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RESUMEN

La investigación tiene la pretensión de proponer al SI-
SAT como estrategia de alerta temprana para disminuir 
el abandono escolar en las escuelas rurales de Tabasco. 
Aquí se buscó visualizar los principales factores que pro-
vocan el rezago escolar donde los alumnos  pierden el 
interés desde el inicio de su ciclo escolar muchas veces 
propiciado por falta de compromiso de los docente. 

La educación Básica en el estado de Tabasco sobre todo 
en zonas rurales no es tomada en cuenta, esto sucede 
a todos los niveles de responsabilidad. Muchas veces el 
supervisor de Zona  no apoya a las escuelas de comu-
nidades rurales,  por esta razón el abandono educativo 
en los ciclos escolares está incrementando por falta de 
la detección temprana. En este nivel hay niños con ne-
cesidades educativas especiales, que no reciben ningún 
tipo de atención. En las escuelas primarias rurales uni-
taria muchas veces los docentes desatienden a los edu-
candos por ser escuela multigrado no hay cierto nivel 
de responsabilidad escolar. Por ello los conocimientos 
de  lectoescritura y lo  básico de matemáticas muestran 
un rezago significativo. Es necesario que los docentes se 
comprometan y  enseñen a los alumnos de forma activa 
aplicando e implementando estrategias y técnicas en el 

aprendizaje, para  combatir el rezago ya que esto es un 
problema a nivel educativo y puede ser un problema has-
ta emocional para el alumno. De allí que se proponga al 
SISAT como una estrategia efectiva que ayuda a detectar 
de manera temprana las necesidades educativas de los 
alumnos. 

Palabras clave: Educación básica, SISAT, Escuelas Rurales, 
Rezago educativo, Docente, Alumno. 

ABSTRACT

The research aims to propose SISAT as an early warning 
strategy to reduce school dropouts in rural schools in Ta-
basco. Here we sought to visualize the main factors that 
cause school lag where students lose interest from the 
beginning of their school year, often caused by lack of 
commitment from teachers.

 Basic education in the state of Tabasco, especially in ru-
ral areas, is not taken into account, this happens at all 
levels of responsibility. Many times the zone supervisor 
does not support schools in rural communities, for this 
reason educational abandonment in school cycles is in-
creasing due to lack of early detection. At this level the-
re are children with special educational needs, who do 
not receive any type of attention. In rural unitary primary 
schools, teachers often neglect students because it is a 
multigrade school, there is no certain level of school res-
ponsibility. Therefore, literacy skills and mathematics ba-
sics showed a significant lag. It is necessary for teachers 
to commit and teach students actively by applying and 
implementing strategies and techniques in learning, to 
combat lag since this is a problem at an educational level 
and can even be an emotional problem for the student. 
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Hence, SISAT is proposed as an effective strategy that 
helps to detect early the educational needs of students.

Key words: Basic education, SISAT, Rural Schools, Educa-
tional gap, Teacher, Student.

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Alerta Temprana (SISAT) es un conjunto de 
indicadores, herramientas y procedimientos que permite 
a los colectivos docentes, a los supervisores y a la auto-
ridad educativa local contar con información sistemática 
y oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de 
no alcanzar los aprendizajes clave o incluso de abando-
nar sus estudios. Asimismo, permite fortalecer la capaci-
dad de evaluación interna e intervención de las escuelas, 
en el marco de la autonomía de gestión. Su propósito es 
contribuir a la prevención y atención del rezago y el aban-
dono escolar, al identificar a los alumnos en riesgo. 

Además, permite dar seguimiento a los avances que se 
espera obtener con la intervención educativa que deci-
dan los maestros para atender a los estudiantes. De esta 
manera, el SISAT se vuelve una herramienta de apoyo 
para el trabajo colegiado del Consejo Técnico Escolar y 
un referente importante para el establecimiento de ac-
ciones de asesoría y acompañamiento a las escuelas por 
parte de la supervisión escolar. La estrategia nacional La 
Escuela al Centro tiene como propósito contribuir a la ca-
lidad de la educación, a través de una reorganización del 
sistema educativo que permita, entre otras cosas, iden-
tificar y atender oportunamente las necesidades de las 
escuelas, sus alumnos, maestros y directores, así como 
fortalecer la práctica profesional de los docentes, directi-
vos y operadores del sistema educativo. 

Es pertinente reconocer que el Rezago Educativo no se 
presenta de la misma manera ni en las mismas condicio-
nes en todas las regiones del país, desde esta premisa 
podemos ir identificando diferentes contextos que com-
prenden lo económico, familiar, geográfico y por supues-
to el propio contexto escolar. Cada uno de éstos, cobrará 
un mayor énfasis dependiendo de las circunstancias es-
pecíficas de cada sector de la población que vive el pro-
blema, aunque podemos considerar que el centro escolar 
se reconoce como una de las principales instituciones de 
la sociedad, donde se lleva a cabo la educación formal así 
como una gran cantidad de funciones como la formación 
integral del individuo y la adquisición de una identidad 

nacional, entre otros; además éste no puede verse como 
un hecho aislado de los otros contextos, pues cada uno 
de ellos repercute y es consecuencia del otro.

El estudiar y combatir el rezago educativo se asocia con 
la iniciativa y el compromiso del docente hacia la educa-
ción. Por lo tanto debe existir más comunicación entre el 
docente y el alumno; asimismo, concientizar a los padres 
a que también ayuden a enseñar a los alumnos desde 
casa  asistiéndolos con sus tareas diarias para poder lu-
char contra este obstáculo que pone como barrera “no 
se” o no quieren aprender por flojera, o por miedo al esti-
lo de enseñanza que aplican los padres en casa. También 
se debe llevar una sola sintonía que tenga la función de 
la mejora educativa de los niños, donde ellos indaguen, 
tomen iniciativa de propiciar un nuevo conocimiento en 
relación  a las asignaturas que más se les dificulte y tomar 
como acción la resolución de tal problema. En las escue-
las unitarias juega un papel muy importante el docente 
de primer a sexto ciclo, buscando fortalezas y debilidades  
en la calidad educativa del alumno. Empleando técnicas 
y estrategias para la regularización del educando en el 
transcurso del   ciclo escolar en el campo de  lectura, es-
critura y matemáticas. La regularización a los  educandos 
con rezago educativo se puede combatir de forma con-
tinua a través de la aplicación de estrategias y técnicas 
donde se puede integrar en base al interés del educador. 
Así mismo facilitar la integración del nuevo conocimiento 
y del  grado correspondiente del educando ya con habili-
dades de lograr construcción de nuevos conocimientos.

DESARROLLO

Historia del rezago educativo en México 

Con la promulgación del Artículo Tercero Constitucio-
nal en 1917 y la creación de la Secretaría de Educación 
Pública en 1921, la educación y el sistema educativo se 
consolidaron como un motor poderoso y constante para 
el desarrollo de la sociedad mexicana. Desde esa fecha, 
y hasta la primera década del siglo XXI, la educación pú-
blica ha enfrentado el reto de atender una demanda cre-
ciente y el imperativo de avanzar en la calidad del servi-
cio educativo y sus resultados.  A lo largo de este proceso, 
la expansión y adecuación del servicio educativo ha sido 
constante. La cobertura, como prioridad, impuso un con-
junto de programas, prácticas, instituciones y relaciones 
que dieron forma y rumbo al sistema educativo nacional 
hasta la última década del siglo pasado. 
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 La transformación social, demográfica, económica, polí-
tica y cultural del país en los últimos años del siglo XX y 
los primeros años del XXI marcó, entre otros cambios im-
portantes, el agotamiento de un modelo educativo que 
dejó de responder a las condiciones presentes y futuras 
de México.  En este horizonte la educación, sobre todo 
la básica, tiene como punto de partida, necesariamente, 
una proyección hacia el futuro, ya que es fundamental en 
tanto educa y forma a las personas que requiere el país 
para su desarrollo político, económico, social y cultural, 
porque en ella se sientan las bases  que los mexicanos 
buscan entregar a sus hijos; no cualquier México sino el 
mejor que esté a su alcance.

En 1867, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pú-
blica y se establecía la educación primaria gratuita y obli-
gatoria, se excluía del plan de estudios de la enseñanza 
religiosa y contenía disposiciones del plan de estudios, 
entre las cuales destacaba la creación, bajo los principios 
del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, 
la cual habría de sentar las bases de la educación profe-
sional. 

En septiembre de 1921, se crea la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) con José Vasconcelos como primer titular; 
éste formulo un nuevo sistema educativo para atender 
las necesidades de instrucción y formación académica de 
todos los sectores sociales del país así logro equilibrar un 
poco la desigual atención que estados y municipios brin-
daban a los servicios de educación.

Uno de los aportes más importantes de la gestión de 
Vasconcelos fue la educación rural: se crearon escuelas 
primarias y algunas normales rurales, y se formaron las 
misiones culturales, grupos docentes, profesionistas y 
técnicos que se dirigieron a diversas localidades rurales 
para capacitar maestros y trabajar en favor de la comuni-
dad (Solana et al, 1981).

Factores del abandono escolar 

De acuerdo con la SEP (2012), la deserción escolar se 
origina por diversos parámetros, puede ser voluntaria o 
forzosa, varía entre niveles educativos; en ese sentido, 
diversos autores y autoras en sus investigaciones asocian 
este problema con diferentes factores. La reprobación de 
asignaturas es uno de los principales factores asociados:

 1. Personales: Choque (2009) y Pardo de Aguirre 
(1985) coinciden en que uno de los principales pro-
blemas que anteceden la deserción es la baja moti-
vación; asimismo, Van (2012) y Navarro (2001) consi-
deran que las personas desertan porque no quieren 
o no les gusta estudiar; para Álvarez (2009), Balfanz y 
Mac (2007), Zúñiga (2006) y Espindola y León (2002). 
La SEP (2012)  enfatiza que el principal factor es que 
el discente se convierta en padre o madre. 

 2. Económicos: Diversas investigaciones concluyen, 
que el factor económico derivado de la insuficiencia 
de ingresos en los hogares, es un factor decisivo para 
la deserción escolar (Espinoza et al., 2012; Ream y 
Rumberger, 2008; Ingrum, 2007; Zúñiga, 2006; Mo-
lina et al., 2004; Espindola y León, 2002; Rumberger 
y Thomas, 2000; Janosz et al., 1997; Haveman et al., 
1991; Bryk y Thum, 1989 y Rumberger, 1983). Para 
Valdez, et al. (2008) los factores económicos inclu-
yen la falta de recursos para enfrentar los gastos de 
la asistencia a la escuela, por lo que se incrementa la 
necesidad de trabajar y por ende el abandono esco-
lar.

 3. Familiares. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura (UNESCO, 2010), Val-
dez, et al. (2008), Goicovic (2002) y Navarro (2001) 
han destacado que los factores familiares están re-
lacionados con la falta de apoyo familiar para con-
tinuar estudiando por parte de padres y madres y 
otros parientes.

 4. Docentes. Zúñiga (2006) y Gajardo (2004) coinci-
den que las malas condiciones de trabajo docente, 
y la enseñanza descontextualizada son factores que 
influyen de manera significativa en la deserción. Cho-
que (2009) por su parte refiere que la deserción es 
causada por la escasa capacitación de profesores y 
profesoras

 
 5. Otros factores que se mencionan en diferentes 

pesquisas son: Sociales (Esquivel, 2008; Lakin et al., 
2004 y De la Peña, 1990), Bullying (Prieto y Carrillo, 
2009), Estereotipos de género (Beyer, 1998); Desnu-
trición infantil (Pollit, 2002 y Programa de Promoción 
de la Reforma Educativa en América Latina, PREAL: 
2006), baja asignación presupuestal para la edu-
cación pública (La UNESCO, 2008 y la OCDE, 2007), 
factores escolares como la insuficiencia de material 
académico e inmuebles (Valdez, et al., 2008 y Mu-
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ñoz, 1992), riesgos en la comunidad como pandilla-
je (Esquivel, 2008), problemas asociados a la edad 
(PREAL, 2006), nivel cultural y origen étnico (Lakin y 
Gasperini, 2004).

Se debería partir de un diagnóstico de cómo está el aban-
dono escolar en cada subsistema y establecer un progra-
ma de evaluación y de seguimiento, establecer muy bien 
nuestras metas, anualmente obviamente. Para que vea-
mos, qué avances estamos teniendo y quiénes están inci-
diendo, qué actividades y qué factores inciden o no en la 
reducción  el abandono escolar. 

La educación en el país ha fracasado en cuestiones de 
calidad. Los problemas que había en el siglo pasado si-
guen vigentes hoy en día; aunque, se puede decir que 
ha mejorado en términos cuantitativos porque son más 
los niños entre 6 y 11 años que asisten a la escuela y so-
lamente son pocos los que no saben leer y escribir. Es 
decir, los avances en números no se pueden negar, pero 
tampoco se pueden ocultar las limitaciones, la educación 
México es antidemocrática, clasista y discriminatoria.  

La calidad de la educación que recibe la mayoría de los 
niños es baja, especialmente en las escuelas públicas. 
Según la UNESCO, (1997:9) “para 1992, el 50% de las es-
cuelas públicas estaban en crisis”. El Sistema Educativo 
Mexicano es notoriamente segmentado, con una edu-
cación inferior para los pobres en comparación con los 
ricos. La equidad ha sido tradicionalmente medida en 
términos de cobertura y de matricula más que en re-
sultados. Los grandes obstáculos para el mejoramiento 
de la educación son más políticos que técnicos, en rea-
lidad, la educación no ha sido una prioridad política. Es 
necesario hacer que la educación beneficie a la sociedad 
en general y no solamente a las elites. El problema para 
universalizar la educación básica es precisamente la falta 
de equidad en el Sistema Educativo Mexicano, ya que los 
problemas de este no aparecen con la implementación 
de medidas neoclásicas, tampoco se han resuelto y sola-
mente se agudizan y se incrementan. 

El  SISAT: SIstema de Alerta Temprana 

El SisAT se basa en el registro y sistematización de los in-
dicadores definidos, como parte de la evaluación inter-
na, bajo la coordinación del director escolar y a partir de 
procedimientos ya establecidos. Los insumos necesarios 
para llevar a cabo la sistematización de la información 
y obtener los reportes y las gráficas esperadas, son las 

listas de la matrícula de estudiantes, las calificaciones 
bimestrales, las alertas de los reportes de evaluación, 
la relación de inasistencias y los resultados de la explo-
ración de habilidades. Esta exploración se aplica en dos 
momentos del ciclo escolar y el resto de datos se registra 
al término de cada bimestre. 

Al capturar los resultados en la aplicación informática, 
ésta detecta, de manera automática, a los estudiantes 
que presentan niveles muy bajos en uno o más de los 
indicadores del SisAT, con lo cual se genera un reporte 
por grupo y por escuela. Esta información será motivo de 
análisis y acuerdos de mejora en las sesiones de Consejo 
Técnico Escolar. La información concentrada y generada 
a través de la aplicación informática, está encaminada a 
los objetivos institucionales antes descritos, y por ningún 
motivo serán de uso particular o para propósitos distin-
tos de los especificados en este documento. El uso de 
estos datos se sujetará a la normatividad aplicable de 
control escolar para la educación primaria y secundaria, y 
serán regulados por la Secretaría de Educación Pública e 
instancias gubernamentales competentes en la materia.

El establecimiento del SisAT implica la participación orga-
nizada del colectivo docente y de la comunidad escolar 
en general, bajo la coordinación del director escolar y 
con el apoyo de la supervisión. Una vez identificados los 
alumnos de cada grupo o grado que están en riesgo, los 
docentes que los atienden directamente definen las ac-
ciones de intervención educativa necesarias para que los 
estudiantes superen el riesgo a la brevedad posible. Esta 
propuesta de acciones será fortalecida a partir del inter-
cambio entre pares en las sesiones de Consejo Técnico 
Escolar. - También serán motivo de análisis y reflexión en 
el Consejo Técnico Escolar, los resultados generales por 
grado, por academia o como escuela, en función de me-
jorar la práctica docente y ajustar las acciones planeadas 
en la Ruta de Mejora Escolar, por lo cual deberán concre-
tarse acuerdos y compromisos específicos para la aten-
ción como colectivo escolar. - Los resultados generales de 
escuela podrán ser insumo para las sesiones conjuntas 
de Aprendizaje entre escuelas, de manera que sustenten 
el intercambio de experiencias. - El seguimiento de los 
acuerdos se realizará en las sesiones de Consejo Técni-
co Escolar. Con las mismas herramientas de exploración 
de habilidades, se realizará una segunda aplicación para 
evaluar el avance de los niños en riesgo a partir de las 
acciones implementadas hasta ese momento.
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METODOLOGÍA

El trabajo realizado es una investigación documental de 
tipo descriptiva donde se indagó la función del SiSAT y la 
forma en cómo opera, cuya pretensión final es prevenir 
el abandono escolar.

DISCUSIÓN 

En la revisión de la literatura, se encontró que para el caso 
de los niños que no van a la escuela y no han terminado 
su educación básica (Primaria), este escenario refleja que 
el problema del rezago tiene implícitos también factores 
culturales; ya que si se considera que aquellas personas 
que habitan en localidades urbanas generalmente tienen 
mayor acceso a servicios, entonces el asunto de la de-
serción y reprobación por ejemplo, que son agentes que 
finalmente repercuten en el rezago escolar, pueden estar 
relacionados con asuntos familiares y culturales, incluso 
más que con alguna deficiencia en infraestructura esco-
lar. 

Al respecto el INEE (2010a) sostiene que en estos casos 
la falta de servicios educativos probablemente no es la 
principal razón de la inasistencia infantil; sino que, quizás 
las causas más importantes se encuentren en situaciones 
del hogar, las cuales motivan a los padres a tomar la deci-
sión de no enviar a sus hijos a la escuela, o bien, en defi-
ciencias del servicio escolar como la falta de pertinencia, 
flexibilidad o de cupo en las escuelas.

La deserción escolar es un problema educativo que limita 
el desarrollo humano, social y económico de la persona 
y del país. Tinto (1992) considera la deserción como el 
abandono de la educación. Zúñiga (2006) la define como 
la acción de abandonar los estudios en un plantel educa-
tivo por cualquier motivo; por otro lado, la Real Academia 
Española de la lengua (2013) la explica como la acción 
de separarse o abandonar las obligaciones, refiriéndose 
a las obligaciones escolares. En México y en particular la 
Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012) considera la 
deserción escolar como: el abandono de las actividades 
escolares antes de terminar algún grado educativo. Con 
base en lo investigado y analizado, la presente pesquisa 
define la deserción escolar como: la acción de abandonar 
la escuela, sin haber concluido el grado escolar cursado; 
este problema se presenta en todos los niveles educa-
tivos y es ocasionado por diversos factores intrínsecos 
(personales) y extrínsecos (familiares, económicos, do-
centes, sociales, etcétera).

La educación escolarizada es considerada el motor del 
desarrollo personal y social, y por lo tanto adquiere gran 
relevancia como uno de los derechos humanos funda-
mentales (INEE, 2010a), en el sentido de que el derecho 
a la educación es la clave para el empoderamiento de las 
personas respecto a todos sus otros derechos (Hevia, R., 
2010).

Bachman, Green y Wirtanen (1971) (Como se citó en 
Martínez J. & Ortega, A., 2011) firman que las desercio-
nes escolares se originan por aquellos estudiantes que 
interrumpieron su asistencia a la escuela por varias se-
manas y por diferentes razones, algunas sólo por enfer-
medad.

Por otra parte, también influyen factores sociales y cultu-
rales de la familia, las relaciones entre iguales, así como 
aspectos de tipo económico. Algunos de los factores fa-
miliares –como las expectativas de logro académico de 
los padres y el apoyo emocional y económico–, han sido 
señalados por Ortega et al. (2016), pero 23% no cuenta 
con posibilidades económicas. Además, la carencia de 
recursos económicos en la familia constituye una de las 
posibles razones de la deserción escolar, empujando a los 
jóvenes a incorporarse de manera temprana al mercado 
laboral o a permanecer inactivos en casa (Torche y Sape-
lli, 2004). 

Sin embargo, las consecuencias asociadas a esta repen-
tina incorporación laboral se manifiestan a largo plazo, 
ya que la temporalidad de los trabajos en los jóvenes les 
convierte en poco tiempo en “ninis”, expresión populari-
zada por varios autores (Téllez, 2011; Gárate, 2013) para 
referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. En ter-
cer lugar, y tras el análisis de las causas, se abre la cues-
tión de los efectos que la deserción escolar promueve.

Aunque existen efectos de tipo económico (coste que su-
pone al país el abandono, así como la disminución de la 
cualificación de la población en edad laboral, etc.), y efec-
tos de tipo social (empobrecimiento del país, aumento 
de la generación nini, incentivo de migraciones, riesgo de 
exclusión, drogas y delincuencia, etc.), son los efectos de 
tipo personal los que mayor impacto e interés despiertan.
Al respecto, la investigación de Ruiz-Ramírez et al. (2014), 
señala que el sujeto, al desertar de los estudios, se inicia 
en una vida adulta llena de responsabilidades, de las cua-
les se deriva cuidar y/o mantener una familia, para lo que 
aún no ha desarrollado la madurez psicológica necesaria, 
desencadenando procesos de frustración y sentimientos 
de fracaso. Al mismo tiempo, las consecuencias persona-
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les se entremezclan con las económicas, pues al no haber 
cursado unos estudios determinados, los padres de una 
familia que tienen que ayudar a sus hijos con los estudios 
no se ven capacitados y dan lugar al empobrecimiento 
del capital cultural familiar. Por otra parte, para combatir 
la deserción existen medidas de políticas que intervienen 
en la permanencia escolar del alumnado, evitando su 
abandono escolar. 

Portillo Torres (2015) establece y desarrolla las políticas 
asistenciales (dirigidas a los más pobres) y las acciones 
inclusivas.  En el marco de la política asistencial encon-
tramos el Programa de Transferencia Monetaria, dirigida 
para las familias con bajos recursos, que nació en la déca-
da de los 90 con la finalidad de ofrecer ayuda material y 
monetaria (becas), alimentaria y de transporte a aquellas 
familias que matriculasen a sus hijos y que éstos asistie-
ran de manera regular a clase. Por desgracia, a pesar de 
estas ayudas, este programa no ha conseguido reducir el 
índice de abandono escolar.

Para Espinosa Hoffmann y Claro Stuardo (2010), también 
es importante que los padres del alumnado se involu-
cren en la escuela y apoyen a sus hijos, pues ello pue-
de aumentar las posibilidades de que el alumno asista a 
la escuela, junto con la motivación para que mejore su 
conducta, su rendimiento académico y sus resultados. 
Como añadido, la moral del profesorado también mejora 
con el apoyo familiar de que el alumno permanezca en la 
escuela. Desde el ámbito escolar, también cabe destacar 
la figura de la tutoría como una de las estrategias para 
combatir la deserción escolar, mecanismo que pone en 
juego los principales referentes para lidiar con esta pro-
blemática: la escuela y la familia. Nares et al. (2015) con-
ceptualizan la tutoría como un medio de comunicación 
que se encarga de llevar un seguimiento y un análisis del 
proceso de aprendizaje del alumnado, pudiendo prevenir 
y actuar sobre aquellos factores que inciden sobre la de-
serción escolar. Tal relevancia promueve que en los cen-
tros educativos se implante el plan de acción tutorial (el 
cual incluye un asesoramiento psicológico), consiguiendo 
una herramienta educativa de carácter personal y profe-
sional, que sin lugar a dudas tendrá que lidiar con la de-
serción escolar. 

Román (2013) propone como estrategia para combatir 
la deserción escolar los Programas de Reincorporación 
o Reinserción. A diferencia del programa anterior, estos 
programas están destinados únicamente para aquéllos 
que se encuentran fuera del sistema escolar o que sí lo 
están, pero se hallan en alto riesgo de abandono escolar.

CONCLUSIONES

Al identificar de manera temprana al estudiante en ries-
go, se puede contribuir a evitar su deserción, esa es jus-
tamente la finalidad del SiSAT. Esta forma de sistematiza-
ción de la información académica del educando es una 
parte fundamental que contribuye a evitar el abandono 
escolar; asimismo se puede motivar y ayudar al estu-
diante a regularizar sus actividades escolares al compás 
del grado escolar que están cursando. Este sistema se va 
aplicando alumno por alumno de manera personalizada, 
captando habilidades y debilidades, dentro de lo que se 
está evaluando con la finalidad de evitar el rezago. Como 
primer momento se aplicó un concentrado de nombres 
de los alumnos, concentrado de resultados de cálculo 
mental, concentrado de resultados de toma de lecturas 
y producción de textos. Tomando este sistema de alerta 
temprana para poder llevar acabo los resultados y buscar 
la solución de los problemas educativos que presenta el 
estudiante.

Atender el progreso académico y social de los niños, so-
bre todo en el nivel preescolar y en forma preventiva en 
los grados subsecuentes. Los estudios que se han hecho 
señalan que las características del estudiante en riesgo se 
pueden identificar en tercer grado por lo tanto hay que 
atenderlo adecuadamente para lograr una mayor reten-
ción. 

Desarrollar un ambiente escolar positivo con directores y 
personal efectivo capaces de brindar atención a jóvenes 
en riesgo. En esta estrategia se le brindará atención per-
sonal al estudiante en riesgo ya que muchos de ellos ma-
nifiestan que la falta de atención de los maestros y direc-
tores ha sido causa principal del abandono de la escuela.  
Establecer grandes esperanzas en las áreas de asistencia, 
aprovechamiento académico y disciplina. Es comproba-
ble que el mantener altas expectativas en las ejecuciones 
de los estudiantes, estos desarrollan su autoestima indis-
pensable para el éxito académico.  La ausencia a clases 
sin razones justificadas es como un síntoma de insatis-
facción con la escuela. En el caso de los desertores, estos 
presentan problemas de ausentismo desde los grados 
primarios.  

La alternativa que se sugiere dentro de esta estrategia 
está la de extender el horario escolar, clases los fines de 
semana, escuela de verano, tutorías, programas transac-
cionales y programas motivacionales.  
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Buscar incluir materias en las que los jóvenes puedan ex-
presar sus necesidades, gustos e intereses, tales como la 
escritura, música, pintura; además de problemáticas (fa-
milia, amigos, noviazgo, sexualidad). 

Seleccionar y preparar maestros receptivos a las necesi-
dades del estudiante en riesgo. Que los maestros tengan 
la capacidad de escuchar para orientarlos en forma ade-
cuada, y para esto un punto importante que se señalan 
en esta estrategia es la colaboración entre las universi-
dades dedicadas a la preparación de futuros maestros, 
proponer currículos de calidad y mayor rigurosidad en la 
aceptación de estudiantes candidatos a maestros. 

Proveer diversidad de programas instruccionales para el 
estudiante en riesgo.  El niño que está en riesgo puede 
tener bajo aprovechamiento, provenir de un hogar en 
desventaja económica o tener problemas psicológicos, 
por tal es necesario el diseño de programas efectivos 
para que los estudiantes enfrenten  tales problemas des-
de diferentes ámbitos, todo en aras de prevenir la deser-
ción escolar. 
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