, lo mismo-
que si se estudian los efectos de las limitaciones 
socioeconómicas que enfrentan los estudiantes a lo 
largo de la licenciatura. 

(I).- lbarrola, Marra de, "Investigación sobre fac 
tores determinantes : apreciación crftíca",-
Revista Investinaciones en educación, CONA--
CYT,'México, 1980, pág. 22. 



145 

De igual forma, podría ser que el rendimien 
to académico se explique por el déficit institucio 
nal de la universidad ; sin embargo, como sabemos,, 
en esta investigación la relación entre ambos as--
pectos no se analizó de donde no podemos concluir 
que uno sea condicional del otro, pero si-adver—
tir que la Facultad puede tomar medidas para resol 
ver las deficiencias académicas de los estudiantes 
y de esta manera contribuir a que se minimice lag 
deserción escolar en sus aulas. Esto lo podemos - 
señalar tanto por las observaciones anteriormente 
expuestas sobre el papel tan decisiva que tienen-
las instituciones escolares con respecto al desem-
peño de sus alumnos, como por el hecho de haber si 
do partícipes de algunas de las deficiencias aca-
démicas-administrativas que presenta la Facultad - 
por ser egresadas de la misma. 

Como se mencionó en la introducción, este -
análisis al contemplar únicamente una generación,-
nos imposibilita en primer término, a conocer el - 
comportamiento de las mismas variables en otras ge 
neraciones en el transcurso del tiempo y en segun-
do término, a generalizar las afirmaciones que 
aporta este trabajo. Asimismo, el estudio carece-
de un análisis que contemple además de los facto--
res económicos y sociales, los pedagógicos, psico-
lógicos y biológicos, que a nuestro parece, son --
complementaria para encarar una perspectiva de 
acción a fin de resolver los problemas educativos-
extrayendo conclusiones concretas que puedan ser -
utilizadas por los planificadores de la educación-
al diseñar e instrumentar políticas encaminadas a-
mejorar el rendimiento de los sistemas escolares- 
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y de esta forma a disminuir la deserción. (2) 

Esto último, nos parece de primordial impor 
tancía en tanto que los estudios parciales restrin 
gen el análisis y la acción para contrarestar las-
causas de las defJciencias académicas, ya que no -
es sino en la medida en que éstas sean conocidas - 
de manera precisa como se podrá pensar en las con-
díCiones de una práctica educativa, no obstante --
sea evidente que la eficacia de dicha práctica no-
puede ser sino relativa en tanto que es fundamen---
tal no perder de vista la necesidad de la transfor 
mación de las relaciones sociales« 

Aceptando las limitantes que presenta esta-
investigación de acuerdo a las observaciones esta-
blecidas en los dos últimos párrafos, lo único que 
se puede proponer a partir de los resultados obte-
nidos es que para contrarestar efectivamente las-
deficiencias académicas y sociales de los estudian 
tes la Facultad debería tomar medidas que en lo ge 
neral partan de estas desigualdades, pues lo que -
la escuela tradicionalmente ha hecho de programar-
y llevar a cabo sus actividades como si todos fue-
sen iguales ha sido lo que ha contribulado determi 
nantemente a reforzar las deficiencias. 

A partIr de esta propuesta queremos agregar 
algunas recomendaciones que la Facultad podría im-
plementar para contribuir a elevar el nivel acadé- 

BROSSARD, Michel, "Diversidad cultural y'de-
gualdad de desarrollo", El fracaso escolar,-
Ediciones de cultura popular, 'México, 1978 
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mico de sus estudiantes y aumentar de esta forma,-
su .eficiencia terminal» 

Estas son las siguientes : 

a) Investigaciones sobre los requerimientos 
académicos, administrativos y de servi--
cios que enfrenta la institución con el-
fin de manifestarlos a las instancias --
administrativas para que se implementen-
continuamente los mecanismos tendientes-
a resolverlos; 

b) Investigaciones sobre los planes de estu 
dio dél n:i vel .niediosupérior con él fin de 
que presenten una integración con los de 
licenciatura; 

c) Investigaciones sobre los planes y pro--
gramas de estudio de la Facultad,. para -
que se adecuen con las inquietudes y po-
sibilidades de aprendizaje de los estu--
diantes y se actualizen constantemente - 
con las necesidades del pars; 

d) Investigaciones sobre las posibilidades-
de empleo de sus egresados y el campo de 
trabajo en el que se desarrollan prefe—
rentemente; 

e) Promover el estudio constante por parte-
de investigadores y profesores sobre los 
temas que comprenden las diferentes mate 
rias que se imparten en la Facultad 
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Promover la formación y capacitación del 
personal ddcent- mediante cursos que - 
por un lado, le brinden los conocimien--
tos pedagógicos necesarios para impartir 
adecuadamente su cátedra y, por el otro, 
lo actualicen con respecto a los avances 
científicos y tecnológicos de su disci--
plina 

Promover el control de las actividades 
del profesorado en relación a su desempe 
po docente que comprende desde su forma-
ción profesional hasta todos aquellos as 
pectos vinculados con la atención que -
ofrece a sus estudiantes. En el sentí do 
de que por un lado, se le seleccione con 
mayor rigor así como sus programas, re--
cursos didácticos y evaluaciones se some 
tan a una mayor consideración por parte-
de las dependencias correspondientes y,-
por el otro, que se les exija un mayor - 
cumplimiento en su asistencia, prepara—
ción de clases, y responsabilidad tanto-
de lo que ofrece el profesor como de lo-
que exijo a sus alumnos; 

h) En la Facultad se deben promover cursos-
que permitan a los estudiantes atrasados 
en alguna materia, regularizarse con res 
pecto a los requerimientos académicos es 
tablecidos al igual que brindar periódif-
camente cursos de apoyo en relación a - 
las materias que presentan mayor dificuj 
tad a los estudiantes ; 

i) Que exista una mayor motivación por par- 
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te de la Facultad y del personal docente 
hacia el alumnado con el fín de integrar 
los a la esfera universitaria y estimu--
!arios en el estudio ; 

Promover ante las autoridades correspon-
dientes la continuación y ampliación de-
la polrtica de descentralización univer-
sitaria con el objeto de que persista la 
estabilización del ingreso de su pobla--
ción estudiantil ; 

k) Que se promueva la integración entre las 
diferentes instancias administrativas, -
docentes, de investigación y de servi - qm. 

cios en la Facultad, con el fin de que -
todas las actividades presenten una homo 
geneidad y congruencia que eficientíce - 
su quehacer educativo. 

1) Promover los mecanismos necesarios para-
organizar, mejorar y aumentar los servi-
cios que brinda la Facultad a los estu—
diantes ; 

m) Solicitar a las autoridades centrales de 
la UNAM la ampliación de sus instalacio-
nes y/o en el mejor de los casos, la 
construcción de una nueva Facultad, en - 
virtud de la incapacidad e inoperancia -
de sus actuales instalaciones que difi--
cultan las labores académicas; 

n) Que las políticas de ayuda económica a - 
los estudiantes de escasos recursos se -
mantengan con una perspectiva de incre-- 
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mento constante ya que los apoyos econó-
micos en los, costos de los libros, mate-
riales didácticos, servicios de tragspor 
te, etc. benefician enormemente a los es 
tudíantes para culminar sus estudios. 

Por último, queremos finalizar diciendo que 
en realidad los educadores y en especial el siste-
ma educativo nacional enfrentan la tarea primor- - 
díal de evitar que se consoliden tanto la imposi--
ción uniforme de normas culturales como las desi--
gualdades entre los estudiantes, tomando medidas -
directas sobre el proceso de 2nseilanza-aprendizaje. 
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CLASIFICACIONES REGIONALES EN MEXICO 

DIVISION REGIONAL DE ACUERDO CON EL NIVEL SOCIOECONOMICO 
O DE DESARROLLO EN 1972 POR CLAUDIO STERN* 

Zona I Muy elevado 

- D.F. Area Metropolitana 
- Monterrey, Area Metropolitana 
- Jalisco, Guadalajara 
- Tamaulipas, Tampico, Cd. Madero 
- Coahuila, Monclova 
- Sonora, Nogales 
- Chibuahua, Cd. JuaIez 
- Veracruz, Minatitlal, Coatzacoalcos 
- Yucatán, Mérida, Progreso 

Zona II Elevado 

- Puebla, Area Metropolitana 
- Veracruz, Poza Rica, Tuxpan 
- Coahuila, Piedras Negras 
- Coahuila, Acuña, Sabinas 
- Baja California Norte 
- Coahuila, Saltillo 
- Estado de México, Toluca 
- Baja California, Territorio Sur, 

La Paz. 
- Querétaro, Querétaro. 
- Jalisco, Ocotlán 
- Guanajuato, Centro 
- Laredo, Anáhuac 
- Chihuahua, Este 

Zona III Medio'Superior a la Media 
del País 

- Michoacán, Uruapan, Los Reyes 
- Sonora, Costa 
- Nuevo León, Sabinas, Hidalgo 
- Chiapa, Tapachula 
- Tamaulipas, Matamoros 
- Michoacán, Morelia 
- Comarca Lagunera 
- Aguascalientes 
- Campeche, Centro 
- Sinaloa, Sur 
- Veracruz, La Sierra 
- Campeche, Carmen 

Zona IV Medio Inferior a la 
Media del País. 

Colima Manzanillo 
Estado de México, Este 
Clima, Colima 
Zacatecas, Centro 
Morelos 
Chihuahua, Casas Grandes 
Michoacán, Ciénega de Chapala 

- Campeche, Norte 
Durango, Centro 
Guerrero, Acapulco 
Michoacán, Zitácuaro 
San Luis Potosí, Sur 
Baja California Sur, Mulegé, 

Comandó 
- Coahuila, Centro 
- Tamaulipas, Altamira 
- Guerrero, Chilpancingo, Taxco 

Zona V 	Bajo 

Sinaloa, Norte 
Quintana Roo, Tlaxcala, Jalisco, 

La Costa Valle de Autlán 
- Coahuila, Sur 
- Estado de México, Noreste. 
- Nuevo Le6n, Montemorelos 
- Chiapas, La Costa 
- Nayarit 
- Veracruz, Papantla, Martínez de 

la Torre 
Puebla, Centro 
Jalisco, Centro 
Tabasco 
Estado de México, Centro 
Hidalgo 
Jalisco, Bolaños, Los Altos 
Oaxaca, Itsmo 
Veracruz, Llanuras de Sotavento 
Puebla, Sierra 
Michoacán, Tierra Caliente 
Puebla Sur 

- Tamaulipas, Centro 
Yucatán, Agrícola Forestal 

*Definida de mayor a menor nivel de desarrollo socioeconómico en 
distintas zonas del país, 



Zona VI 	Muy Bajo 	 Zona VII 	In fimo 

- Guerrero, Centro 
- Chiapas Biete, Pichucalco 
- Chihuahua, Batopilas 
- Chiapas, Palenque 
- Querétaro, Norte 
- Guerrero, Mixteca 
- Chihuahua, Guerrero 
- Nuevo León, Sur 

- Chihuahua, Allende 
- Oaxaca, Centro 
- Guanajuato, Bajín 
- San Luis Potosí, Hidalgo,Huasteca 
- Yucatán, Henequenero 
- Nuevo León, Norte 
- Estado de México, Sur 
- Michoacán, Meseta Tarasca 
- Michoacán, Costa 
- Guanajuato, Norte 
- Veracruz Iluasteca 
- San Luis Potosí, Norte 
- Chiapas, Centro 
- Sonora, Sierra 
- Baja California Sur, San José 

del Cabo. 
- Chiapas, Tuxtla Chico 
- Durango, Norte, Oeste, Sur 
- Estado de México, Norte 
- Oaxaca, Sierra de Juárez 
- Guerrero, Costa Chica 
- Oaxac, Tuxtepec 
- Zacatecas, Resto del Estado 
- Guerrero, Costa Grande 
- Oaxaca, La Cañada 
- Oaxaca, La Costa 
- Michoacán, Bajío 
- Querétaro, Sur 
- Chohuahua, Sierra 
- Oaxaca, Mixteca 
- Durango, Este 

FUENTE: Stern, Claudio, Las Regiones de México y sus Niveles de  
Desarrollo Socioeconómico, El Colegio de México, Jornadas 
72, México, 1973. 



CLASIFICACION REGIONAL POR LUIS UNIKEL 

SOBRE LAS DESIGUALDADES REGIONALES 

DEL PROCESO DE URBANIZACION EN MEXICO EN 1970* 

Región I (Noroeste) 	Región VII (Valle de México) 

Distrito Federal 
Baja California Norte 	Estado de México, 
Baja California Sur 
Nayarit 	 Región VIII (Sur y Sureste) 
Sinaloa 
Sonora 	 Campeche 

Chiapas 

Región II (Norte) 	Guerrero  
Oaxaca 

Coahuila 	 Quintana Roo 

Chihuahua 	 Tabasco  
Durango 	 Yucatán  
Nuevo León 

Región III (Golfo) 

Tamaulipas 
Veracruz 

Región IV (Centro-Norte) 

Aguascalientes 
San Luis Potosí 
Zacatecas 

Región V 	(Centro 	Oeste) 

Colima 
Guanajuato 
Jalisco 
Michoacán 

Región VI (Centro) 

Hidalgo 
Morelos 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

* Definida de menor a mayor desigualdad regional entre los 
diferentes Estados de la República Mexicana 

FUENTE: Unike1, Luis, en colaboración con Crescencio Ruiz 
Chiapetto y Gustavo Garza Villarreal, El Desarrollo  
Urbano en México  Diunóstico e  Impliciiiones Futu-
ras-TM Colegio de M6xico, Centro de EstudiCi7—rcoh6 
micos y Demográficos, Vol, 1. 



REGIONALIZACION CON RESPECTO A LOS MINIMOS DE BIENESTAR 

EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS ELABORADA POR COPLAMAR* 

Región Montañosa Pacífico-Norte 

Municipios del Sureste de 
Sonora 

Extensa Zona del Sur de 
Chihuahua 

Noreste de Sinaloa 
Oeste de Durango 

Región Semidesértica C¿ntro-
Norte 

Municipios del Centro y - 
Sur de Tamaulipas 

Sur de Nuevo León 
Norte y Centro de San Luis 

Potosí 
Norte de Zacatecas 
Noroeste de Durango 

Región Huicot 

- Municipios del Noreste de 
Nayarit 

- Sur de Durango 
- Norte de Jalisco 
- Sur de Zacatecas 

Región Costera de Jalisco 

- Por la mayoría de los Municipios 
localizados al Oesie del. Estado-
de Jalisco. 

Región Montañosa Oriental 

- Enclavada a lo largo de la parte 
central de la Sierra Madre Orien 
tal. 

- Municipios del Noroeste de Guana 
juanto. 

- Norte de Querétaro 
- Parte de la Huasteca Potosina, - 
Hidalguense y Veracurzana 

- Gran Porción del Estado de Pue-, 
bla que corre de Norte a Sureste. 

Región Centro 

- Localizada al Oeste del Estado 
de México. 

- Centro-Este del Estado de Mi--
choacán. 

Región Pacífico - Sur 

- Municipios de la Costa de Mi-
choacán. 

- Prácticamente todo el Estado-
de Guerrero y Oaxaca con excea 
ción de los centros urbanos -
más importantes. 

Región Centro - Este de Veracruz 

- Ocupa la mayoría de los Munici 
pios ubicados entre el Puerto: 
de Veracruz y el complejo in--
dustrial de Coatzacoalcos - Mi 
natitlán. 

Región Chiapas - Tabasco 

Integrado por casi la totalidad 
de los Municipios del Estado de 
Chiapas, con excepción de cen--
tros urbanos y Municipios del -
Sur de Tabasco. La marginali-
dad se reduce al Oeste de Chia-
pas en la Zona Lacandona. 

Región Península de Yucatán 

Formada por la mayoría de los -
Municipios de Yucatán. 
La parte Norte de Campeche 
Municipio de Felipe Carrillo --
Puerto, en Quintana Roo. 

* Definida en orden de menor a mayor marginación de los diferentes Mu 
nicipios con respecto a los mínimos de bienestar. 

FUENTE: COPLAMAR, Op, Cit. 



CLASIPICACION REGIONAL POR ESTADOS 

DE LA REPUBLICA MEXICANA 

CLASIFICACION REGIONAL DE MEXICO SOBRE CIERTOS INDICES 

DE BIENESTAR ELABORADOS POR JAMES WILDIE, EN 19604 

REGION I (Más rica) 

Distrito Federal 

REGION II (El Norte) 

- Baja California Norte 
- Chihuahua 
- Coahuila 
- Nuevo León 
- Sonora 
- Tamaulipas 

REGION III (El Oeste) 

- Aguascalientes 
- Baja California Sur 
- Colima 
- Durango 
- Jalisco 
- Nayarit 
- Sinaloa 

REGION IV (El Golfo) 

- Campeche 
- Quintana Roo 
- Tabasco 
- Veracruz 
- Yucatán 

REGION V (El Centro Oeste) 

- Guanajuato 
- Estado de México 
- Michoacán 
- Morelos  

REGION VI (El Centro Este) 

- Hidalgo 
- Puebla 
- Querétaro 
- San Luis Potosí 
- Tlaxcala 
- Zacatecas 

REGION VII (El Sur) 

- Chiapas 
- Guerrero 
- Oaxaca 

* Definida de mayor a menor pobreza entre los diferentes Estados 
de la República. 
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68/2 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	 / 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 

CUESTIONARIO 1 

POBLACION UNAM, POR GENERACION Y ESCUELAS 1968 - 1978, CTEPA 

Generación / / 	I 	Año último 	inscripción 	/ / / 	Año Titulación / / / 
111 112 	 113 iblI 	 /ir ,ié 

Exámenes Ordinarios 	Exámenes Extraordinarios 	/ 	/ 	/ / 

"737 

f4 

"M. 
L----- Número de veces que cambio de carrera / / 	Carr. Alumno muestra / / 

	

TWT 	 TVZ 310 311 
ler. Cambio / / / / / / 2o. Cambio / / / / / / 	3er. Cambio / / / / / / 

195 	7V-V1 	 Yio 	 30f 	Jár 	3,14 VN'mano 



CUESTIONARIO 2 

FAC. o ESC. / / J  / CARRERA / J / / / /  No. de CTA. / / / / f / / / / J SEXO L/ 
1 	3 	4 	8 	9 	16 	17 

NOMBRE / / / / 	I / / / / I / / / / / 	FECHA DE NAC. / / / / / / / // 
18 	 45 	46 	51 

LUGAR / 	/ 	DOMICILIO / / / 	/ 	/ / /_////// /  / Z. P. / / /  
52 53 	54 	 80 	1 	2 

ESCUELA DE PROC. / / /7/ / /// _/ /// /  / CLAVE / /  / FROMEDIO / / / /  / 
3 	 24 	23 26 	27 29 

GENERACION / / / AÑO ULTIMO INSCRIPCION / J / AÑO TITULACION / / / CALIF.////  
30 	31 	 32 33 	34 35 	36 38 

EXAMENES ORDINARIOS 	EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

/MB/ IB 1 /S / /NA/ 	/ MB/ / B / ís / /NA/ 
39 	 34 

55 / / J /  57 

TOTAL DE CREDITOS 

38 

SEMINARIOS 

39 / / / 6o 

TOTAL MAT. EN EXTRAORDINARIO 

61 / / /  62 

TOTAL MAT . EN ORDINARIO 

63 / / / 64 

TOTAL DE MAT . CURSADAS. 

/ / / 
65 	66 
TOTAL MAT. ACREDITADAS 

L—___/ 
67 

INDICADOR DE DESERCION 



68 / 	69 

TOTAL DE MAT. ACREDITADAS 

NUMERO DE VECES QUE CAMBIO DE CARRERA 	/ 	/ 

70 

ter. CAMBIO / / / / / 	2o. CAMBIO / / / / 1 /  / 
71 	75 	76 	80 
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