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INTRODUCCION 

La educacién como proceso transmisor de la cultura y conocimiento de las nuevas 
generaciones representa en las sociedades demdcratas modernas el instrumento legitimador de 

progreso v ascenso social. Esta funcién se sostiene en criterios de seleccion v diferenciacién 
establecidos por la burocracia del sistema educativo. 

El sistema educativo es [a institucion del Estado que refleja y reproduce los intereses de !a 

clase dominante, es por eso que el sistema educativo responde a las caracteristicas del 
sistema social que representa. 

En las sociedades demécratas capitalistas, como en México, la educacién cumple su funcién 

transmisora de Ja cultura, pero también con la de reproductora y fegitimadora del sistema, a 
través de sus mecanismos de “seleccion educativa”. El Estado Mexicano norma su accién a 
través de sus planes y programas institucionales, los cuales podrian quedar en el simple 

discurso oficial. o aleanzar algunos de los objetivos sociales mas importantes, como aquellos 
que son inaplazables, sobre todo los que se refieren a la igualdad de oportunidades, ya que su 
cumplimiento le da sustento al mantenimiento de! orden social existente. Durante la actual 

administracién el sistema estatal educativo nacional se ha propuesto hacer realidad el 
cumplimiento del Articulo 3°. Constitucional de garantizar a todos los nifios y jovenes una 
educacién basica, gratuita, laica, democrdtica, nacionalista y fundada en el conocimiento 
cientifico. 

Para el logro de sus objetivos el Estado Mexicano se plantea como condicién necesaria {a 

elaboracién de procesos de evaluacién gue requieren de diagndsticos que “midan” la 
eficiencia del sistema educativo. Tomando en cuenta que a la fecha no existe una propuesta 
formal de caracter nacional ni estatal sobre la generacién de indicadores que permitan evaluar 

el sistema educativo, ni un diagnostico que sirva de referencia para la evaluacion, y por tanto 
de una metodologia para evaluar, esta investigacién pretende formar parte de una propuesta 
que aborde ef tema de indicadores educativos mas relevantes sobre el aprovechamiento 
escolar. a través de un diagnostico actualizado de la situacion de la educacion primaria, 

mediante un instrumento metodolégico capaz de realizar este tipo de analisis. 

La evaluacién de la educacidn primaria en Baja California, a través de la interpretacién de los 
resultados obtenidos de los indicadores del aprovechamiento escolar se considera un tema 
actual y sobre todo necesario . 

Los indicadores educativos fueron seleccionados por su capacidad para determinar el grado de 
eficiencia. a través de la interpretacién obtenida de los resultados de los indicadores del 
aprovechamiento escolar. Estos fueron seleccionados por su habilidad para determinar el 

grado de eficiencia dei sistema y detectar sus desequilibrios, a fin de conocer sus causas para 
controlarlas y dejar el antecedente que requiere su prevencién a través de programas 
compensatorios.
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Otro de los objetivos propuestos fue el de disponer de un documento que sirva como punto 
de referencia en el ambito educativo para la conceptualizacion de cada uno de los indicadores 
educativos, ubicados desde su contexto social y educative, lo que permitira observar con 
claridad fa relacién periddica existente entre ambos. 

Metodolégicamente este trabajo se apoya en la investigacién documental estadistica, a 
través del insumo- fuente de informacién basica que es el formato estadistico No. 0.911! (ver 
anexo), asi como de aquella informacién proporcionada por la Direccién de Planeacién, 
Programacion y Presupuesto de la Secretaria de Educacién Publica de cada uno de los 
ciclos escolares analizados. Como herramienta técnica se utilizaron procedimientos 
estadisticos como promedios, porcentajes relativos comparativos por ciclo escolar, 
entidad, municipio y Republica Mexicana. 

El periodo de anilisis es a partir del ciclo 1990-1991 hasta el ciclo 1996-1997. Dicho periodo 
se selecciond por dos razones: 

1) A partir de ese ciclo escolar se obtuvieron datos confiables y precisos, tanto en las fuentes 
de informacion provenientes de las unidades centrales de la Secretaria de Educacion Publica, 
como del SIDEC en Ia entidad. 

2) Es mejor la precision de los resultados provenientes del andlisis de periodos mayores a 
cinco afios. 

La interpretacion de los resultados obtenidos pretende vincularse con la realidad del contexto 
social. en base a mis vivencias en Baja Califomia y a mis 16 afios de experiencia 
profesional de gabinete y campo en el sector educativo, participando en ej area de la 
planeacion. 

En el desarrollo del documento esta presente la persistente relacién entre los porcentajes 
obtenidos en los indicadores educativos alcanzados y el factor socio-econdmico de los 
educandos. Sin embargo, como este andlisis no se realiza por micro-regién, ni por areas 
urbana y rural. no es posible corroborar esta hipotesis. 

Debido a las limitaciones técnicas, este trabajo analiza los indicadores de manera general 
(municipio, entidad, tipo de sostenimiento, control y modalidad) de la misma manera llega a 
conclusiones generales, pero no se obtienen conclusiones particulares de pequefios nucleos de 
poblacién o localidades: ni se llega a particularidades. 

El formato 0.911 es distribuido a las escuelas a través de la Direccién de Planeacién de la Secretaria de 

Educacion y Bienestar Social para que los directores lo llenen y posteriormente lo entreguen a su supervisor de 
zona, quien a su vez concentra la informacion de su supervision, incluyendo todos los centros de trabajo que la 

integran, El supervisor de zona entrega a la Unidad de Estadistica de !a entidad para su concentracién, 
opera ionalizacion v sistematizacién para que ésta “oficialice” la informacion y posteriormente sea enviada a la 
Direccién General de Planeacién y Programacién de la Secretaria de Educacién Publica, la que se encarga de 
elaborar el modulo de explotacion del Programa denominado Sistema de Estadisticas Continuas (SIDEC), para 

ser enviado a la entidad para su difusion. . 

 



Por razones téenico metodoldgicas el diagnéstico se clasificé por temas para su anilisis. 
explicandose io que se entiende por cada uno de ellos y posteriormente sefialando los 
indicadores que integran cada clasificacion: 

Clasificacién: 

Indicadores referenciales 

Indicadores de cobertura 

Indicadores de acceso (equidad) 

Indicadores de eficiencia 
Indicadores de gestion 

.6 Indicadores Economicos 

ie
 

ta
 

ps 

2 
2 

2 
2 
2 
2 

En los casos en que se dispuso de la informacién necesaria, con posibilidad de ser empleada 

para el andlisis. se realiz6 una comparacion entre el Estado de Baja California y la Republica 
Mexicana. Fundamentalmente estas comparaciones se realizaron en indicadores referenciales 
de eficiencia y algunas de gestion. 

Como indicadores mas representativos de la eficiencia del aprovechamiento escolar se 
consideraron los siguientes: 

a) Eficiencia terminal. 

b) Desercion 
c) Reprobacion 
d) Promocién 

e) Absorcién a secundaria 
f) Alumnos de primer grado de primaria que cursaron tercer grado de preescolar. 

Sin embargo. las categorias sefialadas también inciden directa o indirectamente en el 
aprovechamiento escolar. 

En cuanto a contenido, se presenta un bosquejo de la historia de Baja California, entidad que 
por las propias caracteristicas del proceso de su desarrollo historico, tiene resultados 
educativos, sociales y econdmicos muy particulares, que difieren de las entidades del centro y 
sur de la Republica Mexicana. 

Asimismo. como antecedente del tema. se desarrolla una sintesis de la historia de la 

educacién primaria en Baja California, desde la conquista, hasta nuestros dias. 

E] desarrollo parte del tema de la conceptualizacién del término “indicador”, metodologia 

que se utiliza durante el desarrollo de su clasificacion. 

Este documento es quizds muy ambicioso, y su resultado puede ser modesto. pero pretende 

dar una respuesta a la necesidad de la planeacién a través del conocimiento de la realidad. al 
menos tratando de explicarla. mediante su evaluacion y andlisis.



Esta investigacion tiene alcances y limitaciones. De sus logros se puede decir que permite 
determinar el grado de eficiencia de jos indicadores educativos. Esta “radiogratia™ 
educativa puede servir como punto de referencia para estudios e investigaciones micro- 
regionales. 0 de caso. asi como también consituye la fuente de posibles futuras 
investigaciones que pongan en relieve las variables multicausales que inciden en los 
indicadores analizados.
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I Marco Teérico y Contextual. 

Para abordar el tema educativo. se hace necesario reflexionar sobre la concepcidn actual 
del Estado como la institucién mas poderosa del mundo moderno y por tanto. la 
organizacion de! poder politico o del poder de dominacién, cuya funcion esencial 

consiste en mantener en un territorio determinado el orden interior y la seguridad externa. 
el cual representa la concentracion del poder colectivo de una clase social y que se apoya 
no slo en la fuerza publica, sino en un sistema de leyes que limitan y regulan el poder 
politico. La fuerza. como atributo del Estado y la facultad de crear el derecho, permite 

mantener el equilibrio entre los diversos grupos coexistentes y establecer entre tantas 

unidades divergentes el minimo de ajuste o de integracién sin el cual toda la sociedad se 
disgregaria. 

La maquinaria gubernamental del Estado moderno es compleja en la medida que asume 
mas funciones, v.gr. la organizacién de los transportes. de !a salud y de Ja instruccién. 
funciones que se ejercen mediante grandes sistemas de organizacion, representadas a 
través de instituciones sociales publicas y privadas. 

En la praxis cotidiana el Estado se reserva el derecho de intervenir o ejercer 

habitualmente una actividad como funcién publica en aquellos casos en que el resultado 
afecia el bienestar general social o politico de la comunidad. De ahi que el caracter 

extenso de las consecuencias de una actividad determina y justifica su naturaleza publica 
o privada. Tal es el caso de la educacidn. a través de la cual resultan las mas graves e 
importantes consecuenctas; esto aunado al hecho de que el periodo en el que es posible la 

educacion de modo eficaz y en el mas alto grado es el de la infancia y el de la 
adolescencia y que si no se aprovechan esas edades las consecuencias son irreparables. 
sobre todo en estados democratas. Es evidente, por tanto, que el Estado es el unico que 

puede insistir sobre la necesidad de asegurar a todos los nifios el minimo de 
conocimientos y de cuidados que puedan satisfacer la conciencia de la comunidad. 
ademas de que el Estado a través de la escuela propone las politicas de integracién 

nacional (cultura, lengua, historia, costumbres, etc.) para poder presentarse frente a otros 
pueblos como un todo organico. La escuela resulta ser el medio mas eficaz para esparcir 
por todo et territorio la misma cultura intelectual y moral, asi como el mejor factor de 
asimilacion. 

[a escuela tiende a orientar la educacion de acuerdo con los fines de interés general que 
se propone como institucién de fines colectivos o autoritartos. dependiendo del Estado de 

que se trate y no es tan sdlo una de las instituciones sociales del estado moderno que 
contribuye a la reproduccion del modo de produccion capitalista, sino que en la mayoria 

de las sociedades ha llegado a ocupar un papel primordial. 

En los paises democraticos. la educacién primaria es generalmente donde se afirma el 
principio de obligatoriedad del Estado en asegurar a todos los nifios la posibilidad de 

desenvolver sus aptitudes intelectuales sin que su situacidn social o economia pueda 

constituir un obstaculo. va que el Estado debe proveer de todas maneras sus necesidades, 
estableciendo sus criterios de seleccién de aptitudes, de orientacion profesional. régimen 

 



Durkheim. Emilio. Educacién y Sociologia. Ed. Coyoacan, 1996. Pag. 49 

de concurso y de exdmenes evaluatorios que permitan que permitan el acceso de los mas 
aptos a las diversas carreras. 

kn todas las sociedades existen diversos organos de educacion, de los cuales el mas 
importante por sus caracteristicas es la familia; Organo de educacion mas individual. vida 
social en germen, primera experiencia de vida social en la medida en que refleja en 

“miniatura” a Ja sociedad, sin embargo, la relevancia sobre la influencia de la escuela en 
la formacion del individuo es determinante dentro de la escala social. 

El sistema social educativo, representado por las instituciones y dirigido por el Estado 
orienta la politica educativa en base a sus fines; en esto radica la importancia de los 
objetivos de la educacién. 

Habra que recordar que el concepto de la educacién aparentemente es sencillo. pero 
denota complejidad. considerando ta diversidad de autores y corrientes socioldgicas 

existentes al respecto, sin embargo, en este trabajo el término educacién retoma su 
funcion de transmisora de conocimientos de generacién en generacién, es decir, como la 

“---aecion ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 

han alcanzado todavia el grado de madurez necesario para la vida 
ol 

social. 

Sin embargo, esta concepcidn de la educacion no niega que el proceso transmisor se basa 
en criterios de seleccién y diferenciacién establecidos por la propia burocracia del 

sistema educativo. en donde el puntaje en los examenes determinan el grado de 
aprendizaje obtenido y los certificados educacionales constituyen el medio universal de la 
monopolizacién de las mejores posiciones sociales y economicas, sin dejar de reconocer 
el papel de la educacién como legitimadora y reproductora del sistema social existente. 

Ninguna sociedad adopta sistemas educativos distintos a su propia organizacién o 

estructura, ya que ambos deben corresponderse mutuamente, de tal manera que el sistema 
educativo posee una infraestructura de educacién comun (educacién elemental y 
secundaria), sobre la que se edifica la superestructura de educaciones miultiples 
(educacién superior). Los sistemas escolares a su vez reflejan los intereses de las clases 
dominantes y las diversas capas y modalidades sociales, politico-econdmicas de cada 

sociedad y tienden a convertirse en sistemas cada vez mas complejos para relacionarse 
con las multiples diferenciaciones que impone a divisién del trabajo en una sociedad 
determinada. 

la complejidad de los sistemas escolares segtin Fernando de Azevedo, depende de [a 
complejidad de las sociedades modernas, 

"resultante en gran parte de las especializacién del trabajo social, del 

desarrollo que adquieren los sistemas en sentido vertical y que tiende a 

  

 



aumentar en extension bajo la expresion de los ideales democraticos (de 
masaj, y de las exigencias culturales y su movilidad..."~ 

Siguiendo a Durkheim. Ja educacion concebida de manera organizada llega a representar 
un papel sumamente importante cuando la cultura se hace compleja, como para dejar al 

azar el cuidado de asegurar su transmision de una generacion a otra y es a partir de ahi 
que surgen las instituciones y organizaciones particulares con métodos y programas 

propios que en la medida que se desarrollan se convierten en sistemas que dependen de 

una estructura social u organizacion social representada por el Estado. El sistema social 

educativo es pues la manifestacién de uno de los aspectos de la organizacion global o 
superestructural de una sociedad. 

il sistema educativo se concibe a través de una pluralidad de instituciones, jerarquizadas 
y ligadas entre si por sus relaciones de coordinacién y subordinacién, pero bajo un 

modelo pedagdgico comtn para la formacién de ideas, sentimientos y habitos de los 
miembros mas jovenes de la sociedad. 

Un sistema educativo moderno tiene estructuras “piramidales” que el individuo recorre 

desde la base hasta el apice y es muy complejo porque durante su proceso intervienen de 

mavor a menor grado, una diversidad de grupos.representados por autoridades 
educativas. burocraticas, directivas, administrativas, educadores. educandos  y 

asociaciones culturales, deportivas y civiles. 

i: caso del sistema educativo analizado en este documento se refiere al sistema educativo 

mexicano. donde Ja democracia exige la igualdad de oportunidades y reconoce y legitima 
ala educacién como instrumento de ascenso social. 

El Estado Mexicano institucionaliza su vida politica a inicio de cada administracién 

publica. a través de su programa rector de todos los sectores que en este caso es el “Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, del cual se desprende el “Programa de Desarrollo 

Educative 1995-2000”, propuesto por la Secretaria de Educacién Publica como institucién 
normativa del ambito educativo. De ambos documentos se desprenden los programas 

rectores de las entidades de la Republica que -en cumplimiento a la politica de 
desconcentracion administrativa- son elaborados regionalmente, pero en base a las leves 
y reglamentos institucionales y las caracteristicas de la educacién nacional y sus fines: 
pravecto regional denominado “Programa Estatal de Desarrollo 1995-2001”. 

{:s importante sefialar que en 1995 se expide la nueva Ley de Educacién del Estado de 
Baja California para darle forma legal a la politica educativa de esa administracién. En 
su_articulo 4°. Se destaca que la educacion constituye una prioridad en el desarrollo 
integral del Estado y es un derecho fundamental de todos sus habitantes. El Articulo 5°, 
destaca la obligacién del Ejecutivo Estatal de atender de manera especial las escuclas 

localizadas en dreas marginadas con mayores porcentajes de reprobacion y desercion. En 
esta Ley se sefiala Ja obligatoriedad del Estado de proporcionar un diagnostico de la 
educacién en la entidad, de instrumentos de planeacion y control, asi como de disponer 

De Azevedo. Fernando. Sociologia de la Educacién. Fondo de Cultura Econdmica, 1981.pag, 203. 

   



de una evaluacion permanente. Es en este ultimo punto donde radica la importancia del 
diagnostico evaluativo a través de instrumentos validados por la Secretaria de Educacion 
y Bienestar Social. institucion normativa del sector educativo en Ja entidad. 

Sin embargo, es el Programa Educativo de Baja California 1995-2000 el documento 
normativo rector de la politica educativa de la administracion actual, el cual plantea una 
filosofia humanista en la que considera a la educacién como uno de los elementos 
centrales para el desarrollo 

“...Considerar a la educacién no como un proceso mecdnico para 
instruir personas, sino un ejercicio de la libertad humana..’* 

Mediante una filosofia humanista el Estado de Baja California plantea los principios que 
orientan la educacién estatal, entre los cuales se encuentra la evaluacion. a través de Ja 
generacion de sistemas de informacién necesaria para la planeacion y formulacién de 
propuestas de solucién, promoviendo la cultura de la evaluacién por una parte como 
insirumento de mejora y desarrollo del sistema educativo y por otra como la forma 
“sistematica y reponsable” de informar y rendir cuenta a la sociedad bajacaliforniana. El 
Programa sostiene la importancia de elaborar procesos de evaluacién como condicion 
necesaria para su éxito: sin embargo. para lograrlo se requiere de un diagnéstico general 

de la problematica y funcionamiento del sistema educativo, va gue ambas se 
retroalimentan. Este punto prevalece en el contenido del Programa Educativo y da 

congruencia y justificacion a la necesidad de trabajos de investigacién diagndéstica como 
el presente. que si bien es cierto no agotan el tema educativo. es propositiva como 
instrumento metodolégico y punto de partida para el andlisis de los indicadores 
educativos mas relevantes de la educacién primaria, 

Por la importancia del término evaluacién en el desarrollo de este trabajo. y por tratarse 

de una palabra de empleo polisémico por su falta de identidad disciplinaria, cabe ta 

reflexion sobre su significado desde el punto de vista educativo: la evaluacién aparece 
histéricamente en la escuela como el instrumento para determinar el rendimiento y 
aprovechamiento escolar de los estudiantes en base a juicios de valor, tomando como 

referencia el modelo ideal que el profesor tiene del estudiante, por ello en la escuela la 
evaluacioén convencionalmente se reduce a un examen final o varios exdmenes parciales 
que representan una acumulacién de puntos en donde los ejercicios y actividades de 
aprendizaje no tienen valor, y solo tienen significado en funcién del puntaje que aportan 
para la calificacién. De esta manera los exdmenes no son instrumentos de evaluacion, 
sino obstaculos que el estudiante “debe” vencer para obtener la anhelada calificacidn 

aprobatoria v la promocidn al grado inmediato superior. Sin embargo. el objetivo de este 
documento, ubicado contextualmente en México, no es referirse a los resultados 
obtenides en los instrumentos de medicién del aprovechamiento escolar. aunque alguno 

de los indicadores analizados (como en el caso de Ja reprobacion) son resultado de este 

tipo de evaluacidén. sino se pretende ubicar en ef dmbito de la evaluacidn diagndstica de 
apoyo para la planeacioén del sector educativo. Se le denomina diagndstica porque a 
través de la ewaluacién de los distintos indicadores educativos se pretende conocer el 
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estado actual y real que prevalece en el sistema de educacion primaria; de tal manera que 

a través de las instituciones del sistema se pueda planear sobre las areas de atencidn, a 
tin de que éste logre los objetivos institucionales. A través de este reconocimiento de las 

deficiencias y/o aciertos en el aspecto educativo, se considera que la evaluacién 
constituye un elemento fundamental para la renovacidn, correccién de las defictencias 
para mejorar la calidad de educacién. 

Esta intencién generalizada en todas las instituciones educativas de las entidades del pais 
se debe a que el término evaluacién ha adquirido prestigio y relevancia en el discurso 

oficial y responde a los objetivos formales propuestos en la politica educativa de 1a actual 
administracién del Estado Mexicano. destacando que 

“Las actividades de evaluacién y seguimiento son indispensables para 
asegurar la pertinencia y eficacia de las acciones educativa en un 
contexto de cambio continuo. La evaluacién seré objetiva y oportuna 

para facilitar respuestas dgiles del sistema educativo y asi asegurar que 
los propositos y fines de la educacion correspondan a las necesidades que 
plantea el desarrollo del pais’? 

A partir de este contexto la evaluacién adquiere importancia como: 1) instrumento para 

aclarar las metas y objetivos de la educacién y para determinar el grado en que los 
estudiantes de un determinado universo evolucionan en la forma deseada, 2) un sistema 
de control de calidad que permite determinar de cada etapa del proceso de ensetianza- 
aprendizaje si es eficaz, y si no lo es, qué cambios deben efectuarse para asegurar su 

eficacia, con oportunidad y 3} un método de la practica educativa que permite establecer 
si clertos procedimientos alternativos son igualmente eficaces o no, para alcanzar un 
conjunto de metas educacionales. 

En el ambito de estas concepciones, {a evaluacién tiene significado en este documento 
como proceso _metodologico que se refiere al conjunto de procesos técnicos e 
instrumentos empleados para el andlisis de resultados obtenidos de la concentracion, 
sistematizaciOn y operacionalizacién de ja informacién estadistica, proveniente del 
insumo informativo mas elemental y relevante para la Secretaria de Educacién Publica, 

institucion mas representativa para el sistema educativo en el Pais, sobre todo tratandose 
del nivel de educacién primaria. Por tanto, la evaluacién permite conocer el estado 

actual de la educacion primaria, a través de los indicadores educativos, bajo el supuesto 
de gue los mejores porcentajes de eficiencia ubican a la entidad con respecto a su 

situacién en cuanto a eficiencia en el Pais, tomando en cuenta que en ese contexto el 
ideal significa alcanzar los mas altos porcentajes de efictencia en los indicadores del 
aprovechamiento escolar (como el de eficiencia terminal) y los mas bajos en cuanto a 
indicadores de desequilibrio (como reprobacidén. desercion. etc.). 

fs importante sefialar que en el momento de reducir a Ja evaluacion a Ja interpretacion de 
datos resultantes de la operacionalizacion de datos estadisticos, el analisis puede ubicarse 

* Poder Ejecutivo Federal. Ptan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Ed. Talleres Graficos de México, 1995 

Pay. 86 

 



en el entoque instrumentalista (técnica de elaboracién de instrumentos y de interpretacién 
de resultados). o bien funcionalista, dado que los resultados de os indicadores ignoran Jas 

desigualdades sociales existentes en e] universo estudiado, ya que fortalece Ja 
concepcion de que el sistema educativo oftece las mismas oportunidades a todos los 
mmos para ser educados. sin cuestionar el sistema educativo, el conocimiento, ni los 
valores que se estan impartiendo. 

No es intencional en el discurso del documento omitir la existencia de la contradiccién 
de clases en e] ambito educativo, ni dejar de concebirla sociolégicamente como 
instrumento —reproductor del propio sistema, sino que las caracteristicas de la 
metodologia empleada y la naturaleza de la investigacién no resalta la forma en que el 
sistema educativo reproduce la desigualdad social, a través de sus mecanismos. tales 
como la praxis de la educacién desigual para desiguales denominada “educacién 
diferenciada” institucionalmente y disefiada y ejecutada mediante _ politicas 
compensatorias que se justifican sobre Ja garantia de la “iguatdad de oportunidades”. 
particularmente en zonas con mayor rezago educativo y social y en grupos sociales 
historicamente marginados, v. gr. los inmigrantes indigenas, a quienes se les otorga el 
servicio educattvo indigena a través de instructores 0 “docentes” sin preparacién 
normalista y en la mayoria de los casos desconocen Ja lengua indfgena. razon por la que 
Supuestamente son contratados y a quienes el sistema educativo les retribuye 
econdmicamente con un salario menor, ejemplo a través del cual se manifiesta que en 
realidad el sistema educativo no ofrece las mismas oportunidades a todos los nifios, ya 
gue unos reciben una educacion mas costosa y de mejor calidad que otros, pero este tema 
es objeto de una profunda investigacién que requeriria de la aplicacidn de otra 
metodologia y la seleccién de indicadores apropiados para su andlisis. 

Para la presente investigaci6n es importante destacar las politicas y prioridades de accién 
planteadas para el sistema de educacién primaria por el sistema educativo estatal, a 
través de su Programa Educativo, en el cual sefiala tres puntos: 

1. Equidad. 

- asegurar la plena cobertura del servicio de educacién primaria, lo que implica 
defender la gratuidad de la educacién como derecho humano irrenunciable. 

- Para el afio 2000 atender el 100 por ciento de Jos nifios y jOvenes entre 6 v 14 
afios. Cabe sefialar que el Programa Estatal sostiene que para el ciclo 1996-1997 se 
atendia el 99% de nifios en edad 6-II afios, mientras que en ese mismo ciclo el 

porcentaje obtenido en este trabajo es del 97.76% de la demanda potencial de 

nifios en edad 6-14 afios. * 

\} respecto, cabe sefalar que durante mi experiencia profesional en el area de planeacién educativa he 
obscrvado que ef “maquillajej” de la informacion es una practica permanente en tos informes oficiales. a través 
de tos que se difunde solo aquella que el sistema estima que la sociedad ~deba” conocer, de tal manera que no se 

arriesgue la permanencia de Jas autoridades en turno al poner en tela de juicio ta efictencia de su administracion.



- Identificar. prevenir y atender el rezago. asi como disminuir Jos porcentajes de 

abandono de la escuela y de extra-edad, como indicadores clave para valorar la 
eficacia del sistema y el cumplimiento de los objetivos de equidad. {ncrementar 
los porcentajes de eficiencia terminal es otro de los indicadores de eficacia 
extema del sistema educativo que el Estado se compromete a mejorar. Para 
lograrlo se pretende proponer un programa de atencién del rezago, a través del 
cual se atenderan problemas en el aprovechamiento escolar en las areas de 
espafio] y matematicas, con caracter preventivo y correctivo entre tos ciclos 
escolares. 

- Abatir el rezago en la educacioén de adultos, a través de la promocién de 
pedagogia apropiada e impulsar la descentralizacién del INEA: el programa de 
accion incluira un diagndstico de las necesidades de educacién de los adultos, asi 
como de una evaluacién de los programas que actualmente operan en el Estado. 

- Atender la diversidad cultural mediante un programa de educacidn intercultural. 
Para ello se realizaran estudios para dimensionar Jos requerimientos, a fin de 
establecer objetivos y para ello se evaluardan los programas que operan en el 
Estado. 

- Se elaborara material didactico para mejorar el aprovechamiento escolar como 
ficheros. guias de planeacion y evaluacion para lo cual se plantea la participacién 
de los padres de familia. La meta a cumplir es la reduccion de un 2% anual en el 
rezago educativo en primaria. 

Calidad 

- Atender los factores que condicionan la calidad, como la formacién docente. la 

curricula, la metodologia de ensefianza, !os materiales didacticos y las 

condiciones de trabajo en las escuelas. Para ello se pretende asegurar que todos 
los maestros accedan a procesos de desarrollo profesional. 

Sistemas de evaluacion. 

1 Estado se propone promover la cultura de investigacién y evaluacion como instrumento 
de mejora y desarrollo del sistema educativo, asi como la formacion de cuadros para la 

elaboracién de diagndsticos, identificacion de problemas, analisis y formulacién de 
programas y proyectos de investigacién, desarrollo y evaluacion. Para ello se disefiara y 
operara el Sistema Estatal de Evaluacion, a través del cual se definiran los indicadores 
educativos mds importantes yv las metodologias técnicas y procedimientos de 
concentracion. sistematizacién y operacionalizacién de la informacion que se emplearan. 
Este sistema organizard la evaluacién de la educacion alrededor de tres unidades de 
analisis: el funcionamiento del sistema, el centro escolar y el aula. 

Como se puede observar, en los objetivos del Programa Educativo esta presente la necesidad 

de la elaboracién de diagnésticos. investigaciones y de una evaluacién permanente, aunque el} 
planteamiento de los objetivos es cualitativo, no cuantitativo ~a excepcidn de lo referente al
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logro de atencién al 100% de la demanda de educacién primaria de nifios en edad 6-14 afios 
para el ahio 2000-. Esta falta de precisién cuantitativa dificulta la evaluacion de los resultados. 
No obstante, durante el periodo analizado se podra observar el avance logrado en cada uno de 
los indicadores. Por otra parte, el Programa Educative refiere los indicadores de desercidn, 
eficiencia terminal, extra-edad y reprobacién de manera implicita al mencionar la necesidad 

de programas de apoyo para mejorar el aprovechamiento escolar, sin mencionar la gama de 
indicadores existentes que también se relacionan con el aprovechamiento escolar. Sin 
embargo. considerando que no es la intencién de este trabajo hacer una critica al Programa 

Educativo Estatal de la entidad, sdlo se considerara éste como punto de referencia de los 
abjetivos formales planteados por la institucion rectora del sistema educativo de la entidad.



CAPITULO I 

l ASPECTOS GEOGRAFICOS E HISTORICOS DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. 

1.1 Ubicacion geografica y superficie territorial. 
  

  

  

“Baja California se encuentra localizada en la region Noroeste de lu 
Republica Mexicana, en la parte Norte de la peninsula y se ubica 

geograficamente entre los meridianos I17° 07 y 122° 47’ de longitud oeste y 
entre los paralelos 28°00’ Y 32° 43’ de latitud norte.’”* 

Limita al norte con Estados Unidos de Norteamérica, compartiendo con ese pais una frontera 
de 265 km. de los cuales 233 corresponden al Estado de Arizona. Cabe sefialar que este 
limite es de suma importancia, por un lado, permite la existencia de relaciones comerciales, 
industriales y turisticas con la parte sur del Estado de California, que es una zona de las mas 
dindmicas y prdésperas del pais vecino y por otro, debido al hecho de que por él pasan una 
gran cantidad de emigrantes rumbo al pais vecino. Al noreste del Estado, siguiendo el cauce 
del Rio Colorado, Baja California colinda con el Estado de Arizona, E. U. A. y Sonora, 

México. Este corredor entre Ja frontera con Arizona y el Golfo de California es el unico 
vinculo terrestre de la peninsula con el resto del pais. Hacia el sur se encuentra limitado por 
el Estado de Baja California Sur, al poniente por el Océano Pacifico y al noreste por el Golfo 
de California. Registra una anchura maxima de 265 km”. correspondiente a la frontera norte. 

Tiene el Estado 1,380 km?. de litoral, siendo 740 km’. costa del Océano Pacifico y 640 km. 
de costa del Golfo de California, lo que representa el 11.6% del total de litorales del pais. 

Estos litorales. aunados a las 200 millas de mar patrimonial, representan un gran potencial 
economico para el Estado y el pais en general. 

° Consejo Nacional de Poblacién (CONEPO). Secretaria General de Gobierno del Estado. Programa de 

Estudios de Poblacion. 3ra. edicidn 1997. Pag. no. 4.



Conforme a los datos del INEGI, en 1990 el Estado contaba con una superficie territorial 
(continental e insular) de 70113 km?, los cuales representan el 3.7% del territorio total del 

pais (1°967,.183 km?.), ocupando la undécima posicién entre las entidades. Politicamente 
estaba dividido en cuatro municipios hasta 1995: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana; 
siendo Ensenada el mas extenso con 51,952.3 kms. representando el 74.1% de la superficie 
total del Estado; entre los mas poblados se encuentran Tijuana y Mexicali que concentraban 
aproximadamente el 81% de los habitantes en el Estado. Seguin informacién proporcionada 
por INEGI la entidad cuenta con 4.545 localidades, distribuidas 1,646 en el Municipio de 
Ensenada, 1.894 en Mexicali. 49] en Tecate y 514 en Tijuana. 

Sin embargo. la Ley Organica de la Administracién Publica Municipal, segtin Decreto No. 
166 publicado en Diario Oficial del 21 de julio de 1995, establece que el Estado de Baja 
California cuenta con una superficie territorial de 71,777.589 km?.. distribuidos en los cinco 

municipios que se sefialan a continuacion: 

DISTRIBUCION TERRITORIAL Y PORCENTAJE POR MUNICIPIO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Julio de 1995. 
Cuadro no.1 
  

  

  

  

  

        

MUNICIPIO EXT. TERRITORIAL % 

(KM?) 
Ensenada 52,510.712 73.16 

| Mexicali 13.935.454 19.42 

‘Tecate 3,578.454 5.0 

Tiyuana 1,239.49 17 

Playas de Rosarito ‘ 913.32 0.72     

Fuente: SEBS-ISEP. Grupo Técnico Estatal. Gobierno det estado de Baja California, Programa para Abatir el_Rezago en 
Educacion Inicial y Basica det Estado. PAREIBE, ju 

lio de 1997, pag. no. 9 

Cabe sefialar que el analisis de los indicadores educativos que se desarrollaran en este trabajo 
considerara cuatro municipios: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana, por razones historicas y 
técnico- metodologicas, ya que el Municipio de Playas de Rosarito para el afio de 1996 ain no 
se incorporaba al Sistema Integral de Estadisticas Continuas (SIDEC), por lo que éste se 
analiza a través del Municipio de Tijuana. 

1.1.1 Orografia. 

La peninsula de Baja California es una franja angosta de tierra recorrida longitudinalmente 
con direccién noroeste-sureste por cadenas montafiosas que son una prolongacion de la sierra 
nevada de California y que estan separadas por valles de escasa altitud. 

En conjunto, el Estado se constituye por tres zonas morfolégicas: La vertiente oriental 
californiana, la regién montafiosa del sistema californiano, y la vertiente occidental 
californiana. La primera se localiza a lo largo del litoral del Golfo de California, es escarpada
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¥ anyosta en su mayor parte. excepto en la desembocadura del rio colorado. en donde se 
encuentra el Valle de Mexicali. 
1.1.2 Uidrografia. 

La hidrografia de Baja California esta determinada por Jas condiciones climatoldgicas de la 
region, ya que la mayoria de los arroyos se encuentran secos la mayor parte del afio y 

solamente llegan a convertirse en rios caudalosos en los meses de diciembre y enero. que 
comprenden la época de lluvias. 

El] mas importante de la entidad es el Rio Colorado, cuenta con agua todo el afio. Tiene una 

extension de 96 km. Se origina en las montafias rocallosas de Wyoming, E.U.A y constituye 
la principal fuente de agua dulce del Estado; sus beneficios alcanzan también algunas regiones 
del Estado de Sonora. 

Otros rios de] Estado tienen su desembocadura en el Océano Pacifico y son: El Rio Tijuana 

que se origina en el arroyo “Agua Hechicera” en la Sierra de Juarez; el Rio Tecate nace en el 
poblado que le da su nombre. el Rio Las Palmas que con sus afluentes Arroyos Secos, de la 
Cienega y Calabaza abastecen a la presa Abelardo L. Rodriguez de Tijuana. Otros que se 
originan en la sierra de Juarez son: Guadalupe. San Carlos y San Isidro, desembocando el 

segundo en la Bahia de todos los Santos. Los que se forman en la Sierra de San Pedro Martir 
son: San Rafael. San Telmo y Santo Domingo. Los Rios San Vicente y San Fernando forman 
sendos cafiones. que Ilevan los mismos nombres. 

1.1.3 Clima. 

En Baja California existen fundamentalmente dos tipos genéricos de clima: los templados - 
humedos que se presentan en las partes altas de las sierras y los secos que se localizan en el 
resto del Estado. En general, ambas clases de climas se caracterizan por fuertes oscilaciones 
térmicas y pluviométricas. 

En resumen, casi todo el Estado, excepto el noroeste, tiene un clima desértico y 

semidesértico, seco durante todo el afio y muy caliente, con una temperatura media anual 
sobre 18°C., aunque se registran en lo general intensos frios en invierno. 

1.2 Caracteristicas econdmicas. 

1.2.1 Agricultura. 

La entidad cuenta con dos zonas agropecuarias claramente diferenciadas entre si, con 
caracteristicas ecologicas, infraestructura y niveles de desarrollo distintos. La zona Costa, 

que esté comprendida por Ensenada, Tijuana y Tecate, donde se practica una agricultura de 
temporal y de riego; fa regién del Valle de Mexicali, que cuenta con una agricultura de riego 
superficial y por bombeo.



De acuerdo con informacion proporcionada por el VII Censo Agricola Ganadero en 1991 

etectuado por el INEGI. la superficie con actividad agropecuaria fue de 1°536.640.558 has. 
En la produccién agricola del Estado, por tonelaje se distingue: el trigo, algodén. alfalfa. rye 

grass, tomate. cartamo. sorgo. cebollin. cebolla, melén. papa, pepino. sandia y vid. entre otros. 

De acuerdo con la informacion proporcionada por el INEGI, a través del Anuario Estadistico 
de Baja California, en el ciclo agricola 1994-1995, del total de 303,659.682 has. productivas, 
la superficie sembrada en el Estado fue de 244,328 hectareas, lo que representé el 80.46% del 
total, de las cuales sélo se cosecharon 239,000 has. Esta cosecha tuvo un valor comercial de 
2°132.970.12 pesos. 

1.2.2. Ganaderia. 

La ganaderia a diferencia de la agricultura, no se ha caracterizado por ser una actividad con 
fuerte impacto en la estructura econdmica regional: su importancia ha descendido. La 
contribucion al PIB decrecidé del 1.9% en 1970 al 1.5% en 1980. En los ultimos aiios esta 
tendencia se ha mantenido, asi lo demuestra el hecho de que ef valor bruto de Ja produccion a 
precios de 1980. representaba en 1989 el 73.6% del valor de 1980. 

1.2.3 Produccidn forestal 

La superficie forestal del Estado es de 5°623,200 hectareas, integradas en un 63% por 
matorral, 31% arbustivas, un 2% de bosques de pino, encino y mixtos. El 4% restante es area 
forestal desprovista de arbolado destinado a otros usos. 

1.2.4 Pesca. 

El Estado posee una basta zona pesquera, ademas dispone de 76,800 has. de lagunas, esteros y 
bahias en las que se pueden desarrollar cultivos acuicolas. Se cuenta con més de 80 especies 
susceptibles de ser explotadas, aunque el desarrollo de la actividad se ha basado 
principalmente en la captura de especies de mayor abundancia y valor comercial, como la 
langosta, abulén, anchoveta, atin, sardina, camaron, etc. De igual forma, de las extensas 

zonas pesqueras disponibles, solo se han aportado las mismas especies, sin extenderse a otras, 
lo cual ha originado una sobreexplotacion de estos recursos naturales. 

Se cuenta con cuatro puertos importantes. Ensenada, el Sauzal, Isla de Cedros por la vertiente 
del Pacifico y por el lado del Golfo de California, San Felipe. 

De acuerdo al Anuario Estadistico de Baja California, para 1993 la produccién agropecuaria, 
silvicultura y pesca produjeron el 4.23% del producto interno brute estatal.



1.2.5 Poblacién econdmicamente activa. 

La poblacién total a nivel nacional crece a un ritmo del 2.85%, en tanto el estado en un 4.29% 

. los porcentajes relativos de crecimiento para 1995 son: Ensenada 3.5%, Mexicali 2.6%. 
Tecate 3.5%, Tijuana 5.9%. Playas de Rosarito 5.9%°. Sin embargo. Ja dispersion 
demografica en la entidad era de 29.43 habitantes por km’. 

De acuerdo a los datos del XI Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990 y el Conteo de 

Poblacion y Vivienda de 1995, la poblacién econémicamente activa se ha incrementado en un 
54.68%. lo que representa 894,702 habitantes de la cual la poblacién ocupada se incremento 

en un 55.15%, correspondiéndole el 17.45% al sector primario, el 78.35% al sector secundario 
y el 59.68% al sector terciario. De igual manera el porcentaje de la poblacién desocupada se 
incremento de manera proporcional al aumento poblacional en un 34.30%. 

Cabe sefialar que en base a la informacion de dicho porcentaje en estas ramas de actividad 

economica, se observa una participacion quinquenal promedio del 8.18%. 

La poblacién econdmicamente inactiva se incrementé en un 1.62%, lo que representa 623,783 
habitantes, distnbuidos entre estudiantes. amas de casa y “otros”. concepto donde se ubica la 

mayor parte de la poblacion inactiva. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA DEL ESTADO. 

Cuadro no. 2 
  

  

  

Concepto 1990 1995 % diferencia 

Poblacién Econémicamente Activa 578,395 894,702 54.68 

¢ Poblacién Ocupada 565,471 877,345 55.15 

a) Sector primario 58,584 68,784 17.41 

b) Sector secundario 179,527 320,231 78.37 

c) Sector terciario 305,382 484,645 59.68 

e Poblacién desocupada 12,924 17,357 34.30 

Poblacién econdmicamente Inactiva 558,838 623,783 11.62 

e Estudiantes 177,152 201,731 13.87 

¢ Hogar 297,302 308,274 3.69 

e Otro tipo de actividad 83,826 113,778 35.73         
  

Fuente. SEBS-ISEP Docto, grupo Técnico Estatal. Gobierno del Estado de Baja California. Programa para Abatir e] Rezago de 
Educacién [nical y Basica del Estado PAREIBE, julio de 1997, pag. no.? 

ag. 20 

* Ibid. pag 19



1.2.6 Nivel de ingresos de la poblacién econdmicamente activa. 

‘De acuerdo al Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, el nivel de ingreso 
de la poblacién ocupada que oscila entre 0 vy 35 salarios minimos se 

distribuye de la siguiente forma: 

41% de la poblacién ocupada recibe mas de 2 a 5 salarios minimos. 
El 30.1% recibe ingresos de | a 2 salarios minimos. 
£1 16.9% percibe ingresos superiores a 5 salarios minimos. / 
E19.4% de la poblacién ocupada recibe menos de un salario minimo'” 

La distribucién del ingreso anual per cdpitu aproximada de acuerdo a la poblacién 
econdmicamente activa y el producto interno bruto de Baja California, para 1995. es de 

23.698.80 pesos, es decir 1.974.83 pesos mensuales. 

(3 Antecedentes histéricos de Baja California. 

MAPA ACTUAL DE BAJA CALIFORNIA 

a 

001 Ensenada 

002 Mexicali 

003 Tecate 

004 Tijuana 

005 Rosarito 

  

\ 

4 

Distribucion geo-politica de Baja Califomia a partir de] 21 de julio de 1995 

      

En su afan de conquista, dominio y ambicién de riquezas, la peninsula de Baja California fué 
descubierta por Fortin Jiménez en el afio de 1533, denominada asi por los occidentales, 
influenciados por la tierra que se encontraba en la isla California, descrita en un pasaje de la 

novela caballeresca denominada Las Sergas de Esplandian, escrita por el espafiol Garcia 
Hernandez de Montalvo, aproximadamente en 1492 y dado que se suponia que California era 
una isla, igual a dicho pasaje . 

* Ibid pag. 9



Los intentos de los espafioles por colonizar la Peninsula fueron infructuosos. hasta gue los 
misioneros jesuitas. quienes se dieron a la tarea de conquistar espiritualmente a los nativos. la 

llevaron a cabo. 

El padre Salvatierra de la orden de los jesuitas fund6é en 1697 la primera misién en Baja 

California Sur: durante los 70 afios de la estancia jesuita se fundaron en Baja California tres 

misiones. 

£1] Virrey Bucareli autoriz6 en 1772 la division de la Peninsula en dos partes: la primera fué 
conovida como la Alta California o la Nueva California, siendo destinada a los franciscanos y 

la segunda se nombr6 Vieja California, la cual fue asignada a los dominicos. 

“La Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de octubre 
de 1824 dd el cardcter de territorios federales, a las dos partes de la 

Peninsula”. 

Bajo el control directo del centro en 1835 se divide el territorio de la Baja o Vicja California 

en tres partidos: del sur o de San José del Cabo, del Centro o Loreto y del Norte o de 
Fronteras. que colindaba con la Alta California. 

DISTRIBUCION GEO-POLITICA ANTERIOR A LOS TRATADOS DE 
GUADALUPE, HIDALGO (2 DE FEBRERO DE 1848). 

  

       
BE 1 BEF] ceamromos 

| €sravoa       
Mapa: UABC. Vision Histdrica de la Frontera Norte de México. Centro de Investigaciones Historicas 

UNAM-UABC, 198. p. 83 

  

' Walther, Meade.: El Distrito Norte de Baja California. Universidad Autonoma de Baja California. 1986. 

P.p.17.



Por los tratados de Guadalupe - Hidalgo. celebrados con Estadas Unidos el 2 de febrero de 
1848. México perdié la Alta California. quedandole la Peninsula de la Baja California. En 
1877 ésta se dividid en los Distritos Norte y Sur. El Distrito Norte correspondia al hoy Estado 
de Baja California. Se encontraba practicamente despoblado y fue preocupacion del gobierno 

federal colonizarlo de varias maneras y con distintos estimulos. Solo la region noroeste del 

Distrito Norte. donde las condiciones climatolagicas eran benignas, estaba poblado. En 1930, 
los Distritos mencionados cambian a territorio Norte y Sur. Hasta 1944, el primero estaba 

constituido por tres delegaciones, agregandose una mas en ese afio: Tecate. 

f:l lo de enero de 1952 se publica el decreto de creacion del Estado de Baja California con sus 
cuatro municipios. 

Durante el régimen del Gral. Porfirio Diaz (1876-1910) se otorgaron algunas concesiones de 
lierras para colonizar el Distrito Norte de la Baja California, los beneficiarios traspasaron sus 

derechos a compafiias norteamericanas que tenian por objeto impulsar la colonizacién de estas 
uerras. 

La Lev de Deslindes y Baldios también favorecié el establecimiento de grandes compariias 
por las facilidades y los bajos precios de las tierras (10 ctvs. por ha.). Como estos latifundios 

pretendian explotar los recursos a base de aparcerias y arrendamiento, especialmente de 
extranjeros. en la practica, fueron un obstaculo para la verdadera colonizacion nacional. 

Hacia 1903-1904. como consecuencia de las obras de irrigacion para aprovechar las aguas del 
Rio Colorado para regar e] Valle de Mexicali, la construccion del Canal Alamo y el uso de 

agua conforme al derecho internacional, se abrieron algunas tierras al cultivo algodonero, 
apareciendo el primer grupo colonizador de alguna importancia. 

En 1910, el Territorio Norte de Baja California tenia una poblacién de 9,670 habitantes. En el 
poblamiento y desarrollo del hoy Estado de Baja California, han tenido gran importancia los 

fenémenos migratorios. 

La etapa de 1910 a 1940, era de lento crecimiento poblacional, pero dié inicio a su desarrollo 
econdmico. En lo interno, la apertura de tierras al cultivo del algodon en el Valle de 
Mexicali; el reparto de las mismas a campesinos mexicanos; la creacion del Distrito de Riego 
del Rio Colorado; la Zona Libre de la Peninsula de Baja California y parcial de Sonora y la 

iniciacion de la construccién del Ferrocarril Sonora-Baja California. En lo externo, la 

Primera Guerra Mundial; la Ley Seca y la Crisis Econémica de 1929 en Estados Unidos, 
favorecieron el desarrollo de la agricultura y el incremento del comercio, de los servicios y 
del turismo en Baja California. 

Las principales ciudades bajacalifornianas se convirtieron en polo de atraccion para miles de 
mexicanos que, provenientes de diferentes estados del pais o del extranjero, Vinieron a 
enriquecer con su pensamiento, presencia y trabajo, la conciencia e identidad nacional. 

La poblacién de Baja California llegé a 78,907 habitantes en 1940, aumentando un poco mas 
de 8 veces la poblacién respecto de 1910. De 1940 a 1970, Baja California presenté una 
dindmica poblacional muy acelerada, tanto desde el punto de vista regional, como nacional.



Es importante resaltar que las ciudades del Estado de Baja California se desarrollaron a lo 

largo de este siglo. colonizandose con poblacién proveniente de todas las entidades de la 
Republica Mexicana, principalmente de: La Paz, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco. 

Michoacan, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Nuevo Leon y D. F., razon por la que actualmente 

se dice que la poblacion de bajacalifornia es un “mozaico” representativo de la poblacién 
mexicana. En 1900 se inicié el proceso de inmigracion de chinos para el cultivo y deslinde de 
tierras, lo que dio inicio a la colonizacion de inmigrantes extranjeros en busqueda de tierras y 

oportunidades de trabajo.. 

“En la entidad existe poblacion indigena regional: el grupo cochimi, que se 
divide en quilihuas o cahuilas y se ubican en la Sierra de San Pedro 
Martir, cucapds que se localizan en la Rivera del Rio Colorado, los Pai-Pai 
de Santa Catarina, los gimiles en Ensenada y los Kumiay en Tecate". u 

Fsta poblacién actualmente no rebasa los 1000 habitantes. En cuanto a la poblacién indigena 

proveniente de Oaxaca, poblacion mixteca-zapoteca y triqui localizadas en la colonia obrera 
de la ciudad de Tijuana y en el Sur de Ensenada en el Valle de San Quintin, parte de ella es 
poblacién “flotante”, que inmigra durante los ciclos de produccion agricola, para 
posteriormente emigrar hacia otras entidades de la Republica en busqueda de otros ciclos 

productivos: fendmeno sociologico, cuyo tema se analizara mas adelante en un apartado de 

este trabajo. 

los factores que favorecieron este crecimiento poblacional, se relacionan fuertemente con el 

desarrollo econdmico, social y politico ocasionade por la terminacion del Ferrocarmi) Sonora- 

Baja California y la red de carreteras que comunicaron definitivamente nuestra regién con el 
resto del pais. La construccién de la Presa Morelos y la ampliacién de la red de canales de 
irrigacién del Valle de Mexicali, que duplicaron la superficie cultivable, las obras de 

modernizacién del Puerto de Ensenada. La zona libre, el programa de contratacion de 
braceros, el programa de industrializacién de la zona fronteriza y el incremento de la industria 
maquiladora, que influyeron para retener y radicar a una corriente migratoria que desde la 
década de los 40’s, se ha movido atraida por la expectativa de encontrar ocupacion en la 

Union Americana. 

La poblacién alcanzaba 870,421 habitantes en 1970, equivalente a casi I] veces la poblacién 
existente en 1940. Las ciudades del Estado, primero Mexicali, luego Tijuana, Ensenada y 
Tecate, se convirtieron en polos de atraccién, que incapaces de ampliar las fuentes de 

ocupacién, vivienda y servicios al ritmo que se requeria, presentaron problemas de anarquia 

urbana, condiciones precarias de vida y elevados niveles de subocupacién. 

A pesar de los problemas existentes, la poblacién pasd de 870,421 habitantes en 1970 a 
1.660,855 en 1990, es decir, casi se duplicé en un periodo de 20 afios y actualmente se 
constituye por 2,112,140 habitantes, lo que cuantitativamente respecto al total de la poblacion 
en el pais, representa el 2.5%. 

  

‘1 Martinez, Pablo L.,: Compendio de Historia de Baja California (libro auxiliar de consulta), Instituto de 

Investigaciones Histéricas del Estado de Baja California. Ed. Talleres Graficos de la UABC, 1986. Pag. 13



la distribucién de la poblacion con respecto al total de la entidad se distribuye de la siguiente 
manera: Tijuana (que es el municipio territorialmente mas pequefio) el 46%, Mexicali el 

33%. Ensenada (el municipio geograficamente mas grande de fa entidad) el 14.9%. Tecate el 
3% v Playas de Rosarito e] 2.2%, distribucién que resulta indirectamente proporcional con 
la extension territorial de cada uno de los municipios. 

Para 1995 segun informacién proporcionada por el Consejo Estatal de Poblacion en la entidad 
la dispersion demografica era de 29.4 km? por habitante. 

|.4 Antecedentes historicos de la educacién primaria en Baja California. 

“Durante el periodo de dominacién espafiola, en la peninsula de Baja 
California no existia una instruccién en el sentido formal en que en la 
actualidad la conocemos, para el indigena o el mestizo, ya que la labor de 
los misioneros, tanto jesuitas como dominicos y franciscanos se concreté 

exclusivamente a la doctrina cristiana, algunos cantos religiosos y 
ensenanza agricola dirigida a nifios y jovenes principalmente aa 

Ast prevalecié el panorama educativo durante los siglos XVII -XVIHI y hasta el XIX se 
tienen referencias sobre la existencia de “maestros” - por.lo general clérigos - que eran 
contratados por algunos padres de familia para instruir a sus hijos. 

La primera escuela primaria ubicada en lo que actualmente es el Estado de Baja California 
se fund6 en el poblado de Santo Tomas (actualmente perteneciente al municipio de Ensenada) 

en 1869, de financiamiento particular, pero subsidiada por el Ayuntamiento. Posteriormente 
en 1872 se funda otra, en Real del Castillo y para fines de los setentas del siglo XIX, la 
poblacion de San Vicente y el area del Rancho de Tijuana cuentan con sus escuelas. 

En 1895 se fundaron escuelas en el Rosario y Tecate y en 1907 la entidad contaba con II 

escuelas oficiales elementales y dos superiores que atendian en conjunto a mas de 500 
alumnos a cargo de 28 maestros. 

A partir de 1915 se fundaron las primeras escuelas en el Valle de Mexicali en las colonias 
agricolas: Castro, San Isidro, Rivera, Algodones, Hechicera. 

Hacia 1919 se establecié la Direccion General de Instruccién Publica, de la que dependian 32 
escuelas. en su mayoria elementales, con una poblacién de 1844 alumnos, atendida por 60 
maestros. En el afio de 1927 funcionaban 54 escuelas, todas oficiales: 14 elementales, 4 

superiores, 33 rurales, una nocturna, una técnica industrial y una normal preparatoria. En los 
afios treintas el numero de escuelas crecié ligeramente, pero la demanda aumentdé 
considerablemente hasta elevarse la inscripcién a 8,434 educandos en el ciclo escolar 1933-34, 
debido a la aplicacién del reparto agrario, - en especial en el Valle de Mexicali -, que 
afront6 la !legada de numerosas familias de diferentes partes del pais. 

* Panorama Histérico de Baja California. Instituto de Investigaciones Histéricas de la UABC-UNAM. Ed. 

Talleres Graficos de la UABC. 1980. Pag. 601



Es importante mencionar que la politica educativa del Territorio estaba orientada hacia la 
tundacion de una escuela en cada centro de poblacién por mas pequefio que éste fuera. 

[a explosién demografica de los treinta hizo indispensable elevar el numero de planteles para 
satistacer las nuevas necesidades educativas. Ante la demanda educativa, fundamentalmente 

de educacion primaria, se creo el Patronato de Educacion del Valle de Mexicali en 1947. 

En los afios 1950-5] fueron atendidos 40,000 alumnos en 162 escuelas primarias. En esos 

afios comenzaron a fundarse las escuelas primarias particulares. Hacia 1952, ultimo afio de 
existencia del Territorio, funcionaba el siguiente numero de primarias: Primarias urbanas: 47. 
primarias rurales: 178. primarias particulares incorporadas: 9 y 2 primarias nocturnas 

(adultos): 

Sin embargo. a pesar del estuerzo realizado por atender la demanda de educaci6n primaria. se 
quedo sin recibirla el 2.5% de la poblacion en edad escolar. 

El Sistema Educativo Estatal se crea en 1953, pero surge operativamente hasta 1955. iniciando 

con los siguientes centros de trabajo del nivel de educacién primaria: 

Federales: 125, estatales :131, particulares:15, total: 271 

Durante el periodo del gobierno de Braulio Maldonado Sandez (1953-1959) fueron construrdos 
133 edificios de educacién primaria. 

in un promedio de diez afios de 1965 a 1975 las escuelas se incrementaron de 401 a 463. 
distribuidas de la siguiente manera: 

EVOLUCION HISTORICA DE ESCUELAS PRIMARIAS EN BAJA CALIFORNIA 
Ciclo escolar 1965-1976 

  

  

  

              

Cuadro no. 3 

Afio Federal Estatal Particular Total 

1965-1966 189 204 8 401 

1970-1971 268 188 10 466 

1975-1976 391 243 29 663 
  

Fuente: Panorama histérico de Baja California. Centro de Investigaciones Historicas. UNAM - UABC, pag. 602. 

En 1977 se crea la Secretaria de Educacion y Bienestar Social de Gobierno del Estado y en 

1978 la Unidad de Servicios Educativos Descentralizados (USED), el cual se convierte a partir 
de 1992 en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagégicos de Baja California. 

Actualmente ambos organismos; !a Secretaria de Educacién y Bienestar Social de Gobierno 

del Estado (SEBS) y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagégicos (ISEP) se encuentran 
en proceso de integracién y desconcentracién municipal de los procesos administrativos y 
operativos. lo que llevara a la creacion de una misma Institucién rectora del sector educativo 
estatal.



2. INDICADORES EDUCATIVOS 

- Aproximacion hacia los indicadores educativos. 

Los indicadores educativos de cualquier nivel son diversos y estos pueden ser externos 0 
internos al sistema educativo. Los externos se refieren a todos aquellos que se generan por 
aspectos sociales, econémicos y familiares sobre los que el sector educativo tiene poco o nulo 

control: por ejemplo: la desintegracion familiar que afecta directamente en el 

aprovechamiento del educando, el nivel socioecondmico de los padres de los estudiantes, etc. 

Los indicadores internos se relacionan con todos los aspectos que se procesan dentro del 
ambito educativo; éstos son muchos, pero en el presente trabajo se analizaran Jos que se 
estima inciden en el aprovechamiento escolar. Sin embargo, se incluyen algunos indicadores 
que por su relevancia no podrian quedar al margen del presente diagnostico. 

Para una mejor comprension del tema, a continuacion se esquematiza la clasificacién que se 

desarrollara en este trabajo: 

Clasificacién de los indicadores educativos: 

Conceptualizacién del término “indicador educativo”. 

2.1.1 Grado promedio de escolaridad. 

2.1 Indicadores 2.1.2 Analfabetismo. 
referenciales 2.1.3 Tasa de escolarizacion de la 

poblacién 4-24 afios. 

2.2.1 Estimacién de la evolucién historica de la demanda 
potencial de la educacién primarta (1992-1993 a 1996- 1997) 

2.2.2 Tasa de esolarizacién de nifios en edad 6-14. 
22 indicadores 2.2.3 Evolucién histérica de la matricula de educacién primaria 

sbert (1990-199} - 1996-1997) 
cobertura 2.2.4 Prondéstico de ta demanda de educacién primaria por 

atender del ciclo escolar 1997-1998 al 2000-2001 . 

 



2.3 Indicadores 

de 

acceso (equidad) 

  

2.3.1 Distribucién 
de la matricula 

por tipo de 
sostenimiento 

2.3.2 Distribucién 

de la matricula 

por municipio 

2.3.3 Distribucién de la 
matricula por 

modalidad educativa. 

5 

3 

to
 an 

2.3.1.1 Federalizado 

3.1.2 Estatal 

43 Particular 

2.3.2.1 Ensenada 

2.3.2.2 Mexicali 
2.3.2.3 Tecate 

2.3.3.4 Tijuana 

2.3.3.1 Formal 
2.3.3.2.1 Primaria 

indigena 

2.3.3.2.2 Primaria 

migrante indigena. 

2.3.3.2 Bilingtie y 
bicultural. 

(indigena) 

2.3.3.3.1 Primaria 

CONAFE 

2.3.3.3.2 Primaria 

CONAFE migrante. 

2.3.3.3 Comunitaria 

(CONAFE).



2.4 Indicadores 

de eficiencia. 

  
2.4.1 Rendimiento 

Escolar (1990-1995). 

  

2.4.1.1.1 Eficiencia terminal 

2.4.1.1 Eficiencia terminal. anterior / ; 
2.4,1.1.2 Eficiencia terminal 

ajustada 

2.4.1.2 Desercion. { 2.4.1.2.) Desercion total 

4.13 Reprobacion. 2.4.1.3.1 Reprobacton 

por grado y total 

2.4.1.4 Promocidén por 

grado y total. 

2.4.1.5 Absorcién a 
secundaria (1990-1996). 
Alumnos de primer grado 
de primaria que cursaron 
tercer grado de preescolar.



2.5.1 Relacién alumno 2 2.5.1.1 Escuelas Unitarias. 

/maestro. 

2.5.2 Relacién alumno/grupo. 2.5.2.1 Escuelas de Organizacion 

Incompleta 

2.5 Indicadores 

de Gestion. 

(ciclo escolar 1996-97) 

2.5.3 Relacién 
alumno/escuela. 

2.5.4 Relacién alumno/aula. 2.5.5.L1 Costo 
alumno/maestro de 

escuelas federalizadas y 

2.5.5 Econémicas 2.5.5.1 Costa estatales. 
(ciclo escolar 1996-97) |alumno/macstro.) — 2.5.5.1.2 Costo 

alumno/maestro de 

escuelas particulares



- CONCEPTUALIZACION 

Detinir el concepto indicador es complicado, aunque en el Jenguaje comun se utiliza 

‘..como una medida estadistica que presenta una vision de un aspecto de 

la sociedad si bien se les reconoce con facilidad su definicién conceptual es 
syed 

dificil 

Richard Shavelson propone no dar una definicion precisa y definitiva, sino conceptualizarlos 
como una estadistica individual 0 compuesta que pretende ser una unidad de informacion 

con capacidad de proporcionar una vision general de las condiciones de un sistema tan 

complejo como el educativo. ya que provee de elementos para hacer comparaciones. elaborar 
juicios evaluativos. analizar tendencias v predecir cambios. 

“On indicador es una combinacién de variables relacionadas que nos 
proporcionan una vision general del estado de algun uspecto del sistema 

que se describa. Un indicader no es mas que una especie de guia de 

navegacion, un punto, una sefial: no resuelve todos los problemas, ni da 

toda la informacién. tinicamente es una simplificacion necesaria, es por 
tanto, un punto de referencia. © 8 

Los indicadores son titiles en la elaboracion de diagnosticos y se consideran como base de 

apoyo técnico en el ambito politico y durante la toma de decisiones. 

Es importante destacar que aunque los indicadores son estadisticas, no cualquier estadistica 
es indicador. Sdlo aquellas estadisticas capaces de dar una idea global y sentar las bases para 
elaborar un juicio sobre el sistema educativo, serfan considerados indicadores. De alli que las 

estadisticas deben de reflejar e] estado de factores criticos y relevantes en el funcionamiento 
del sistema educativo y establecer relaciones entre si. 

Los atributos de los indicadores son dos: 

a) Validez interna. Se refiere a la precisidn matematica del calculo realizado para obtener 
indicadores cuantitativos. 

b} Validez externa. Consiste en la capacidad del indicador de representar correctamente el 
fendmeno del sistema educativo; v.gr. el concepto de eficiencia terminal tradicionaimente 

usado en México, en el que se toma en cuenta la matricula total de inicio de los cinco grados 

precedentes, lo que representa de manera inexacta el fendmeno de flujo de alumnos, ya que en 

esta matricula estan incluidos alumnos rezagados repetidores. Para reconstruir la cohorte y 
reportar la eficiencia terminal real se requiere identificar la matricula de inicio de la poblacién 
escolar de primer grado de nuevo ingreso. 

  

'S Loera, Varela Armando. Los indicadores de la Educacién Basica en México: Bases para conformar un 

Sistema. SEP diciembre de 1995. Pag.4. 
'’ SEP.Memoria del Seminario Internacional de Expertos en Indicadores Educativos, Manzanillo, Colima 7 

al 9 de Febrero de 1996. Julio de 1996. pag. 97



Los indicadores potencialmente importantes se pueden considerar como insumos, procesos 
¥ productos. Dependiendo del usuario u objeto de la construccion del indicador, asi como de 

la calidad y cantidad de informacion disponible, aunado a la capacidad de recursos que 

significa obtener indicadores de alta calidad de precisién, se definiran las categorias de 
desagregacion requerido. Todas estas consideraciones sobre la seleccion y grado de 

profundidad en el analisis de los indicadores estan considerados en este trabajo. 

Desde mi punto de vista, un indicador significa la construccién de un elemento, fundamento 

vio evidencia de juicio para el sistema educativo, cuyo objetivo es el de responder a las 

preguntas mas relevantes de su proceso, tales como: el grado promedio de escolaridad. e) 

analfabetismo y la tasa de escolarizacién. 

t's importante destacar que casi todos los indicadores educativos. si se refieren a unidades de 
desagregacion, -o sea grupos de poblacion o de alumnos, familias, escuelas, etc., clasificadas 
por ciertas caracteristicas-. pueden aplicarse como indicadores de equidad. 

Cabe sefialar que la estadistica educativa no es el unico insumo para la interpretacion de la 

realidad educativa, ya que el censo, cuestionarios y otros documentos de caracter estadistico 
sobre ef contexto social y econdémico sirven para elaborar indicadores mas precisos y 

complejos. 

Como reflexion retrospectiva, en México el desarrollo de los indicadores educativos se ha 
vuiado por la preocupacién fundamental de la cobertura de la educacién basica. 
Actualmente la prioridad debe ser la calidad de la educacion, entendida como la conjuncién 
de cobertura, eficacia, equidad y eficiencia. Es por esto que el desarrollo de indicadores 
que permitan interpretar la situacion actual-de la calidad del proceso educativo y de los 
resultados de las diferentes modalidades del sector, es incuestionable. 

Las bases de datos de los indicadores que se desarrollarén en este trabajo tienen su fuente en 
el formato estadistico 0911 (ver anexo 1), formulario que se distribuye en las escuelas para 
que sea contestado por el director, quien a su vez, lo entrega al supervisor de zona escolar, 

mismo que debe verificar ]os datos para ser entregados a las autoridades educativas, quienes a 
su vez revisan los formularios. Una vez revisado se concentra y sistematiza la informacion 
estadistica obtenida para su operacionalizacién. A partir de ahi la estadistica educativa deja 
de ser un ntimero sin significado y se convierte en un indicador o insumo de indicadores mas 

complejos.



2.1 Indicadores referenciales. 

Se refiere a aquellos indicadores educativos que dentro de cualquier diagndstico del sector 
son imprescindibles para la comprensién general y total del tema. Aunque no forman parte 

sustantiva del presente trabajo se incluyen por estimarse complementarios, tales como: el 

grado promedio de escolaridad, el analfabetismo y la tasa de escolarizacién. 

2.1.1 Grado promedio de escolaridad. 

Este indicador se refiere al grado escolar promedio alcanzado por la poblacién total de un 

pais. entidad, municipio o localidad, es decir, al grado académico en que los servicios de 
educacion alcanzan al promedio de toda la poblacion de un determinado universo geografico. 
EI grado promedio de escolaridad de manera implicita denuncia el porcentaje de atencion del 
minimo educativo de la demanda, es decir; de la educacion primaria, ya que éste se rebasa al 
alcanzar un grado de escolaridad promedio mayor a seis grados. 

Lo anterior. tomando en cuenta que la escolarizacion formal, se estima a partir del primer 
grado de educacién primaria y que ésta concluve en el sexto grado. 

El séptimo grado de escolaridad equivale al primer grado de educacion secundaria y el octavo 
grado de escolaridad al segundo grado de este mismo nivel; consecuentemente, el noveno 
grado, al tercer grado de educacién media. 

A partir de este planteamiento, alcanzar el noveno grado de escolaridad de un universo, 
significa alcanzar el primer grado de bachillerato o el equivalente al primer grado de una 
carrera semiprofesional, el doceavo grado de escolaridad representaria el primer grado de una 
carrera profesional a nivel licenciatura, y los quinceavos y dieciseisavos grados equivaldrian 
al nivel de licenciatura; por lo tanto, el diecisieteavo grado significaria el primer semestre de 
post - grado. 

Suponer que en nuestro pais pudi¢ramos alcanzar el décimosegundo grado de escolaridad, 
implicaria que el promedio de la poblacién total existente tendria un nivel de instruccién 
superior al tercer grado de bachillerato, indicador socio - educativo que nos ubicaria ante el 
contexto internacional como un pais de alto grado de desarrollo. Basta mencionar que para 
1991 Canada tenia el 12.5'° grados y Estados Unidos 12.9 grados’® , 

En términos oficiales el grado promedio de escolaridad... 

“Es aquel que corresponde al nivel promedio de instruccidn (por grado 
educativo) de un pais o una poblacion. En nuestro pais se calcula para la 
poblacion de 15 afios y mas. 

  

'5 U.S, Bureau of the Census, International. Educational Attainment an School Attendance. Washington, 
D.C., 1991. Census of Canada,. 1991. 
'6 U.S. Dept. of Education. Washington, D. C., 1992. Digest of Education Statistics 1992.



A través de este indicador cualquier pais puede conocer y evaluar a su 

poblacién realizando este tipo de comparaciones a nivel global. estatal o 
por zonas geograficas especificas. Por lo general este indicador forma 

parte de la informacion demografica de cualquier pais. 

La informaci6n arrojada por este indicador tiene relevancia internacional, ya 

que a través de él la Organizacion de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), etc. realizan comparaciones y andlisis entre paises y 

continentes'”"” 

Como se puede observar durante el ciclo 1996-1997, el grado promedio de escolaridad en 
Baja California (8.07%), mantiene un porcentaje mayor con respecto al alcanzado por la 
Republica Mexicana (7.38%) en un .69%. Contar con un grado promedio de escolaridad 

superior al nacional, representa que el promedio de poblacién Hega actualmente al segundo 
arado de secundaria, en tanto que el nacional alcanza el primer grado de secundaria; 
indicador que es mas sobresaliente si se considera que el estado ocupa el sexto lugar, de los 
mejores promedios existentes entre los treinta y dos estados de la Republica Mexicana. 

  

Grado promedio de escolaridad: 

  

  

  

Ciclo escolar 1996-97 

PROMEDIO NACIONAL PROMEDIO ESTATAL LUGAR QUE OCUPA | 

7.38 8.07 6TO.       
  

Fuente: XI Censo General de Poblacion y Vivienda de | Conteo de poblacion 1995. Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 

El primer lugar !o ocupa el D. F. con el 9.52%, el 20. Nuevo Leén con el 9.28%, el 3ero. 

Coahuila con el 8.30%, el 40. Sonora con el 8.10% y el 5o. con el 8.18%. Los porcentajes 
mas bajos los ocupan Chiapas con el 5.18%, Oaxaca con el 5.55% y Guerrero con el 5.89% 

(Grafica No.1 ). 

'’ SEP. “Indicadores Educativos de 1988-89 a 1994-1995 por Entidad y Repiblica Mexicana”. Direccién 
General de Planeacién, Programacién y Presupuesto de la SEP. 1994, p.p. 26 
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GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PROMEDIO 

NACIONAL (1996-1997). 

Grafica No. | 
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Fuente. XLCenso General de Poblacion y Vivienda de 1990 y Conteo de poblacion 1995, Instituto Nacional de Estadistica ¢ 

Informatica   

En la evolucién hist6rica del grado promedio de escolaridad de la poblacién de 15 afios y mas 

de Baja California, con respecto al promedio nacional durante el periodo que va de los ciclos 
1990-1991 al 1996-1997, el estado mantiene un porcentaje promedio mayor durante todos los 
ciclos de un 1%, segtin se muestra en la grafica no. 2.
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EVOLUCION HISTORICA DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD. 

POBLACION DE 15 ANOS Y MAS EN BAJA CALIFORNIA 
Y PROMEDIO NACIONAL. 

CICLOS 199071991 AL 1996-1997 

Grafica no.2 

  

     
  

  

    

Ciclo % % 
Nal. BOC. 

1990-91 6.5 7.5 

1991-92 6.6 7.6 

1992-93 6.8 V7 

1993-94 6.9 78 
1994-95 7 79 

1995-96 7.2 8 

1996-97 7.3 8 

Prom. Nal. 

@ Prom. Nal. 

BBC.       

  

Fuente: Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos “Grado promedio de escolaridad. poblacion de iS arlos y 

mas. promedio nacional y por entidad federativa’ . ciclos 1990-91 al 1996-97 con base en el XI Censo General de 

Poblaci6n v Vivienda de 1990 y Conteo de Poblacién 1995. s p.i. mimeo. 

2.12  Analfabetismo. 

Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de una nacion es lograr que sus habitantes 
obtengan los conocimientos necesarios para enfrentar satisfactoriamente los problemas de la 
vida diaria. 

“Para los paises en desarrollo el analfabetismo constituye uno de los 
problemas primordiales del desarrollo educativo”. 8 

Es por eso que la educacién de adultos juega un papel muy importante para combatir la 
reproduccién de las desigualdades sociales, ya que representa un segmento del sistema 
educativo que se ha destinado, primordialmente, a los sectores sociales mas pobres. 

“Sus funciones, como se sabe, consisten primordialmente en alfabetizar, 

ofrecer educacién bdsica y capacitacién para la vida proeductiva, a 
aquellos sujetos que -principalmente como consecuencia del lugar 
secundario que han ocupado en el sistema de estratificacion social- 
abandonaron prematuramente la educacién convencional 

tuvieron acceso ala misma”.”” 

  

Oo nunca



“En México este indicador expresa el numero o porcentaje de personas de 
15 afios y mas que no son capaces de leer y escribir una breve y sencilla 

oes . . Fa ob 
exposicion de hechos relativos a su vida cotidiana 

Sin embargo. no pasa inadvertida esta concepcion tan poco critica de! analfabetismo. ya que 
sociolégicamente los analfabetas son hombres oprimidos por el sistema y por tanto son 

expresion de los estratos dominados de la sociedad. Desde esta perspectiva, la alfabetizacidn 
es algo mas que la habilidad de leer y escribir, es un acto de conocimiento, una aproximacion 

critica a la realidad, una toma de conciencia practica de accién y reflexion del hombre frente 
al mundo. adoptando su compromiso histérico, asumiendo su papel de sujetos que hacen y 

rehacen al mundo. En este sentido, como sefiala Pablo Freire : 

La concepcion critica del analfabetismo es una “explicitacién fenoménica- 
reflejo de la estructura de una sociedad en un momento historico dado y es 

ingenuo considerarlo como una especie de mal de nuestros pueblos, como 
una manifestacion de su incapacidad, de su poca inteligencia y aun de su 
apatia’” 

De ahi que: 

“La alfabetizacién y la concientizacidén son inseparables. Todo 

aprendizaje debe estar intimamente asociado a la toma de conciencia de 
ee . 02? 

una situacion real y vivida por el alumno 

Retomando el discurso del presente diagnostico, se observa que (grafica no. 3) la situacién 
del Estado de Baja California al lo. de enero de 1996 en relacién al porcentaje de 
alfabetizacién es congruente con su grado de desarrollo regional, ya que alcanza el 3.8%, lo 

que equivale a 55,370 3 habitantes de 15 afios y mas, lo que representa que, de cada 100 
individuos mayores a 15 afios que forman la entidad, solamente cuatro no saben leer ni 

escribir. Esto quiere decir que el 96% de sus habitantes poseen conocimientos relacionados 
con la lectura, escritura y operaciones matematicas basicas. 

  

°° SEP. Indicadores Educativos: 1988-1989 a 1994-1995, Sub Direccién de Analisis y Sistemas de 
{nformacion de la Direccién General de Planeacién, Programacion y Presupuesto. Pag. 26. 

*' Freire, Pablo,: Pedagogia del Oprimido. Ed. Siglo XXI. La. Ed. 1970, p.p. 12. 
? Ibidem,: Fundamentos Revolucionarios de Pedagogia Popular. Editor 904. Buenos Aires, Argentina, 

pags. 49-50. 
“TINEA. Informe lro. De Enero de 1990-1991 al 1996-1997. S.p.i. mimeo, 1996.
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PORCENTAJE DE POBLACION ANALFABETA AL Iro. DE ENERO DE CADA 

ANO EN BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 
Periodo 1990-1996 

Grafica No. 3 
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Fuente: Instituto Nacional_para la Educacién de los Adultos. “ Estimacion de la Poblacién Analfabeta al 1ro. de enero 1990-1997" . con 
base en los resultados del XI Censo General de Poblacign y Vivienda de 1990 y_Conteo de Poblacion 1995. Abril de 1997, s.pi 

mimeo 
  

Sin embargo, comparado este indicador con paises altamente desarrollados, como Canada que 
para 1991 tenia el 2% y E.U. en 1993 el 0.5%", México cuenta con un porcentaje muy alto 

de analfabetismo. 

Si se observa a nivel nacional el porcentaje del 10.4%, que cuantitativamente significan 
6,205,961 habitantes ( grafica No. 3), el 3.8% de este indicador en Baja California lo situa en 

el segundo lugar, después de! 3.0% del Distrito Federal. (Ver grafica No. 4). Este reducido 

indice de analfabetismo es el resultado de haber entendido que dirigir todos los apoyos y 
esfuerzos al mejoramiento de la educacién basica repercute indudablemente en la disminucién 
del analfabetismo de cualquier region. 

  

“ U.S, Bureau of the Census, International Educational Attainment an School Attendance. Washington D. C. 

5 U.S, Washington, D. C. The World Bank Atlas. Edicién del 25 aniversario 1993. U.S. 1993. 

 



ESTIMACION NACIONAL DE POBLACION ANALFABETA AL lo. DE ENERO 
DE 1996 POR ENTIDAD 

Grafica no. 4+ 
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Fuente: Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos. Estimacion de la Poblacién Analfabeta al lo. de enero de cada afio. 
Direccion de Planeacién y Evaluacion. Estimacién con base a los resultados del XI Censo de Poblacién y Vivienda de 1990 y el conteo 
de Poblacion y Vivienda de 1995 trasiadados al lo de enero de 1996. Asimismo considera a los adultos alfabetisados por el INEA cada 
afto. Los porcentajes estan calculados en relacién a las proyecciones de poblacién del Consejo Nacional de Poblacién (CONAPO) 

Analizando la evolucién decreciente del porcentaje del analfabetismo de ciclo a ciclo, se 
encuentra que ésta es del 1.3%, lo que permite deducir que —de continuar con la misma 
politica educativa- éste disminuira cada 10 afios un 1%. En mi opini6n, la importancia de este 
indicador radica en la capacidad de la Federacién, Estado y Municipio para disminuir las 
desigualdades sociales, fenémeno que estd estrechamente vinculado con el grado de 
desarrollo del pais, asi como de los estados y municipios. Basta observar que las entidades 

que tienen los indices de analfabetismo més altos son los econdémica y socialmente menos 

desarrollados; v. gr. Chiapas ocupa el 32avo. lugar a nivel nacional, con el 24.3%, Guerrero 
el 3lavo con el 23.7% y Oaxaca el 30avo. lugar con el 21.7%.



  

ANALFABETISMO 
ESTIMACION DE LA POBLACION ANALFABETA AL IRO DE ENERO DE 1996. 
  

  

PROMEDIO NACIONAL PROMEDIO ESTATAL LUGAR QUE QCUPA A NIVEL 
NACIONAL BAJA CALIFIRNIA 

19.4% 3.8% 2D0.         
  

Fuente. [faboracion propia en base a la informacton proporcionada por el Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos. Estimacion 

de Ja poblacion analfabeta al 1° de enero de 1996 

Dentro del Estado de Baja California, analizado municipalmente (grafica no. 5), en términos 
porcentuales con respecto al total de la poblacién de I5 afios y mas, la situacion mas 

favorable respecto a este indicador corresponde a Mexicali y Tijuana con el 3%, lo que 
representa 3 analfabetas de cada 100 adultos; en tanto Tecate presenta el 4% y Ensenada el 

6%. Considerando que dichos porcentajes son relativos respecto al total de la poblacion por 
municipio de 15 afios y mas, se puede inferir que el porcentaje mas critico se localiza en 

Ensenada con 13,608 analfabetas y Tecate con 1731. Cuantitativamente el analfabetismo es 
mayor en Tijuana, siguiéndole Mexicali, Ensenada y Tecate. 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR MUNICIPIO 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Grafica no. 5 
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Fuente: Intituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. Conteo del 95. 
Tabulados basicos, Pag. 77 

De un total de poblacién 1’396,438, de los cuales 700,355 son hombres de 15 afios y mas y 
696.083 mujeres de 15 afios y mas, se puede observar que e] analfabetismo femenino es 

31.658. en tanto que el masculino es de 23,679, lo que da un total de 55,337 analfabetas de 15 

afios y mas en 1995 en la entidad, distribuido porcentualmente por municipio de la siguiente 

manera: 

Ensenada el 57%, Mexicali el 55%, Tecate el 53% y Tijuana el 58%.



PORCENTAJE DE ANALFABETISMO POR SEXO 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Grafica no.6 
{ 
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Ensenada Mexicali Tecate Tijuana 

* 13,608 18,308 1731 21,690     

Fuente: Intituto Nacional de Estadistica, Geogratia e Informatica. Conteo del 9§. Tabulados 

basicos. Pag. 77 

*Poblacién Total analfabeta de 15 afios y mas 

A manera de hipotesis de trabajo. puede cunsiderarse que el origen del comportamiento de los 
porcentajes de analfabetismo ubicados en su mayor parte en el sexo femenino de 15 y mas 
afios de edad es socioeconomico y cultural (grafica no.6). En Tijuana se localiza el porcentaje 
mas alto (5.8%): le sigue Ensenada, pero este porcentaje se concentra principalmente en la 

zona rural del Valle de San Quintin, en la localidades que colindan con Baja California Sur. 
A manera de hipdétesis, y tomando en cuenta los apoyos oficiales ofrecidos a favor de la 
disminucién de este indicador educativo, el cual expresa un desequilibrio. En la entidad, 

dicho fenémeno esta asociado con aspectos socio-culturales que son tema de una 
investigacién mas amplia. 

El “analfabeta funcional” segin la UNESCO es aquel individuo de 15 afios y mas que tiene 

capacidad de leer y escribir y que ha cursado el 40. grado de primaria. Sin embargo, el desuso 
de la lectoescritura lo puede haber llevado nuevamente al analfabetismo, raz6n por la cual el 
“analfabeta funcional” se analiza cuantitativamente junto con el “analfabeta simple”. 

2.1.3 Tasa de escolarizacion de la poblacién 4-24 afios. 

Este indicador expresa la relacién existente entre la matricula total del sistema educativo y la 
poblacién total en un periodo de tiempo. Sin embargo, también puede representar la relacién 
entre la matricula de una edad simple determinada o de un grupo de edad en un afio analizado, 

con la poblacién de la misma en dicho afio, por tanto, esta tasa puede calcularse para una edad 
simple o por grupo de edad. 

El indicador es de utilidad para conocer el nimero de personas por edad y grado que integran 
el Sistema Educativo Nacional, ademas de proporcionar referencias comparables con el Censo 

Nacional de Poblacién , Vivienda, aunque en este tipo de comparaciones las cifras



proporcionadas por la Secretaria de Educacién Publica y las obtenidas por el Instituto 

Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, no son coincidentes en un 100%, debido a 

que el censo se obtiene cada diez afios, en tanto que las estadfsticas educativas se obtienen dos 

veces por afio; durante el inicio y fin de cursos. 

Para este trabajo se consideraron las proyecciones por edad proporcionadas por la Direccién 
General de Planeacién, Programacion y Presupuesto de la Secretaria de Educacién Publica y 

el total de poblacién escolarizada de 4 (preescolar) a 24 afios (incluyendo nivel de 
licenciatura y post-grado) proporcionada por el SIDEC. Este rango de edad se tomd como 

criterio para el andlisis debido a que en éste se concentra la poblacién escolarizada. no 
obstante existir poblacién mayor a 24 afios que actualmente esta recibiendo la atencién de 
alguno de los servicios educativos, pero que cuantitativamente no es representativo. 

La operacion matematica de este indicador es la siguiente: 

Matricula total (ciclo escolar 1996-1997) 
(Preescolar a Post-grado) 

Poblacion total de 4-24 arios 
  

Como resultado de esta operacién se obtuvo lo siguiente: 

  

       

  

Matricula total preescolar post-grado % de escolarizacion pI 8) 
  
  

Poblacién total 4-24 afios 

  

      
4-24 afios Baja California Nacional 

987,990 584,230 59 I 63 
  

Fuente. Flaboracion propia en base a los Prondésticos de Poblacion de B.C. proporcionados por !a Direccién General de Planeacién, 
Programacién y Presupuesto de la SEP y Estadistica basica obtenida del SIDEC ciclo 1996-1997. 

La tasa de escolarizacién en 1996 en la entidad alcanzé el 59%, aunque cabe sefialar que del 
total de la poblacién de 987,990 en edad 4-24 afios, 19,760 habitantes corresponden al 2% de 

atipicos. 

Este indicador, debido al criterio técnico-metodolégico empleado para su operacionalizacién, 

por lo general tiende a presentar bajos porcentajes con respecto al total, ya que no se 

considera la poblacién acumulada con primaria y secundaria terminada en afios anteriores, 

que caen en este rango de edad.
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Cuadro no. 4 

PORCENTAJE DE TASA DE ESCOLARIZACION NACIONAL Y DE BAJA 

CALIFORNIA 

1992 - 1993 A 1997 - 1998 

Afios B.C. Nacional Diferencia 

1992-1993 $7.9 60 -2.1 

1993-1994 $7.5 60.5 3 

1994-1995 57.7 61.3 -3.6 

1995-1996 58.3 62.1 -3.8 

1996-1997 59.3 63 “3.7 

1997-1998* 60.2 63.8 -3.6           
Fuente Elaboracién propia con base en la estimacion proporcionada por la Direccion General de Planeacion, Programacién y Presupuesto 

*Pronostico 

Como se puede observar (cuadro no, 4) existe una diferencia negativa en el estado de la tasa 
de escolarizacién respecto a la nacional, diferencia que manifiesta una tendencia a 
incrementarse cada afio, no obstante la evolucién histérica positiva del 1% de la entidad que 

se observa entre un ciclo escolar y otro. 

A manera de hipotesis de trabajo, considero que estos promedios pueden ser una 

manifestacion del fendmeno migratorio de la poblacién de Baja California. Sin embargo. no 

deja de ser preocupante que este indicador presente promedios por debajo del nacional. pues 
plantea un problema de “elitismo” socio-educativo, en donde sdlo un grupo de poblacién de 
determinado nivel socio-econémico esta recibiendo los beneficios de la educacién en la 
entidad (proveniente principalmente de la zonas urbanas). 

De acuerdo a los resultados nacionales y estatales obtenidos (grafica no. 7) es claro que el 

porcentaje de la escolarizacién de la entidad se incrementa un 1% a partir del ciclo 1995- 
1995; de igual manera que el porcentaje nacional. Sin embargo, el Estado no ha podido 
alcanzar - y mucho menos superar - el porcentaje nacional, debido a que desde 1992-1993 
este ultimo lo ha venido rebasando con un 2%, 
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PORCENTAJE DE TASA DE ESCOLARIZACION NACIONAL Y DE BAJA 
CALIFORNIA 

1992 - 1993 A 1997 - 1998 
  

Grafica No. 7 
  

  

B.C 

ONACIONAL       

  

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98       
Fuente SEP, estimacion proporcionada por la Direccion General de Planeacion, Programacion v Presupuesto 

2.2 Indicadores de cobertura: 

Cobertura y acceso son dos categorias diferentes para explicar un mismo tendmeno; ya que 

ambas se rétieren a la capacidad del sistema de educacion publica para proporcionar servicios 
educativos a la poblacién. 

El término cobertura enfatiza la oferta, es decir, la capacidad para incorporar la demanda de 
los servicios educativos. En el nivel de educacion primaria la demanda de cobertura se define 
por atributos de edad (demanda social) o de promocién de grados (demanda normal). Se 
cumple con la cobertura en la medida en que se equilibra la oferta con la demanda de 
servicios educativos a la poblacién escolar. Es decir, que para hablar de una cobertura total 
debe existir una directa y estrecha relacion entre la poblacion y la oferta de acuerdo a la 

diversidad de necesidades étnicas, sociales y econdmicas de ésta. 

Como ya se comenté, la cobertura ha sido la preocupacion fundamental del sector educativo, 
lo que ha permitido disponer de series de tiempo consistentes, mediante las cuales podemos 
constatar fa evolucién histérica del sistema educativo. 

Actualmente en cuanto al tema de cobertura es muy importante localizar no tan solo los nifios 
que estan en la escuela, sino los que estan fuera; saber {quienes son?, {como estan? y ,porqué 

estan fuera?, para determinar si se requiere de modelos diferentes de atencién a esos grupos; 
sin embargo, detectar ese rezago representa la aplicaci6n de metodologias y técnicas de la 

microplaneacion educativa de un alto grado de eficiencia y muy importante por la relevancia 

de sus resultados, pero también muy costosos y laboriosos por su alto grado de desagregacién. 

De alli que el tema cobertura se analizara tomando como punto de referencia el “Conteo 
Poblacional del 95”, ultima publicacién del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 
Informatica y la informacién estadistica referente a la matricula de educacién primaria del 

ciclo escolar 1996-1997. 

 



2.2.1 Evolucién histérica de la estimacién de la demanda potencial de educacién primaria 

de 1992 - 1993 a 1996- 1997. 

Segun Prawda la 

“...Demanda potencial es la poblacion que por sus caracteristicas de edad 

y grado de conocimiento adquirido, esta en posibilidades de solicitar la 
atencién en un servicio educativo determinado””®. 

De acuerdo a los calculos realizados con la metodologia oficial del sector educativo. se 
obtuvieron las siguientes estimaciones de !a atencion a la demanda potencial (cuadro no.5): 

Cuadro No. 5 
  

  

ATENCION A LA DEMANDA POTENCIAL EN BAJA CALIFORNIA 
CICLOS ESCOLARES 1992-93 AL 1996-97     

  

  

  

  

                          

POBLACION % 

CICLO POBLACION 6-14 POBLACION MATRICULA DE ATENCION 

ESCOLAR 6-14 CON ATIPICA PRIMARIA A DEMANDA 

PRIMARIA POB. 6-14 POTENCIAL 

TERMINADA 

1992-93 365,668 84,436 7,313 268,197 97.9 

1993-94 378,845 87,854 7,577 274,517 96.9 

1994-95 392,205 91,833 7,844 284,216 97.2 

1995-96 405,516 95,101 8,110 295,054 97.6 

1996-97 418,778 99,146 8,376 301,896* 97.7 
Fuente: Elaboracién propia en base a la informacion de Poblacién proporcionada por el Consejo Nacional de Poblacién (Agosto de 1996) a 
traves de proyecciones del X Censo Nacional de Poblacion del 1990 del Instituto Nacional _d distica, Geografia e Informatica. La 
poblacion atipica se estimé con el 2% del total de la poblacion 6-14 afios. 
*Sin considerar 6,093 alumnos en primer grado en edad de 5 afios y 697 alumnos de sexto grado de 15 afios y mas. 

*6 Prawda, Juan,: Teoria y Praxis de la Planeacién Educativa en México. Editorial Grijalbo México, 1985. 
pag. 343.



  

DEMANDA POTENCIAL DE EDUCACION PRIMARIA 
EN BAJA CALIFORNIA 

| CICLO ESCOLAR 1996 - 1997 
  

MATRIC. 96-97 + 
POBLACION 6-14 | POB. ATIPICA + | POBLACIONNO | % DE ATENCION 

        
POB. PRIM. ATENDIDA 
TERMINADA 

418,778 409,418 9,360 97.76     

Fuente: Elaboracion propia en base a la informacién de poblacion proporcionada por e] Consejo Nacional de Poblacion v la 

informacion estadistica del SIDEC inicio de 1992-1993 a 1996-1996-1997 

Considerando el criterio de la UNESCO, respecto a la demanda la cual 

.. estard plenamente satisfecha cuando la matricula alcance las seis 
27 novenas partes de ese grupo de edad’” 

podemos estimar que la atencién a la demanda de educacion primaria en Baja California 

esta plenamente atendida, ya que la matricula alcanza ocho novenas partes de ese grupo de 
edad. 

No obstante los criterios propuestos para comparaciones internacionales de este indicador, 
el 97.7% significa que de los 410,402 demandantes potenciales de educacién primaria 

existen 9,360 nifios en edad 6-14 rezagados del servicio, que no asisten a la escuela porque 
nunca han ingresado a ella, o bien por tratarse de desertores “acumulados” que 

abandonaron la escuela sin haber terminado el sexto grado. 

La importancia en la determinacién del porcentaje de atencién a la demanda no se 
encuentra tan solo en el niamero cuantitativo, sino en la localizacién geografica de ese 
rezago es decir, respecto a la identificacién por localidad a través del andlisis que realiza la 

Secretaria de Educacion y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California, 
mediante la aplicacion de las técnicas e instrumentos que propone la metodologia de la 
Microplaneacion Regional Educativa en el ambito de la planeacién del sector. 

Sin embargo, existen aspectos socio-demogrdaficos como el porcentaje emigratorio de la 
entidad. el cual esta determinado a su vez por las condiciones econdmicas, regionales, 
estatales. interestatales e incluso internacionales que se ven reflejadas en el sector 
educativo, dificultando la precision en la identificacién de aquella poblacién que no alcanza 
la escolarizacién del “minimo educativo”. 

“...La importancia politica que ha tenido la educacion en México, a 
partir de la Revolucion, explica que el derecho a la educacion primaria - 

el minimo educativo- tenga rango constitucional. Asi mismo que, dentro 
de todas las necesidades esenciales sea la educacidn la que esté 
reglamentada en sus contenidos por la ley, y que esos contenidos sean 

*" Latapi, Pablo,: Diagnéstico Educative Nacional. Balance del Progreso Escolar. México durante los 
ultimos 6 afios. Centro de Estudios Educativos, A. C. pag. 15.
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comunes para cualquier establecimiento 0 servicio que lo imparta. va 

sea privado o publico, federal o estatal 

La constitucion sefiala explicitamente, en el capitulo [, articulo 3ro. 
fraccién sexta, y en capitulo If, articulo 3), fraccion 1 la 

obligatoriedad de la educacién primaria para todos los mexicanos 

De esta manera, por diversos preceptos y reglamentaciones legales. ef 
Estado Mexicano ha definido el minimo de educacion al sefialar como 
obligatoria la educacion primaria 8 

De alli que entre las necesidades esenciales la mejor definida y mas reglamentada sea la 

educativa. 

El] cumplimiento de la normatividad juridica para lograr el abatimiento del 2% del rezago 
educativo significara para la Secretaria de Educacion y Bienestar Social un esfuerzo mayor, 

tanto en el perfeccionamiento de las técnicas y metodologias que actualmente aplica. a 

través de la inclusién de sistemas de computacidén altamente innovadores mediante la 
digitalizacion de cartografia actualizada, programas con bases de datos demograficos de 

alto grado de precisién y de informacion estadistica educativa que incluya todos los 
indicadores existentes para relacionarlos con los indicadores de servicios. salud y 

economicos. asi como en cuanto a la asignacién de recursos presupuestarios que deberan 
canahizarse hacia programas estratégicos y compensatorios de abatamiento del rezago. is 
importante sefialar que a nivel central, la Secretaria de Educacién Publica, a través del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo inicié el Programa para el Abatimiento del 
Rezago de Educacion Inicial y Basica (PAREIB), destinado para zonas de alto grado de 
marginacion socioeconémica. Se trata de un programa compensatorio orientado a asegurar 

y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y continuidad de los aluranos del 
sistema escolar y atender las condiciones de desigualdad educativa en la entidad. 

2.2.2 Tasa de escolarizacién de nifios en edad 6-14. 

Como ya se explicé en el punto 2.1.3 este indicador expresa la relacién existente entre la 
matricula total del sistema educativo escolarizado y la poblacién total en un periodo de 
tiempo. Sin embargo. para obtener la tasa de escolarizacion del nivel de educacién primaria 
se relaciona el numero de alumnos matriculados de primero a sexto grado de educacién 

primaria de nifios de 6-14 afios, con respecto al total de la poblacién que se encuentra en 
ese rango de edad. Asimismo este indicador es conocido como tasa de matrfcula por edad, 
ya que puede calcularse para cualquier rango o grupo de edad. 

  

*8 Coordinacién General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 

Necesidades esenciales en México. Situacién actual y perspectivas al afio 2000. Educacion Ed. Siglo 

XXI, 1983. Pags. 15 y 16.



Para fines de este andlisis, la tasa de escolarizacién det rango 6-14 afios se calculé con la 

matricula total de primaria de nifios en el rango de edad 6-14 afios del ciclo 1996-97, menos 
los nifios de 5 afios que cursaron primero de primaria, mas los nifios de 6 afios que se 
encuentran en tercero de preescolar entre la poblacion total de nifios en ese rango de edad 
para 1996, 

  

TASA DE ESCOLARIZACION DE NINOS EN EDAD 6-14 ANOS 

  

    

CICLO ESCOLAR 1996-1997 
Alumnos de 5 Alumnos 6 Total alumnos Alumnos 

Poblacion Matricula afios en Matricula afios en escolarizados % no escola- 
total 6-14 total primaria primaria primaria 6-14 preescolar 6-14 escolarizacion -tizades 

418,778 308.782 6,093 301,896 65 302,754 72.29 116.024                               

Fuente: E}aboracion propia con base en [a informacion demografica proporcionada por ef Consejo Nacional de Poblacion en agosto de 
1996, a través de proyecciones del X Censo Nacional de Poblacién de 1990 dei Instituto Nacional de Estadistica. Geogafia e informatica 

y las estadisticas educativas provenientes de los formatos 911.1 ¥ 911.3 

E] 72.29% resultante de esta operacion, significa que 116,024 nifios de ese grupo de edad 
durante el ciclo 1996-97 no fueron escolarizades. Sin embargo, es importante subrayar 
que de éstos, 8,376 nifios corresponden al 2% de poblacion atipica y 99.146 a nifios con 
primaria terminada, lo que significa que 8.502 nifios son tos realmente no escolarizados. No 
obstante, puede tratarse de desertores eventuales, o pertenecer al grupo de emigrantes inter- 

estatales. 

Cabe aclarar que el porcentaje de desescolarizacién por rango de edad es mayor que el de 
atencion a la demanda porque en esta ultima se resta la poblacién con primaria terminada y 

atipica, en tanto que en la tasa de escolarizacion se incluye la poblacién total existente en 

ese grupo de edad. 

2.2.3 Evolucién histérica total de la matricula de educacién primaria en B.C. ciclo 
1990-1991 a 1996-97. 

Este indicador, conocido también como tasa media anual de crecimiento se refiere al 

analisis del proceso evolutivo de la matricula total o parcial de un nivel educativo 
determinado, durante un periodo seleccionado que también podrian ser cohortes. 

Como un ejemplo de la utilizacién de este indicador, en los Departamentos de 

Microplaneacion y Estadistica del Instituto de Servicios Educativos y Pedagégicos de Baja 
California y de la Secretaria de Educacién y Bienestar Social, se toma como punto de 
referencia para el analisis de promoci6on natural del v.gr. nivel de educacion primaria, la 
evolucion historica de la matricula por centro escolar, lo que permite determinar con mayor 
precisién la necesidad de incremento de grupos para el siguiente ciclo escolar; otro ejemplo 
pudiera ser el decremento que han manifestado las escuelas ubicadas en el area centro de 
Mexicali, observandose en contraparte un acelerado crecimiento urbano en las areas 
periféricas y conurbadas de la ciudad. 
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Este es uno de los indicadores mas relevantes del sistema educativo, porque permite ir de lo 

particular a lo general, y visceversa. De hecho. la Secretaria de Educacion Publica analiza 
la evolucién hist6rica a nivel nacional por nivel educativo, lo que le permite determinar el 
crecimiento porcentual anual de la Republica Mexicana. Se trata de un indicador muy 
flexible por los multiples usos e interpretaciones que pueden hacerse de él y “bondadoso”™ 

por la precision con la que arroja resultados. 

“La evolucién de la matricula permite conocer el comportamiento 

historico, a través de los diferentes ciclos 0 grados escolares, 0 por medio 
de cohortes determinadas 

Se entiende por matricula al total de alumnos inscritos en el nivel educativo 
analizado un ciclo escolar determinado. Esta matricula puede llamarse 
inicial si se considera al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo 
escolar y final si se refiere al total de alumnos existentes a fin de cursos de 

un ciclo escolar. 

Por medio de este indicador es posible conocer situaciones como el 
crecimiento o decremento de la matricula y la desercion de la misma, asi 
como constatar si ésta ha permanecido constante a través del tiempo. 

La evolucién de la matricula permite al planificador realizar proyecciones 
que son de utilidad para las actividades de presupuestacion de diferentes 
tépicos como son: el calculo de libros de textos gratuitos, construccién de 
inmuebles, materiales diddcticos, etc., ast como también proporciona 
elementos para el andlisis de necesidades de formacion de docentes. A este 
indicador también se le conoce como tasa media anual de crecimiento” 

  

2> SEP. Formulario de Indicadores Educativos. Direccién de Analisis y Sistemas de Informacion de la 

Direccién General de Planeacion, Programacion y Presupuesto. 1997 S.p.i. P.p.. 53



Cuadro No. 6 
  

EVOLUCION HISTORICA DEL INCREMENTO CUANTITATIVO Y PORCENTUAL 
ANUAL DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA CALIFONIA 

INICIO CICLOS 1990-91 - 1996-97 
  

  

  

  

  

  

  

    

TASA ANUAL INCREMENTO INCREMENTO 

CICLO ALUMNOS DE CUANTITATIVO ANUAL 
ESCOLAR CRECIMIENTO@) ANUAL ACUMULADO 

1990-91(1) 254,849 - - 

1991-92.) 263,879 3.54% 9,030 - 

1992-93,2) 268,950 1.92% 5,071 14,101 

1993-9413) 275,254 2.34% 6,304 20,405 

1994-95(3) 284,925 3.51% 9,671 30,076 

1995-96(2) 295,681 3.77% 10,756 40,832 

1996-972) 308,782 4.43% 3,101 $3,933                   
Fuente: Elaboracién propia en base a la informacién proporcionada por el Sistema Integral de Estadisticas Continuas (SIDEC) de la 
Secretaria de la Educacion Publica 

(1) Incluye primaria formal e indigena, sin CONAFE 
+2} (nchuye primaria formal. indigena y CONAFE 
31 Vasa anual de crecimiento es ef sinénimo del porcentaye anual de ewvolucion de la matricula ya que se refiere al mismo fenomeno 

educabvo, 

NOTA.- La inclusion de las tres modalidades en la informacion estadistica fue determinada por la capacidad de su utilizacion a través del 

Sistema Integral de Estadisticas Continuas (SIDEC) 

EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA EN 
BAJA CALIFORNIA CICLO 1990-1991 A 1996-1997 

Grafica No. 8 
  

  

            1994-95 1998-96 1996-97     1991-92 1993-84 BALUMNOS | 1990-91       
Fuente : Elaboracién propia con base de datos del SIDEC inicio 1990-1996. 
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Como se puede observar en la (grafica no. 8) de 1990-91 a 1996-97 se presenta un 

porcentaje promedio de incremento anual en la matricula del 3.25%. lo que 

cuantitativamente para 1991-92 representa la atencién de 9,030 alumnos mas y en 1992-93 
de 5,071. en 1993-94 de 6,304, en 1994-95 de 9,671 alumnos y de 1995-96 de 10,756 y 
para 1996-97 de 13.101. 

De 1990-91 a 1996-97 se acumulé un incremento de la atenciOn de educacion primaria que 

asciende numéricamente a 53,933 estudiantes (cuadro no.6) que se incorporaron al sistema 
escolarizado de este nivel. A partir de este indicador se obtiene otro también muy 
importante para ta planeacion educativa: la estimacion de los maestros para cada ciclo 

escolar. 

Destaca la importancia de mencionar que la Secretaria de Educacion Publica dispone de un 

programa sistematizado*” que contiene una base de datos (demanda educativa, maestros 
existentes, jubilados, difuntos, reposiciones por renuncia y egresados de normales), que 
permite precisar la oferta y demanda de servicios educativos a nivel municipal, con la 
finalidad de identificar la situacién actual y definir las grandes lineas de la politica 

educativa estatal a seguir en el corto y mediano plazo. En el cuadro no. 7 se muestra la 
aplicacion de esta metodologia, a través de la cual se pronostican las necesidades reales de 
maestros de educacién primaria para el proximo ciclo escolar 1997-1998, estimada en 314 

docentes. tomando en cuenta que el “saldo acumulado” de docentes disminuye en un 50%. 
(considerando que un docente potencialmente equivale a dos por su capacidad de trabajo en 
dos plazas), distribuidas en los turnos: matutino y vespertino. 

NECESIDADES DE GRUPOS, MAESTROS Y ESCUELAS DE 
EDUCACION PRIMARIA EN BAJA CALIFORNIA 

SERIE HISTORICA Y PRONOSTICOS 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Cuadro No. 7 
{~OdO | NAIRcay RaLAccn FEAICN FRAN ECRESOH CRERTALE| FEFOSGGNS SDD | Neosat] 

Fu OE NPESIFCS ce 
roar | Tow. | ALMGO ALMESC ALLMNPES| DENCRMAL| MAESTROS} NPESIROS|AQ.M.LA0] Red* 
ome | mae) B aie 26) 104) a 855 2 aco ee ee za 
morte 23870) B 945 a4 1.087) XD a5) si 825, ee ey Bi 

121 ZRH Zz Qe) za) et 2 an R 8B ee «3 Er 
eB ees Zaz Z)__ nay) a a) FE asi a aos 74 [en aH 
AO 1B AB) Bas 22 115 2 agra a aw a fe Ec 
1518 Bet Bl ae 2a) 1211 2 eas e ace, a ew za 
16-17 R782 Bl Ta 2a) 128 2 ea) a a el 34 

1B FAST a nm 24 13 Bl a8) F< we <a 3d 
wa | woes 2] es 4 10) 2] ee 28 +1500] a aq 34                             
Fuente. SIDEC 1990 a 1996. Informacién proporcionada por la Direccién de Administracién de SEBS ¢ ISEP. 

Propuesta metodotogica de la DGPPP de la SEP con adecuaciones propias.. 

*Considerando que un docente potencialmente es oferta para asignacién de doble plaza 

  

© SEP. Direccién General de Planeacion, Programacién y Presupuesto. Documento: La formacién inicial y 
Continua de Maestros y las necesidades en la educacién basica. Propuesta metodolégica para avanzar 

hacia un diagnéstico, México, 1997.
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El crecimiento 0 evolucion historica de este nivel educativo en la entidad matematicamente 
es exponencial, lo que significa que la incorporacién de alumnos a la educacion primaria 
esta determinada por factores demograficos. econdmicos y politicos, de dificil control para 

el sistema educativo. 

Cabe resaltar que. desde el punto de vista de la estadistica descriptiva aplicada a las 
ciencias sociales, una tendencia exponencial, o aproximadamente exponencial, es aquella 

que en la practica significa que un determinado fendmeno se manifiesta de acuerdo a los 
cambios contextuales, caso contrario a la tendencia lineal. 

La tendencia exponencial tiene representacion logaritmica y segin Holguin Quifiones: 

“es posible calcular su tasa de crecimiento medio por unidad de tiempo 
. 43! 

considerada 

El primer paso en el analisis de una serie dinamica consiste en representar graficamente el 
fenomeno con objeto de apreciar visualmente cual es el tipo de tendencia que mejor se 

ajusta a la serie empirica; es decir, a los datos observados o reales: la apreciacién visual del 

analista determina la ley del fendmeno, e indica la tendencia ya sea a) lineal: es decir, se 

refiere a incrementos anuales, mas o menos constantes, b) logaritmica que representa los 

datos con incrementos decrecientes y c) exponencial: cuyos movimientos se caracterizan 

por ser relativamente constantes. 

2.2.4 Prondéstico de la demanda de educacion primaria por atender del 
ciclo escolar 1997-1998 al 2000-2001 

En el marco del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se contemplan como 

objetivos principales: enfrentar el rezago, ampliar la cobertura de los servicios educativos, 
elevar su calidad, mejorar su pertinencia, introducir las innovaciones que exige el cambio, y 
anticipar las necesidades y soluciones a los problemas previsibles. El cumplimiento de lo 

anterior, hace necesaria la realizacién de un pronostico de la situacién de los préximos 
cuatro ciclos escolares para conocer su posible situacion, bajo la hipdtesis 0 supuesto que 

de no intervenir para cambiar las causas determinantes del proceso del desarrollo histérico 
en el ambito educativo, se alcanzaran los resultados previstos. 

La prognosis 0 pronéstico es una etapa de la investigacion de la situacion proyectada en el 

tiempo y arroja datos de previsién de la tendencia futura de uno o varios fenédmenos 
basandose en ciertas hipdtesis o supuestos. Dicho concepto puede aplicarse totalmente en 

el contexto educativo, en donde los prondsticos han lIlegado a ser una herramienta 

indispensable para el progreso del mismo, mediante la planeacién educativa. En este 
apartado se describen las técnicas estadisticas que usualmente se emplean al operar el 

método de prondsticos. De hecho son variantes de la técnica de regresion o ajuste de 

*! Holguin Quifiones, Fernando,: Estadistica Descriptiva. Facultad de Ciencias Politicas y Sociales. Serie 

No. 13. UNAM, 1979. Pag. 350.
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w curvas por minimos cuadrados. razon por las que solo se sefialan sus rasgos principales y su 

uso para pronosticar. 

“En la seleccién y aplicacién de criterios y ajuste debe predominar la 

experiencia y el sentido comun, pues el criterio a elegir depende de las 
. . 2 

particularidades de cada caso**”. 

En este sector los prondsticos se clasifican en dos: a) por tendencia y b) por meta. 

Fn los pronésticos por tendencia se supone para el futuro la continuacién del ritmo 
marcado por la serie 0 comportamiento histérico, es decir que el pronosticador supone que 

el fendmeno en cuestién (la situacién que se ha de pronosticar), tendra una tendencia 
invariable en el futuro. Asimismo, los pronésticos por tendencia proporcionan por una 
parte. elementos de andlisis del grado de aplicacién de lo planeado para el sector educativo; 

y por otra. proporcionan puntos de partida, bases o referencias para formular objetivos y 
metas adecuadas para la situacién educativa. En las predicciones en base a las tendencias 

intervienen muchas consideraciones, algunas de las cuales pueden tener alto grado de 
subjetividad. Los pronésticos por tendencia deben considerar en el andlisis de las series 

dinamicas los siguientes puntos: 

1° Que el modelo valido para el lapso del tiempo considerado no se modifique 

sustancialmente en el tiempo en que se hace la estimacion, es decir, que la tendencia 

seguira aproximadamente igual. 
2° Seleccién de un periodo apropiado de tiempo. 
3° Seleccién de la tendencia - mediante prueba matematica - que mejor se ajuste al 
fendmeno. : 
4° Especificar clara y ampliamente los supuestos previos y futuros de los acontecimientos. 

5° Evitar pronésticos o predicciones a largo plazo, ya que los de corto plazo son mas 

validos y confiable 

Su objetivo principal es: 

a) Observar si el fendémeno analizado crece o decrece en el periodo considerado. 

b) Precisar velocidad de crecimiento o decremento o ritmo alternativo. 

c) Determinar la ley general que mejor se ajuste al fendmeno. 

“sin embargo en la prdctica no siempre se alcanzan los objetivos en su 

totalidad porque los fendmenos observados no siempre se sujetan a una ley 

matematica por la irregularidad de su crecimiento, lo que a su vez impide 

hacer predicciones apropiadas 33 

En el contexto del programa educativo los prondsticos por tendencia proporcionaran 

elementos para analizar el grado de alcance de las metas educativas nacionales a la realidad 

    

SEP, Elementos Metodolégicos para la Elaboracién de Diagnésticos y Pronésticos en Educacién. 

Direccion de Planeacion, Programacion y Presupuesto de la SEP. Mayo de 1992. S.p.i. P.p.18. 

+ Holguin Quifiones, Ib. Pag. 342
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estatal, y daran puntos de partida. bases o referencias para la reformulacién de metas 
adecuadas a la situacién educativa y a las posibilidades de la entidad. 

Los métodos para desarrollar prondésticos por tendencia son los siguientes: 

a) Regresion lineal simple. 

Este método se aplica cuando al graficar los datos histéricos se observa que se ajustan 
aproximadamente a una linea recta: 

Alumnos 

  

  

| Cleios Escolaras 

b) Regresién exponencial. 

Se aplica cuando al graficar los datos histéricos se observa que se ajustan a una curva. 
como se muestra a continuacion: 

  

Cietos Eacorares 

c) Regresion logaritmica. 

Cuando se grafican los datos histéricos que se desea pronosticar y se observa que se ajustan 
a una curva, en este caso logaritmica, como se observa: 

   

     

Mumnos 

Crews Escolares



a to
 

d) Regresién asintotica. 

Este método se utiliza para pronosticar transiciones. absorciones, indices de egresién y 
cualquier otro indicador que tenga una cota superior o igual a uno. Se emplea tanto para 
prondsticos por tendencia como por metas, ejemplo: 

sumess fl 

1 
Cute Escorares 
  

Su desventaja es la de no servir para series histéricas con tendencias descendentes y no 
aceptar datos mayores a 0.99. 

d) Interpolacion lineal (prondésticos por metas). 

Esta técnica se puede aplicar tanto a cifras absolutas como porcentuales se tiene definida 
una meta en determinado afio y se desean calcular los valores de las metas intermedias 
entre el afio base y el afio n, como se muestra en la grafica: 

  

Cilcos Escolares 

Estos prondsticos expresan la decisién politica de lo que se desea lograr, asi como la base 
para calcular la magnitud de recursos y esfuerzos necesarios. 

Este tipo de prondstico debe emplearse después del prondstico por tendencia para tener un 
marco de referencia adecuado que valide las metas. 

Los métodos sefialados se utilizan en la elaboracién de prondstices y la seleccién de los 
indicadores que deberdan ser utilizados en éstos. Se podrian clasificar en dos: a) Indicadores 
indispensables para el calculo de recurso y b) Indicadores que guardan relacién con metas 
nacionales. 

 



Los indicadores mas comunmente pronosticados en educacién primaria son: 

1° Demanda potencial (a partir del censo demogratico oficial) 
2° Demanda atendida (desglosada por control) 

3° Atencién a Ja demanda. 
4° Eficiencia terminal. 
5° Egresados. 

Para la elaboracién del prondstico de la matricula de educacién primaria se empleo el 

metodo por tendencia matematicamente exponencial, porque al graficar los datos histéricos 
estos Se ajustaron a una curva. Las ecuaciones empleadas en este método no se incluiran en 
este trabajo. debido a que metodolégicamente se utilizé un sistema computacional 

elaborado por la SEP. Como resultado de la aplicacién de esta técnica a través de dicho 
sistema. se obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Cuadro No. 8 

PRONOSTICOS POR TENDENCIA DE LA MATRICULA DE EDUCACION 
PRIMARIA 

CICLOS 1997-98 A 2000-01     
INCREMENTO 

CICLO ESCOLAR MATRICULA ANUAL % DE CRECIMEITO 

1997-98 315,939 7,157 2.30 

1998-99 326,213 10,274 3.25 

1999-00 336,821 10,608 3.25 

2000-01 347,773 10,952 3.25 
A 

TOTAL 

ACUMULADO 38,991 

Fuente: Elaboracion propia con base en la metodologia sistematizada para la elaboracién de prondsticos educativos proporcionada por la 
Subdireccién de Analisis y Sistemas de Informacion de la Secretaria de Educacion Publica. 

    
  

    
  

              
Como se puede observar (cuadro no.8), bajo el supuesto hipotético de existencia de las 
mismas condiciones histéricas durante el préximo ciclo escolar 1997-1998 se incrementara 
la matricula total en 2.3%, con 7,157 alumnos mas y a partir de 1998- 1999 el incremento 
porcentual anual se mantendrd en un 3.25%, que representara la incorporacién de 10,600 
alumnos promedio hasta el ciclo escolar 2000 - 2001. 

Comparando el ciclo escolar 1995-1996 con el 1996-1997, sobresale un incremento de la 

matricula de 4.43% en este ultimo ciclo, pero de acuerdo al prondstico para 1997-1998 se 
espera un decremento del promedio anual, ya que sera del 2.3%, lo que representa una 
matricula de 7,157 alumnos, que significa poco mas del 50% de la matricula del ciclo 1996- 

1997. 

Procurando interpretar la realidad, esta baja en el incremento porcentual de la matricula 
puede ser un reflejo concreto de la crisis econdmica que también se manifestd en otros 
niveles educativos,



Sin embargo, el problema queda planteado hipotéticamente, en tanto no se corrobore la 

matricula real del ciclo 1997-1998 y se analisen sus posibles causas. 

Mientras tanto. se concluye que para el afio 2000 - 2001 se atenderan 347,773 alumnos que 
significan 38.991 estudiantes de educacion primaria, representando un promedio anual de 

incremento aproximado de 10,000 educandos. 

2.3 Indicadores de acceso: 

E] término acceso en el ambito educativo se refiere a la capacidad del Estado para atender 
a la poblacion con caracteristicas distintas a las que tradicionalmente habia atendido el 
sistema educativo. a través de la diversificacion de modelos de atencién. Por esta 

condicién, el término acceso, se acerca al término equidad, ya que “desenmascara” la 
desigualdad de atencién entre zonas_ urbanas y rurales y dentro de las rurales de aquellas 

dispersas. de cierto grado de marginacion social y econdmica, asi como de la atencién de 
grupos étnicos o de caracteristicas de alto porcentaje migratorio. 

Sin embargo, la desigualdad no se refiere solo al acceso a la escuela. sino a la calidad del 
sistema educativo que se reporta en ellas, pues ahi se encuentran: 

los niveles mds altos de desercidn inter e intra-curricular, asi como la 

reprobacion } por lo mismo de extra-edad (nifios mayores de 14 afios que 
. we 3d 

no han terminado su educaci6on primaria a la edad legal para hacerlo 

Es la calidad de la educacién que se ofrece en las zonas rurales donde se encuentran las 

diferencias mas abismales respecto al mundo “urbano”; asi como también en las zonas 
urbanas marginadas respecto a las zonas urbanas de clase media. En éstas... 

” se pone de manifiesto que un mismo certificado de educacién primaria 
significan cosas muy distintas para ambos tipos de realidades, y que un 

sexto grado de una escuela en zona rural, por ejemplo, equivale en 
resultados de aprendizaje, a menos- y a veces mucho menos de un cuarto 

grado de escuelas ubicadas en zonas urbanas de clase media“. 

La inequidad es una realidad en la distribucién de las oportunidades de acceder, 

permanecer y aprender en las escuelas primarias. Se presenta en las escuelas rurales e 
indigenas, razén por la que en el actual Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se 
contempla atender: “dispersién poblacional, educacién indigena, escolaridad 
femenina, educaci6n de menores con discapacidad, educacién de la poblacién 

migrante y educacién en las areas urbano-marginadas””®. 

™ Schmelkes, Sylvia,: “Hacia la Equidad: Innovaciones Educativas en el Medio Rural en América 

Latina”. UNICEF. Consejo Nacional de Fomento Educative. México 1996. Pag. 3 
3 1b. La Calidad de la Educacién Primaria: E! Caso de Puebla. México. Paris: Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educacién. Centro de Estudios Educativos. Mimeo, 1992. 
°° SEP: Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. Afio 1995. pags. 22-25.
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Fs cierto, en las comunidades mas pobres, donde los requerimientos de calidad de la 

educacion son mayores precisamente porque los requerimientos de la educacién en zonas 
marginadas son mayores, es donde se presentan caracteristicas de calidad inferior a las de 
las zonas urbanas de clase media, ya que la escuela - por lo regular- no es capaz de atraer a 
toda la demanda potencial de la comunidad y menos de retener a la poblacién en edad 
escolar el tiempo suficiente para que termine exitosamente la primaria. El bajo indice de la 
eficiencia terminal de dreas rurales o urbanas-marginadas es reflejo de la pobreza y a las 

caracteristicas que esa circunstancia conlleva; como desnutricion, desintegracién familiar. 

etc. Sin embargo, los aspectos internos del sistema también influyen, como: el ausentismo 
de los maestros por el desarraigo a la lejania del centro de trabajo hacia su domicilio, o bien 

por las actividades economicas ajenas a la docencia que realizan, en busqueda de mejores 
opciones econdmicas. 

Es asi como las zonas mas pobres y desposeidas de servicios, que son los que requieren 

de una educacion de mas calidad, tienen condiciones mas deficientes durante sus procesos 

de aprendizaje. Ante esta realidad no es de extrafiar que los porcentajes de los indicadores 

de eficiencia como la reprobacién, desercion. eficiencia terminal y del resultado evaluativo 

del aprendizaje en las zonas marginadas sean menores con respecto al de las zonas urbanas 
eriticas w/a del nivel socio-econdmico “media” y “alto” 

2.3.1 Distribucién de la matricula por tipo de sostenimiento. 

La atencion a la demanda por tipo de sostenimiento, o fuente de financiamiento, estd 

dividida en tres controles: 1) El Federalizado, cuyo presupuesto proviene directamente del 
recurso presupuestal autorizado por el gobierno federal cada afio escolar, 2) Estatal con 
recursos propios del Gobierno del Estado de Baja California, y 3) particular, sostenido a 
través de cuotas de los padres de familia. 

La evolucion histérica de cada uno de los controles esta determinada por su capacidad 
financiera, ademas permite deducir que el mayor financiamiento otorgado para el sector 
educativo, ha sido mayor, el otorgado por el Gobierno Federal. Basta observar que la 
atencién a la demanda de las localidades mas alejadas de los centros urbanos y de mas alto 
grado de concentracién demografica, han sido atendidas por éste. Actualmente el mayor 

porcentaje de atencién a la demanda se canaliza a través del Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagdgicos de Baja California (ISEP) de sostenimiento federal, debido 
también a que éste dispone de la mayor parte de las alternativas y/o modalidades educativas 
existentes en la entidad, en tanto que el control estatal atiende exclusivamente la modalidad 
formal.
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PROMEDIO DE LA ATENCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA 

POR TIPO DE SOSTENIMIENTO EN BAJA CALIFORNIA 
CICLO ESCOLAR 1990-91 A 1996-97 

  

Grafica No. 9 
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!uente: Flaboracién propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997 

Como se puede observar en la grafica no. 9, el porcentaje promedio de 1990-1996 de 
atencion a la demanda corresponde el 56% al control federalizado el 37% al estatal y el 7% 
al particular. 

De la misma manera se observa graficamente (grafica no. 10) la distribucién actual de la 

matricula por control durante el ciclo escolar 1996-1997 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA POR TIPO DE SOSTENIMIENTO DE 
EDUCACION PRIMARIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Periodo 1996-1997 

Grafica No. 10 
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Fuente. Elaboracién propia con base de datos det SIDEC inicio 1996-97



Durante el Ultimo ciclo escolar analizado 1996-1997 se atendieron 308, 782 alumnos a 
través de los tres tipos de sostenimiento: federalizado. estatal y particular. de los cuales 

61.392 corresponden al primer grado de primaria 55,363 al segundo, 52.494 ai tercero. 
49.731 al cuarto. 47.067 al quinto y 42.735 de sexto. La relacion alumno/docente promedio 
en la entidad es de 29. 

     
   

    
55.363 (2 
61,392 (1) 

Seguin se observa, en este nivel educativo la matricula se distribuye del Iro. a 6to. grado en 
forma piramidal, como manifestacion del incremento de la poblacién escolar que demanda 
el primer grado: 

  

EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA 

POR TIPO DE SOSTENIMIENTO EN BAJA CALIFORNIA 

CICLO ESCOLAR 1990-91 A 1996-97 

Cuadro No. 9     
Cielo 

1990-91 i 56% 37% 17, T% 254,849 
1991-92 56% 38% 17, 7% 263 

1992-93 55% I 38% 19. T% 
1993-94 55% I 38% 1 7% 27: 
1994-95 56% 1 t 37% 7% 284. 

1995-96 56% 107. 36% 21,773 1% t 
1996-97 174,170 56% it 36% 8% 308,782 

Fuente: Departamento de Microplaneacion y Estadistica de la Secretaria de Educacién y Bienestar Social del Gobiemo del Estado de 
Baja California 

De acuerdo a la informacién estadistica historica obtenida de los ciclos 1990-1991 a 1996- 
1997, se deduce que el sistema federalizado evolucioné positivamente durante ese periodo 

en un 21%, lo que representa el incremento de 31,129 alumnos mas, en relacién con los 

143.041 estudiantes que atendia durante 1990-1991. 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA, DOCENTES Y ESCUELAS 
POR TIPO DE SOSTENIMIENTO. 

INICIO CICLO 1996-1997 

  

FEDERAL ESTATAL PARTICULAR 
    

ALUMNOS |DOCENTES [ESCUELAS |ALUMNOS |DOCENTES |ESCUELAS |ALUMNOS |DOCENTES |ESCUELAS 
    

                  174.170 5,961 733 110,126 4,752 386 24,486 972 147 
  

Fuente. Elaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997, 

 



Durante 1996-1997 se atendieron 308,782 alumnos, a través de 11.174 grupos, 11,685 

docentes y 1.267 escuelas. 

En cuanto al tipo de sostenimiento estatal, éste evolucioné en un 17%, es decir, cuatro 
puntos menos que el control federalizado, significando 15,888 alumnos mas que en 1990-91. 
La limitacion en el crecimiento del control estatal se debe fundamentalmente al origen de} 

financiamiento y a la politica administrativa aplicada en cuanto a la consolidacion de los 

Servicios existentes. 

Con respecto al sostenimiento particular se observa un crecimiento del 39%, con respecto 

a 1990-199}, que equivale a la atencion de 6,916 alumnos mas. 

PORCENTAJE PROMEDIO DE EVOLUCION DE LA EDUCACION 
PRIMARIA POR CONTROL CICLO 1990 -1991 A 1996-1997 
  

  

      

  

Federalizado Estatal Particular 

Alumnos _| % Alumnos % Alumnos _ | % 
131,129 | 31 15,888 17 6916 | 39     
  

Fuente: Flaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1990-1991 a1996-1997 

El crecimiento del sostenimiento particular tiene fundamentos de cardcter socio- 
economico. en el que se refleja el incremento de la capacidad financiera de la sociedad por 
demandar servicios particulares en busqueda de mejores niveles de calidad educativa. 

2.3.1.1 Federalizado. 

El sostenimiento federalizado histéricamente representa el tipo de sostenimiento con 

mayor concentracién de poblacién escolar, ya que de los dos controles oficiales, éste es el 

mas antigiio en la entidad, el que atiende a las localidades mas alejadas de los centros 

urbanos, el que dispone de mayores subsidios por parte del Gobierno Federal y por tanto, el 

que ha contado proporcionalmente con mayor capacidad de asignacién de recursos, tanto en 

infraestructura humana, como fisica-instalada y equipo. 

Durante el Ultimo ciclo analizado se atendieron 174,170 alumnos, de los cuales 34,920 eran 

de primero, 31,523 de segundo, 29,798 de tercero, 27,783 de cuarto, 26,449 de quinto y 

23.697 de sexto, a través de 6,234 grupos 5,961 maestros y 733 escuelas. 

La atencion del servicio se realizé a través de 6,234 grupos, 5,961 docentes y 733 escuelas, 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA, GRUPOS, DOCENTES Y ESCUELAS DEL 

CONTROL FEDERALIZADO INICIO CICLO 1996 - 1997 

  

  

                    

A L u M n 0 s 

lro. 2do. 4to. Sto. 6to. Total Grupos | Docentes | Escuelas 

3ro. 

34.920 | 31,523 | 29,798 | 27,783 | 26,449 | 23,697 | 174,170 | 6,234 5,961 733           

Fuente. Elaboracién propia con base de datos del SIDEC inicio ciclo 1996-1997
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2.3.1.2 Estatal. 

La evolucién del sostenimiento estatal ha tenido un desarrollo mas lento que el 

tederalizado, va que éste dispone del recurso presupuestal que cada ciclo fiscal le asigna la 
Secretaria de Planeacion y Presupuesto de Gobierno del Estadosigna, dando prioridad a la 
atencién a la demanda, es decir; al incremento de grupos de nueva creacion, por expansion 
(incremento de la demanda del ler. grado) 0 promocion natural (transicién de 20. a 3er. 

grado y asi sucesivamente hasta el 60. grado). 

La atencién a la demanda social ha sido el criterio prioritario a considerar en cuestion de 

asignacién de recursos presupuestarios en ambos tipos de sostenimiento: federalizado y 

estatal. 

Tomar en consideracion dicho criterio. ha permitido ofertar en la entidad, la prestacion del 
servicio al total de la poblacién real que lo demande, sin menoscabo de la limitacién de 
recursos que se asignan anualmente. 

El sostenimiento estatal en 1996-1997 atendio 110,126 alumnos, a través de 4.752 docentes. 
+ 
3936 grupos y¥ 386 escuelas. 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA, GRUPOS, DOCENTES Y ESCUELAS DEL 
CONTROL ESTATAL INICIO CICLO 1996 - 1997 

  

A L u m n oO S 
  

Iro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. Total Grupos _ | Docentes | Escuelas 
  

                      21,120 | 19,252 | 18,657 | 18,135 | 17,124 | 15,836 | 110,126 | 3,936 4,752 386 
  

Fuente: Elaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997. 

Del total de los 110,126 alumnos, 21,120 estudiantes cursaban el ler. grado, 19,252 el 20., 

18,657 el 30., 18,135 el 40., 17,126 el So. y 15,836 el 60. grado. 

2.3.1.3 Particular. 

Como se menciono en el sub-indice 1.5 del presente diagndstico, la primera escuela primaria 
en el Estado de Baja California fué particular, ubicada en el Poblado de Santo Tomas en el 
afio de 1869, aunque subsidiada por el Ayuntamiento. . Este hecho esta histéricamente 
relacionado con el proceso de colonizacion de la peninsula. 

En la actualidad este tipo de sostenimiento ha crecido en la medida en que la crisis 
econémica lo ha permitido, aunado al nivel de prestigio de los controles oficiales 
federalizado y estatal.
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Durante el ciclo 1996-1997 este sostenimiento atendid 24,486 alumnos, de los cuales el 25% 

pertenecen al control particular federalizado. lo que equivale a 6.174 alumnos. en tanto que 
el 75% restante. equivalente a 18.312 alumnos corresponden al control particular del sistema 
estatal. 

EDUCACION PRIMARIA PARTICULAR EN BAJA CALIFORNIA 
CICLO 1996 - 1997. 

  

  

  

  

Federalizado ISEP Estatal SEBS Total] Particular 

Alumnos % Alumnos % Alumnos 

6.174 25 18,312 75 24,486             
Fuente. Flaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997 

Como se puede observar, existe una preferencia por parte de los empresarios particulares en 

incorporarse al control del sistema estatal, hipotéticamente debido a la flexibilidad 
administrativa existente por parte de la Secretaria de Educacién y Bienestar Social, en los 
tramites correspondientes a la incorporacién. 

Pues bien. el control particular atendid 24.486 alumnos, a través de 972 docentes, de los 
cuales 215 corresponden al particular federalizado y 757 al estatal. Asimismo, atendié dicho 
alumnado distribuido en 1.004 grupos. de los que 180 eran federalizados y 555 estatales. 

Se atendieron 24,486 estudiantes, mediante 148 escuelas, de las cuales 19 estaban adscritas al 

sostenimiento federalizado y 129 al estatal. Resulta bastante significativa esa diferencia en 
cuanto a la preferencia por incorporarse al control estatal, como a continuacién se puede 

observar: 

2.3.2 Distribucién de la matricula por municipio. 

Como ya se sefialé en el sub-indice I.1, por razones historicas y técnico- metodoldgicas, no 

se analiza por separado el Municipio de Playas de Rosarito, ya que éste para el afio de 1996 
aun no se integraba al Sistema Integral de Estadisticas Continuas SIDEC), por lo que ese 
nuevo Municipio se analiza junto con el Municipio de Tijuana. 

La matricula total de la educacién primaria en !a entidad para 1996-1997 fue de 308,782 

alumnos (grafica no. 11), que se distribuyeron en los cuatro municipios, en relacion directa a 
la distribucién de la poblacién escolar existente en cada uno de los municipios que integran 
la entidad. Para ejemplificar esto, basta observar el porcentaje de atencién de la matricula 
por municipio, con respecto al total atendido, con el porcentaje relativo de la distribucion de 
la poblacion por municipio:
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PORCENTAJES RELATIVOS DE DISTRIBUCION DE LA MATRICULA Y LA 
POBLACION 6 - 14 POR MUNICIPIO RESPECTO TOTAL ENTIDAD. 

Cuadro No. 10 
  

  

  

  

  

Lae % poblacion respecto % matricula respecto 

Municipio Alumnos ° total ontidad total atendido 

Ensenada 49,424 16 16 

Mexicali 38,184 33 32 

Tecate 10,064 3 3 

Tijuana (incluye Rosarito) 151,110 48.38 49             

Fuente: Elaboracion propia con base de datos del SIDFC inicio 1996-1997. 

Al observarse una relacién tan simétricamente correspondiente, puede deducirse que de 

continuar las condiciones actuales respecto al porcentaje de atencién de la demanda 
educativa en la medida en que se incremente la poblacion escolar en edad 6-14 afios. se 
incrementara la matricula. 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA POR MUNICIPIO 

CICLO 1996 — 1997 

Grafica No.11 
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Fuente: Elzboracién propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997. 

Tomando en cuenta las siguientes observaciones, no es un indicador negativo el hecho de 
tener porcentajes bajos en la distribucién de la matricula municipal, ya que éstos sdlo 
reflejan la distribucién relativa de la poblacidén escolar en el rango de edad 6-14 afios



2.3.2.1 Ensenada. 

EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA 
Periodo escolar 1996-1997. 

    

  

  

Alumnos Grupos | Docentes ' Escuelas | 

_ ie i 2° 3° | 4° | 5° | 6° | Total . 
: 9.945 | 8,742 | 8.584 | 8.030 | 7,492 | 6,631 | 49.424 | 2.148 | 1,996 283,               
Fuente Elaboracion Propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997, 

En el municipio de Ensenada, la poblacién escolar atendida en la educacién primaria fué de 
49,424 alumnos. a través de 2.148 grupos, 1,996 maestros y 283 escuelas. 

En el primer grado se escolarizaron 9,945 alumnos, en el segundo grado 8,742, en el 

tercero 8.584, en el cuarto 8,030, en el quinto 7,492 y en el sexto 6,631 estudiantes. 

La distribucién de Ja matricula, geograficamente hablando esta muy dispersa y esto se debe 

a las caracteristicas propias del municipio. ya que del area de San Quintin hacia el sur del 
territorio, se manifiesta un alto grado de dispersidn demografica, que conlleva a la 
dispersién de los servicios educativos. Es légico que los fendmenos demograficos se 

reflejen en el fendmeno socio-educativo, ya que éste Ultimo responde a las necesidades del 
primero. segtin se puede observar, pues la densidad de poblacién segun CONEPO para 

1995 era de 6 habitantes por km?, en tanto que en la entidad era del 29.43%. 

Por lo anterior, no obstante que en este municipio la matricula representa tan sdlo el 16% de 
atencién con respecto al total, geograficamente abarca la mas grande superficie territorial de 

la entidad, que es de 52,510.712 km?, caracteristica que permite apreciar el alto grado de 

dispersion existente. 

2.3.2.2 Mexicali. 

EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI 

Periodo escolar 1996-1997 

  

[ Alumnos Grupos | Docentes | Escuelas 
ew [ 2° | 3° 4° 5° 6° | Total 

a 896 | 17.264 | 16,571 | 15,927 | 13,310 | 14,216 | 98,184 | 3,950 4,513 442 | 
Fuente: Elaboracion propta con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997. 

  

    
  

          

En Mexicali se atendieron durante 1996-1997 98,184 estudiantes, mediante 3,950 grupos, 

4,513 maestros y 442 escuelas. 

En el primer grado se escolarizaron 18,896 alumnos, en el segundo 17,264, en el tercero 

16,571, en el cuarto 15,927, en el quinto 15,310 y enel sexto 14,216.



  

EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TECATE 
Periodo escolar 1996-1997. 

  

  

  

— Alumnos Grupos Docentes | Escuelas | 

ef 2° 3° 4° 5° 6°_| Total | 
1.953 | 1,804 | 1,704 } 1,639 | 1,599 | 1,365 | 10,064 359 | 348 | 48 |           

Fuente: Elaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997 

Territorialmente, con 3,578.454 km? el municipio de Tecate era el mas pequefio de la 
entidad (actualmente es Playas de Rosarito) donde se atendieron 10,064 alumnos, a través de 
359 grupos. 348 docentes y 49 escuelas. La evolucién historica de cada ciclo escolar es 
paulatina, sin embargo, continua y permanente, como manifestacion del constante 

incremento demografico. 

Enel ciclo 1996-1997 se atendieron en el primer grado 1,953 alumnos, en el segundo 1,804. 
en el tercero 1,704, en el cuarto 1,639, en el quinto 1,599 y en el sexto 1,365 educandos. 

2.3.2.4 Tijuana. 

EDUCACION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA 
Periodo escolar 1996-1997. 

  

| Alumnos Grupos | Docentes | Escuelas | 
  

L== 

ve | 2° 3° 4° 5° 6° Total 
  

30,598 | 27,553 | 25,635 | 24,135 | 22,666 | 20,523 | 151,110| 4,717 4,828 493                       

Fuente: Elaboracién propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997. 

En este apartado se analizan los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito 

conjuntamente. Se trata del municipio donde se encuentra la mayor concentracién 
demografica de la entidad (800 habitantes por km? ); sin embargo, ocupa el cuarto lugar en 
cuanto al tamafio de su extensi6n territorial. Esta caracteristica lleva a que exista una alta 
concentracién poblacional en la superficie del municipio, fendmeno que no deja de 
manifestarse, a través de la ubicacién fisica de los servicios educativos, a través de su 

cercania entre unos y otros, donde existen 493 escuelas, las cuales son atin insuficientes para 

la atencion de la poblacion escolar residente y “flotante”. 

Para el ciclo escolar 1996-1997 151,110 alumnos de educacion primaria se atendieron, 

distribuidos, 30,598 en el primer grado, 27,553 en el segundo, 25,635 en el tercero, 24,135 
en el cuarto, 22,666 en el quinto y 20,523 en el sexto grado. Dicha atencion se realizé a 
través de 4.717 grupos y 4,828 maestros. 

 



64 

2.3.3 Distribucion de la matricula por modalidad educativa. 

De acuerdo con las atribuciones que le contiere la ley. la Secretaria de Educacién Publica 
establece los planes y programas de estudio para la educacion primaria; su observancia es de 
caracter nacional y general para todos los establecimientos escolares. independientemente 
del tipo de sostenimiento: oficiales o publicos y privados. 

El plan v los programas de las asignaturas de la primaria tienen como proposito organizar la 

ensefianza y el aprendizaje de contenidos basicos, para que los nifios: 

a) Desarrollen las habilidades intelectuales y los habitos que les permitan aprender 

permanentemente y con independencia, asi como actuar con eficacia e imiciativa en las 
cuestiones practicas de la vida cotidiana, tales como la lectura y la escritura, la expresion 

oral. la busqueda y seleccién de informacion, y la aplicacién de las matematicas a la 

realidad. 

b) Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fendmenos naturales, 
en particular los que se relacionan con la preservacién de la salud. con la proteccién del 
ambiente y con el uso racional de los recursos naturales, asi como aquellos que proporcionan 

una visiOn organizada de la historia y la geografia de México. 

c) Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la practica 
de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demas y como integrantes de la 

comunidad nacional. 

d) Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio fisico 

y deportivo”?”. 

Los contenidos basicos son medio fundamental para que los alumnos logren los objetivos de 
ta formacion integral. El término basico no significa la reunién de conocimientos minimos o 
fragmentados, sino un conjunto de conocimientos y habilidades que permite adquirir, 
organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad crecientes. Por ello, el plan y los 

programas tienden a estimular las habilidades necesarias para el aprendizaje permanente, la 
adquisicion de conocimientos asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de 
reflexion. La escuela primaria debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la 

escritura, la formacién matematica elemental y la destreza en la seleccion y el uso de la 
informacion. En la medida en que se cumplan con eficacia estas tareas, sera posible atender 

otras funciones. 

“El plan de estudios de la educacién primaria prevé un calendario anual de 200 dias 

laborales, con una jornada de cuatro horas de clase al dia (salvo para aquellas modalidades 

como la comunitaria migrante y bilingiie migrante que por sus propias caracteristicas 
ofrecen el servicio con distintos horarios y calendarios, sin que por esto pierdan su validez 
oficial). Las asignaturas que se imparte en primero y segundo grados son: Espafiol, 

  

"SEP. Perfil de la Educacién en México. Direccién General de Materiales y Métodos Educativos, 1997. 

P.p. 33.
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Matematicas. Conocimiento del Medio (trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia. 

Geografia v Educacién Civica), Educacién Artistica y Educacién Fisica. De tercer a sexto 

grado se imparten: Espafiol. Matematicas, Ciencias Naturales, Historia, Geografia, 
Educacién Civica, Educacién Artistica y Educacion Fisica. 

En el plan de estudios la prioridad mas alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y 
la expresién oral. En los dos primeros grados se dedica al espafiol 45% del tiempo escolar, 
con el objeto de asegurar que los nifios logren una alfabetizacién firme y duradera. Del 
tercer al sexto grado, la ensefianza del espafiol absorbe 50% del tiempo de trabajo escolar, 

pero adicionalmente se intensifica su utilizacién sistematica en el trabajo con otras 
asignaturas™™®, 

Una cuarta parte de las labores en el aula se dedica a la ensefianza de las matematicas. Se 

procura que las formas de pensamiento y representacion propios de esta disciplina sean 
aplicados en forma pertinente en el aprendizaje de otras asignaturas. 

Con el proposito de garantizar que todos los estudiantes de educacion primaria en México 
tengan acceso a los contenidos educativos establecidos por el Estado, existen libros de texto 

gratuitos para diversas materias de todos los grados. A partir 1993 se inicio la renovacidn de 
los libros. a fin de hacerlos compatibles con los contenidos de los nuevos curriculos. En el 
Estado de Baja California se elaboré un libro regional de Historia y Geografia. 

l.a aprobacion de la asignatura se logra con una calificacion no menor a 6.0. Los 

establecimientos educativos, oficiales y particulares informan mensualmente al educando y a 
los padres de familia o tutores de las calificaciones parciales y observaciones sobre el 
desempefio académico del alumno. La aprobacion del grado escolar, la acreditacidn de los 

estudios y la regularizacion de los alumnos se lleva a cabo conforme a las disposiciones, 
reglamentos y criterios que establece la Secretaria de Educacién Publica. 

Con el objeto de mostrar el tipo de organizacion y administracién existente en las escuelas, 

es importante destacar que en ellas la primera autoridad es el director del plantel, 
responsable del correcto funcionamiento,. organizacién, operacién y administracion de la 

escuela y sus anexos. En las escuelas primarias que cuentan con un minimo de cinco 
maestros. se integra un Consejo Técnico como organo de caracter consultivo de la direccién 
del plantel, presidido por el director. En los planteles que incluyen mas de 12 grupos, se 
elige un representante de los maestros por cada grado. El Consejo sesiona por lo menos una 

vez al mes y le corresponde analizar y hacer recomendaciones respecto de los planes y 
programas de estudio; los métodos de ensefianza; la evaluacién de los programas tendientes 
a la superacién del servicio educativo la capacitacién del personal docente: la adquisicién, 
elaboracién y uso de auxiliares didacticos, y otras cuestiones de caracter educativo. 

EI control administrativo y técnico-pedagdgico de las escuelas primarias es coordinado por 

las dependencias educativas de los gobiernos federal y estatales a través de diversas 
instancias y por las autoridades escolares. 

8 SEP. [bidem. 1997 Pags. 33 y 34. 
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A nivel escolar la direccién de la escuela desarrolla funciones de planificacion, direccién. 

control de la prestacién del servicio, administracidn de personal, de recursos materiales y 
financieros. En las zonas escolares, los supervisores e inspectores generales cumplen 
tunciones de vigilancia técnico-pedagdgica y administrativa. y de enlace entre las 
autoridades educativas y las escolares. Los supervisores deben conocer las necesidades 

educativas de la comunidad, organizar y promover el trabajo de la escuela en sus diferentes 
aspectos y vincular los lineamientos de la politica educativa nacional con las realizaciones 

concretas de cada plantel. 

En el ejercicio de sus atribuciones normativas y de integracion de la educacion nacional, la 
Secretaria de Educacién Publica celebra reuniones periddicas ~nacionales y regionales- 
entre las autoridades educativas de los estados y la Federacion para articular las acciones y 

los programas, difundir la normatividad que emite la SEP, asi como proporcionar asesorias y 

apoyos que mejoren el desarrollo de los programas y recabar la informacion que sustenta la 

toma de decisiones. 

El articulo tercero de la Constitucién, estipula que todo individuo tiene derecho a recibir 
educacion y que la Federacion, los estados y los municipios la impartiran gratuitamente. La 
Ley General de Educacion promulgada en 1993 amplia y refuerza algunos de los principios 

establecidos en dicho articulo. El ordenamiento establece la responsabilidad del Estado de 

ejercer una funcién compensatoria encaminada a eliminar las carencias educativas que 
afectan con mayor gravedad determinadas regiones y entidades federativas. De alli que en 
cumplimiento de la necesidad de crear las modalidades y alternativas educativas necesarias 
para llevar la educacién primaria a todos los educandos, existen diversas modalidades 

educativas, mismas que se explican a continuacion; 

En el Estado de Baja California la matricula de educacion primaria se distribuye en cinco 

modalidades educativas, a partir de las caracteristicas étnicas, sociales y econdmicas de la 

poblacion escolar. La atencién que se brinda a la poblacién que demanda el servicio, es 

diferenciada en su calidad, segun el tipo de modalidad, ya que cada una de ellas tiene una 
organizacién escolar y un programa educativo diferente, ademas de contar con personal cuya 
preparacién va desde promotores que cursaron solamente secundaria, hasta docentes con 
licenciatura. Estas modalidades son: formal, bilingiie y bicultural (indigena), bilingiie y 

bicultural migrante (indigena), comunitaria CONAFE y comunitaria migrante 

CONAFE. 

Como se puede observar en la grafica No. 12, el mayor porcentaje de atenci6n se refleja en la 

modalidad formal con un 97.70%, le sigue la modalidad indigena con un 2.13% con sus dos 
alternativas (migrante- indigena e indigena) y por ultimo la modalidad comunitaria, también 
con sus dos alternativas: comunitaria y migrante- CONAFE. Para la presentacion grafica se 

consideraron las alternativas de educacién bilingiie y comunitaria conjuntamente, ya que sus 
porcentajes con respecto al total son muy bajos y poco representativos cuantitativamente; 
aunque cabe sefialar que la importancia en ofertar el servicio en estas modalidades es 

cualitativa.
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DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA POR MODALIDAD CICLO 1996 — 1997 

Grafica no. 12 
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Fuente: Flaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio ciclo 1996-1997 

2.3.3.1 Formal. 

La modalidad formal es aqueila que se ofrece a la poblacién escolar y que se localiza en 
zonas urbanas, urbanas marginadas, rurales, rurales marginadas, rurales, dispersas pero de 

facil acceso y de residencia permanente. 

Este tipo de poblacién representa la atencién del 97,7% de la demanda total atendida 
(grafica No. 10). 

La modalidad formal esta financiada por la federacién, Gobierno del Estado de Baja 
California y particulares. El personal docente es egresado de la normal y esta titulado; 
atienden localidades que cuentan con un minimo de 30 nifios en el area rural y 35 en el area 

urbana. 

La modalidad formal cuenta con alternativas asistenciales con la finalidad de ofrecer la 

posibilidad de que asistan a la escuela los educandos de las zonas criticas; como son los 

albergues, becas escolares y apoyos alimenticios que ofrece el Desarrollo Integral de la 

Familia, a través de la instalacién en las escuelas de las cocinas populares (COPUSI). 
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DISTRIBUCION DE LA MATRICULA DE EDUCACION PRIMARIA FORMAL 

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR MIUNICIPIOO Y TOTAL 

Periodo escolar 1996-1997. 

Cuadro No.1 1 
  

  

  

    
  

  

Alumnos | Grupos | Docentes | Escuelas  % relativo 
_ Municipio _| . | 
Ensenada 44,059 I 1,799 \ 1,775 209 15 

‘Mexicali 98,056 ! 3,917 4,499 429 32 

Tecate | 10,044 : 353 346 46 

Tijuana 149,540, 4,664 4,783 486 50 

Total 301,699 10,733 11,403 1,170           
  

Fuente “Elaboracion propia con base de datos del SIDEC inicio 1996-1997 

La modalidad formal atiende 301,699 alumnos de primero a sexto grado, a través de 10,733 

grupos. [1,403 docentes y 1170 escuelas, mediante financiamento federalizado, estatal y 

particular (cuadro No. 11). 

Por municipio. Tijuana atiende el 50%, sigue Mexicali con el 32%, Ensenada el 15% y 

Tecate el 3%. La relacion existente entre los porcentajes de atencion y los municipios, esta 
determinada definitivamente con la distribucion y concentracién demografica, de tal manera 

que en las ciudades de alta concentracién poblacional se incrementa cuantitativamente la 

atencion del servicio de educaci6n primaria. 

En Ensenada se atendieron 44,059 alumnos, a través de 1799 grupos, 1775 docentes y 209 

escuelas. En Mexicali se escolarizaron 98,056 educandos, 3,917 grupos, 4,449 docentes y 
429 escuelas. En Tecate se atendieron 10,044 estudiantes, 353 grupos, 346 docentes y 46 
escuelas y en el Municipio de Tijuana donde se concentra el 50% de la poblacion total de 
esta modalidad educativa se ofrecié el servicio de educacién primaria mediante 4,664 

grupos, 4,783 docentes y 486 escuelas. 

Por tipo de sostenimiento o control, esta modalidad se distribuye en la misma proporcién 

desarrollada en el punto 2.3.1 del presente diagndstico. 

2.3.3.2 Bilingiie y Bicultural (indigena o castellanizacién). 

Esta modalidad es una de las alternativas innovadoras que el sistema educativo impulsd 

como parte de un esfuerzo para lograr una distribucion regional mas equilibrada de los 
servicios y acorde con las necesidades de preservacion y rescate de las costumbres culturales 
de los grupos étnicos del pais. Respecto a su conceptualizaci6n o denominaci6n cabe aclarar 
que a esta modalidad se le conoce como educacién indigena, o bien bilingie y bicultural 
por tratarse de una alternativa tendiente a castellanizar sin dejar de _preservar los valores 
culturales. Sin embargo, esta modalidad se rige también por el Articulo 3° Constitucional, 

que reconoce el derecho a la educacién y la cultura de los pueblos indigenas. 

Sin embargo, la forma en que a nivel nacional se inicié la oferta de este servicio, con libros 

elaborados en espafiol, ajenos a las caracteristicas de las zonas rurales, donde se localizaba la
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demanda y sobre todo el hecho de que los maestros que impartian estos cursos no provenian 
de escuelas normales. sino que la mayoria eran estudiantes indigenas egresados de 
secundaria que se incorporaban como docentes de manera improvisada. y posteriormente se 

les capacitaba en cursos de verano, heredo vicios y factores desfavorables que contribuyeron 
a ofrecer una mala calidad educativa. 

Para 1996, en Baja California el 60% de los docentes bilingiies desconocian la lengua de la 

comunidad que escolarizan, se tratara de una lengua étnica nacional o regional. 

Cabe sefialar que la educacién bilingiie en la entidad se ofrece a poblacidn indigena 
proveniente principalmente de los Estados de Oaxaca. Michoacan, Guanajuato y Estado de 

México (actualmente 1996-1997) y representa el .46% del total de escuelas existentes en la 

entidad. 

Como antecedente sobre la existencia de esta modalidad en Baja California, se menciona 
que la existencia de indigenas purépechas mixtecos y triquis no son sino el resultado de la 

migracion de jornaleros que el desarrollo agricola capitalista nacional requirid propiciado 
por una politica de aumento a las exportaciones de cultivos basicos rentables, como el 
algodén, hortalizas, frutales, que tienen demanda en el mercado internacional. agudizando 

la especializacion de cultivos por regiones y creando una gran demanda de mano de obra 

campesina. 

A parur de 1977 la zona costa del Pacifico, fundamentalmente e] Vaile de San Quintin se 

convirtié paulatinamente en un nuevo polo regional de atraccion de miles de trabajadores 
agricolas migrantes, principalmente de origen mixteco-zapoteco y triqui. Actualmente en el 
Municipio de Tijuana se asienta un grupo mixteco en bisqueda de trabajo y mejores niveles 

de vida, mediante su incorporacién en la industria maquiladora nacional, o como 

trabajadores eventuales (emigrados) en el pais vecino. Sin embargo, se han ubicado 

permanentemente algunos grupos mixtecos conocidos como los “oaxaquitas” en el Valle de 
San Quintin del Municipio de Ensenada y en la Col. Obrera del Municipio de Tijuana. 

Pues bien, a la fecha la atencion de esa poblacidn se ofrece a través de la alternativa indigena 
o bilingiie y bicultural, con libros de texto reelaborados ex profeso para la castellanizacién 
de la poblacién indigena, con el fin de preservar su identidad cultural, e ideosincracia.. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos del sector, en la practica se ha observado un proceso 
inevitable de aculturacién, proceso que se ha iniciado inclusive desde las comunidades 

mismas de donde son originarios por apartados que estén, debido a que su subordinacién al 
modo de produccién dominante presupone su contacto con Ja cultura dominante, fenomeno 
que se ha venido presentando desde la conquista hasta nuestros dias, tema que por su 

complejidad seria objeto de otra investigacion . 

Sin embargo, para efectos del presente diagnéstico cabe distinguir las diferencias existentes 

en la modalidad bilingtie y bicultural (indigena) que se ofrece: 1. Primaria indigena y 2. 

Primaria migrante indigena



La diferencia entre ambas radica en que en el segundo de los casos se trata de un reducido 
2229 grupo de jornaleros indigenas, cuyas caracteristicas se explicaran en el apartado 2.3.3.3.2. 

_Cuadro No. 12 

EDUCACION PRIMARIA INDIGENA Y PRIMARIA INDIGENA 
MIGRANTE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CICLO ESCOLAR 1996 — 1997. 

  

  

  

  

      
  

Mpio. i Alumnos Grupos Docentes Escuelas 

1° 2° 3° 4 | SP 6° Total 
Ensenada 1.416 1,097 969 686 $56 377 5,101 287 185 43 
Mexicali 7 5 t : : - 13 3 I 1 
Tijuana 282 301 269 239 218 184 1.493 45 4 4 

Fotal 1.705 | 1403 | 1.239 925 774 361 | 6,607 335 227 48 
              
  

" Fuente Elaboracién propia con base de datos obtenidos del SIDEC inicio ciclo 1996 — 1997 

Entre ambas modalidades se atendieron en el ciclo 1996-1997, 6,607 alumnos indigenas, 
distribuidos 1.705 en primer grado, 1,403 en segundo, 1,239 en tercero, 925 en cuarto, 774 en 
quinto y 561 en sexto grado, a través de 335 grupos, 227 docentes y 48 escuelas. 

La poblacion atendida en esta modalidad corresponde al 2.13% con respecto al total y 
aunque numéricamente no es representativo, si lo es en cuanto a acceso al servicio. 

2.3.3.2.1 Primaria bilingtie indigena.(castellanizacion). 

Para 1996-1997 la atencién de la educacién de la poblacién indigena fue de 6,099 alumnos, 
distribuidos 1,492 en primer grado, 1,266 en segundo, 1,168 en tercero, 876 en cuarto, 744 en 

quinto y 553 en sexto, a través de 209 maestros, 293 grupos y 40 escuelas (ver cuadro No. 

13). 

Cuadro No. 13 

EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN BAJA CALIFORNIA 
CICLO ESCOLAR 1996 — 1997 

  

  

  

  

    

, Mpio. Alumnos Grupos | Docentes | Escuelas 

| _1° 2 | 3° 4° 5° | 6° | Total 
‘Ensenada 1,210 | 965 899 637 526 369 | 4,606 | 248 168 36 

Tijuana | 282 301 269 239 218 184 1,493 45 41 4 

| Total | 1,492 | 1,266 | 1,168 | 876 744 553 | 6,099 {| 293 209 | «40 |                     
  

Fuente’ Elaboracion propia con base de datos obtenida del SIDEC inicio ciclo 1996-1997 

Como se puede observar, la distribucion municipal de la oferta educativa indigena o bilingtie 

manifiesta el asentamiento geografico de la poblacién indigena permanente de la entidad, la 

cual se localiza en los Municipios de Ensenada y Tijuana. 

La atencién de tos 6,099 alumnos de educacién primaria indigena representa la atencién del 
1.97% con respecto al total atendido en esta modalidad durante el ciclo escolar 1996-1997, 

 



La importancia en el porcentaje de atencién es mas cualitativa que cuantitativa. por la 

televancia de la politica educativa en la aplicacion de alternativas adecuadas a las 
necesidades de la poblacion con caracteristicas especiales, como son las étnico culturales. 

2.3.3.3.2 Primaria migrante indigena, bilingiie y bicultural (castellanizacién). 

Las corrientes migratorias en México se dan por la necesidad de subsistencia de los padres 
de familia, a través de un trabajo de manera eventual, debido a que en sus localidades no 

existen las posibilidades de emplearse y subsecuentemente no pueden satisfacer sus 
necesidades mas apremiantes, lo que ocasiona que los nifios, hijos de dichos trabajadores, 

no se arraiguen educativamente, perdiendo su escolaridad. 

Esta modalidad educativa surgié a nivel nacional como una respuesta a la existencia de 
diversos grupos de poblacién con las caracteristicas tan especificas sefialadas, los cuales 

representan la mano de obra foranea que requieren aquellas regiones agricolas altamente 

capitalizadas, donde su produccion se caracteriza por un elevado consumo de fuerza de 
trabajo en épocas de cosecha de cultivos como el tomate, hortalizas, café, cafia de azticar y 
tabaco. entre otros. El recolector generalmente proviene de regiones ajenas a la del cultivo. 
desplazandose centenares de kilometros, acompafiado de su familia, incluyendo los nifios, la 
cual se convierte también en proveedora del ingreso familtar.. 

La poblacion agricola migrante en edad escolar representa una problematica para el sector 

educativo y el hecho de que los migrantes jévenes, es decir, nifios de 7 afios en adelante 

tengan que emplearse en las tareas de recoleccion les priva de la posibilidad de asistir a la 
escuela, resultando incompatible el trabajo (ilegal para su edad) con la instruccion regular; 

esto significa que mucha poblacion infantil de 6-14 afios requiera de atencién escolar que no 
se les puede ofrecer en el sistema regular. 

La diversidad étnico cultural, asi como los periodos de estancia, tan cortos y variables de 

esta poblacion requirid de la implementacion de un modelo educativo adecuado a sus 
caracteristicas y posibilidades, con una seleccién de objetivos programaticos bdsicos, 
apoyados en materiales diddcticos especiales, que permitan al alumno cursar un grado 
escolar, cuando la estancia en los lugares de trabajo sea mayor a 6 meses y cuando ese 
periodo sea menor, garantice la continuidad de sus estudios mediante un sistema de 

acreditacion que le facilite su incorporacién a cualquier escuela del lugar al que se trate. 

Como respuesta a esta problematica, a partir de 1980 la Secretaria de Educacién Publica 

cred el Proyecto “Educacién Primaria para Nifios Migrantes”. Este Proyecto se coordiné 
con las instituciones y sectores involucrados para participar conjuntamente en la atencién 

educativa a la poblacidn infantil migrante, dichos organismos son: el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional para la Educacién de Adultos (INEA), 

la Direccién General de Educacién Indigena (DGED, el ISEP (Instituto de Servicios 
Educativos y Pedagdégicos en Baja California), contando con la cooperacién del Programa 

Nacional de Jornaleros Agricolas (PRONJAG).



En la practica los trabajadores migrantes son contratados con suficiente anticipacion a la 

época de zafra, sus contratadores son ejidatarios o propietarios de las regiones agricolas. 
quienes de antemano asignan a los jornaleros los lugares donde han de instalarse durante 

este tiempo. 

En el Valle de San Quintin, ubicado en el Municipio de Ensenada, los propietarios les 

asignan viviendas en campamentos construidos con largas laminas, sin sanitarios y un 

“fogon’. 

No obstante la renuencia inicial de los productores, dentro de sus propiedades se han 
instalado aulas provisionales —algunas ya cuentan con construccién-, sobre todo en los 
ranchos mas grandes: Los Pinos, Rancho Llamas, etc. 

Como se podra observar, esta modalidad se ofrece en San Quintin, excepto por un pequefio 
grupo indigena regional migrante denominado Cucapah y que se localiza en un poblado 

llamado “El Mayor” del Municipio de Mexicali. 

En el ciclo escolar 1996-1997 este Proyecto atendio 508 alumnos, de los cuales 213 cursaron 
el primer grado, 137 el segundo,71 el tercero, 49 el cuarto, 30 el quinto y 8 el sexto, a través 

de 18 docentes. 42 grupos y 8 escuelas (ver cuadro No. 14). 

EDUCACION PRIMARIA MIGRANTE INDIGENA EN BAJA CALIFORNIA 
CICLO ESCOLAR 1996 — 1997. 

Cuadro No. 14 
  

Mpio. Alumnos Grupos | Docentes | Escuelas 

1° -2° 3° 4° 5° 6° Total 
  

  

Ensenada | 206 132 70 49 30 8 495 39 17 
  

Mexicali 7 5 1 - - - 3 3 1 
                        O

[
r
+
|
 I
 

Total 213 137 71 49 30 8 508 42 18 
  

Fuente: Elaboracién propia con base de datos obtenidos del SIDEC inicio 1996 — 1997. 

Como se puede observar esta modalidad se ofrece exclusivamente en los municipios de 
Ensenada y Mexicali en las dos alternativas existentes: primaria comunitaria migrante y 

primaria indigena migrante. 

2.3.3.3 Comunitaria (CONAFE) 

“Por su distribucion territorial, la poblacién mexicana es predominantemente 
urbana: en 1995 seis de cada 10 mexicanos residian en 482 localidades de mas 
de 15 mil habitantes. Sin embargo, las dreas rurales presentan un alto grado de 
dispersién poblacional: 96% de las localidades del pais albergan a menos de 
1000 habitantes. La dispersion es un fendmeno ligado a la pobreza; siete de cada 
10 poblados de entre 100 y 999 habitantes presentan grados de marginacion alta o 
muy alta. La marginacion a su vez, se relaciona con condiciones geogrdficas que 

 



dificultan el acceso a estas pequefias comunidades, lo que ha representado un 
. : woe : Oss 

obstaculo para dotarlas de bienes y servicios necesarios para su desarrollo’ 

Tal es el caso del Estado de Baja California, porque como ya se mencioné en el apartado |.4 

del presente diagndstico, segtin el Consejo Estatal de Poblacién el promedio para 1995 era 
de 29.4 km? por habitante. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un Organismo descentralizado 
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial del 9 de 
septiembre de 19 con el objeto de atender a las localidades con escasa demanda educativa 
ubicada en las zonas mas desprotegidas, rurales, de dificil acceso y alejadas de los servicios. 

“Esta alternativa educativa se ofreceria a través de cursos 
proporcionados por jévenes de la regién egresados de secundaria, en vez 
de maestros normalistas’””. 

Cabe resaltar que la baja demanda educativa existente en esas localidades no justifica desde 
el punto de vista normativo y de inversiGn en cuanto a gasto educativo, asi como en base a 

los criterios que sefiala SEP para la asignacion de docentes, un maestro con plaza base. 

Tomando estos antecedentes, la alternativa CONAFE abate costos, fomenta el arraigo del 
instructor comunitario, promueve la participacién de la comunidad, ofrece también la 

alternativa de incremento de escolaridad al instructor comunitario y sobre todo sienta las 
bases para ofertar el servicio en localidades que de otra manera no podrian contar con él. 

Previo a su instalacién, se disefiaron cursos, material y manuales para entrenar a los 

instructores. En tres meses se otorgé participacién de estos jévenes en el programa con 
caracter de servicio social, de modo que en vez de recibir un sueldo para toda la vida se les 
asigné una beca temporal. Durante el lapso que presta sus servicios, el joven cursa en la 
modalidad abierta, su educacién media superior tecnoldégica; se les bautizd con el nombre de 

instructores comunitarios y se convino con la comunidad que se les proporcionara 
gratuitamente alojamiento y comida. 

El criterio en cuanto al numero de nifios para ofertar este servicio fué el de atender 
localidades donde existan de 

”5...hasta 35 nifios en localidades urbanas, 30 en localidades rurales y 20 
en localidades que hablan lengua indigena”"! 

La importancia de esta modalidad radica fundamentalmente, en que a través de ella ha sido 

posible llevar la educacién primaria -y preescolar- hacia las localidades mas dispersas y 

alejadas de los servicios, donde un docente normalista dificilmente accederia a radicar, 0 

  

SEP. Perfil de la Educacién en México. Subsecretaria de Planeacién y Coordinacion. Direccion General 

de Materiales y Métodos Educativos. México, 1997. P.9 
*© Prawda, Juan,: Logros, Inequidades y Retos det Sistema Educativo Mexicano. Ed. Grijalbo, 1989. P. 

254 
*' SEP. Acciones de Planeacién Regional para la Programacién Detallada. Direccién General de 

Planeacion, Programacién y Presupuesto, 1977. P. 22
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donde es dificil arraigarlo por la falta de satistaccion de sus expectativas de movilidad social 

y econémica. Se puede afirmar también que sin las becas del CONAFE la mayoria de los 

instructores comunitarios no podrian cursar su educaci6n media o media superior. 

Considerando Ja larga extension territorial del Estado de Baja California, donde existen 

4.545 localidades, distribuidas 1,646 en Ensenada. 1.894 en Mexicali, 491 en Tecate y 514 

en Tijuana (este ultimo incluyendo a Playas de Rosarito), este servicio ha beneficiado a 476 

nifios que residen en localidades de muy dificil acceso, donde no se dispone de transporte 

escolar y el clima es extremoso. 

Entre las dos alternativas existentes en esta modalidad se atendid el .15% del total de este 
nivel educativo. Como ya se ha comentado anteriormente, la importancia de esta alternativa 

radica en su aspecto cualitativo, mds que cuantitativo. ya que aunque no es representativo 
numéricamente, silo es considerando que se trata de la alternativa que hace posible que esos 

476 alumnos con caracteristicas de ubicacion geografica y socio-econémica diferentes y en 
desventaja con respecto a la poblacién urbana y de residencia permanente. tengan acceso a 

la educacion primarta. 

FDUCACION PRIMARIA COMUNITARIA Y PRIMARIA COMUNITARIA 
MIGRANTE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CICLO 1996 — 1997. 
Cuadro No. 15 
  

  

  

  

  

  

                        
  

Mpio. Alumnos Grupos Instructores jee 

1° 2° 3° 4° 5° 6 | Total 
| Ensenada 149 0 79 0 36 0 264 62 36 36 

| Mexicali 69 0 29 0 17 0 115 30 13 13 

|” Tecate 6 0 8 0 6 0 20 6 2 2 
__ Tijuana 37 0 29 0 u 0 77 8 4 5 

L Total 261 9 145 9 70 0 476 106 55 35 
Fuente. Elaboracion propia con base de datos obtenida del SIDEC ciclo 1996 - 1997. 

Como se puede observar en el cuadro No. 15, en el primer grado se atendieron 261 alumnos, 
en el tercer grado 145 y en e} quinto grado 70 alumnos. Cabe sefialar la ausencia de los 

segundos, cuartos y sextos grados. Los 476 estudiantes se atendieron a través de 55 grupos, 

55 instructores y 55 escuelas (hay que recordar que en todos los casos se trata de escuelas 

unitarias que pudieran ser de organizacién completa —de lo. a 6°. Grado- o incompleta, - 

cuando falta alguno de los seis grados).



2.3.3.3.1 Primaria CONAFE 

PRIMARIA COMUNITARIA EN BAJA CALIFORNIA 
CICLO ESCOLAR 1996 — 1997. 

Cuadro No, 16 
  

  

  

  

  

                        

Mpio. Alumnos Grupos ; Instructores | Escuelas 

ef 2 [3° | 4 se 6° | Total 
‘Ensenada 47] 0 43 0 31 0] 121 | 4i 2 21 
Mexicali | 56 | 0 24 0 14 o | 94 | 24 It 410 

| Tecate 6 0 8 0 6 0 20 6 2 | 2 
| Tijuana | 37 0 29 0 il 0 77 8 4 3 

Total 146 | 0 104; 0 62! Oo | 312] 79 | 39 | 36 
  

Fuente Ulaboracion propia con base de datos obtenida del SIDEC inicio 1996 — 1997 

De acuerdo a la informacién obtenida y que se indica en el cuadro no. 16, durante el ciclo 
escolar 1996-1997 se atendieron 312 alumnos de 1°. a 6°. grado de educaciOn primaria en 
36 localidades. lo que representa el .10% con respecto al total atendido en este nivel. Dicho 
servicio se ofrecié a través de 39 instructores comunitarios, 79 grupos y 36 escuelas. 

Como se puede observar, la mayor oferta se concentra en el Municipio de Ensenada con 121 
alumnos. le sigue Mexicali con 94, Tijuana con 77 y Tecate con 20 alumnos. Su 
distribucién esta estrechamente vinculada con las caracteristicas geograficas y topograficas 

de los municipios de la entidad; basta recordar que en Ensenada existe una alta dispersion 

demografica, siguiéndole el Valle de Mexicali y en Tijuana, aunque es el Municipio con baja 

dispersién demografica (800 habitantes por km?.), atiende poblacién escolar como resultado 
de su muy accidentada topografia y dificil acceso hacia los centros educativos, sobre todo 
tratandose de localidades urbanas marginadas, donde no cuentan con pavimento, drenaje y 

vias de acceso. 

La oferta se distribuy6 en Ja atencidn de 146 alumnos de primer grado, 104 de tercero y 62 

de quinto grado. Se observa la ausencia de los segundos, cuartos y sextos grados. 

Es importante mencionar que actualmente esta modalidad ha adquirido prestigio sobre todo 
en localidades de extrema marginacién, ya que la alternativa provee a los educandos de 

material didactico gratuito que lo hace atractivo 

2.3.3.3.2 Primaria migrante CONAFE 

El Estado de Baja Califomia se caracteriza por tener uno de los mas altos indices de 

migracion de no nativos; para 1990 el Consejo Estatal de Poblaci6n (CONEPO) sefiala los 

siguientes indices migratorios: 

Ensenada: 44.1% 
Mexicali: 36.7% 
Tecate: 51.2 

Tijuana: 56% 
Entidad: 47%
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Para 1995 CONEPO reitera que en la entidad se conserva el 47.11%. lo que significa que se 

incremento dicho porcentaje en ll puntos. 

El fendmeno migratorio ha hecho necesaria la existencia de modalidades educativas que 

permitan y aseguren el acceso a la educacion de nifios provenientes de localidades alejadas y 

cuyos padres pertenecen a ese flujo migratorio de la entidad. 

Esta modalidad se atiende a través de instructores comunitarios, de caracteristicas similares 

alas que ya se enunciaron en el apartado 2.3.3.3 del presente diagndstico y casi iguales a las 

que se ofrece en la primaria comunitaria. Sin embargo, como se coment anteriormente, 

existe poblacion migrante, cuyos antecedentes se mencionan a continuacién: 

“La poblacion jornalera migrante se caracteriza por su desplazamiento de 

su lugar de origen, ya sea dentro de su estado 0 a otros estados, en busca 

de empleo recibiendo a cambio de su mano de obra un salario como 

Jornalero o peon 2 

La estancia de estos grupos en los campos agricolas es temporal, generalmente dependiendo 

del ciclo agricola para el que fueron contratados. Al concluir este ciclo, algunos regresan a 

sus comunidades de origen o se incorporan a otro ciclo agricola en diferentes estados. 

algunos otros deciden asentarse definitivamente. 

Estas poblaciones migran con sus familias y la incorporan al trabajo para obtener un ingreso 

familiar mayor al que obtendria el eje de la familia de manera individual, aunque esto no les 

asegura la permanencia en el empleo. 

Con la omisién de la intervencién de la Secretaria del Trabajo, los nifios comienzan a 

trabajar entre los 7 y 8 afios y a partir de los 9 se les considera jornaleros formalmente. 

Sus condiciones de vida son muy precarias, en las que proliferan la promiscuidad, la 

insalubridad, el hacinamiento y la mala alimentacion, situaciones que generan y agudizan la 

explotacién y los problemas de salud. 

El rezago educativo que registran estas regiones obedece practicamente a estas condiciones, 

dado que la poblacién infantil es quien més resiente sus implicaciones, repercutiendo en su 

acceso a la escuela. 

La necesidad de atender el rezago educativo de los nifios jornaleros migrantes del Valle de 

San Quintin generé en 1993 la necesidad de crear un proyecto de atencién denominado: 

Proyecto de Atencién Educativa a Poblacion Infantil Agricola Migrante (PAEPIAM). 

El Proyecto se inicié con la atencién de siete campamentos agricolas y en 1994 se integré la 

Comision Interinstitucional para la atencién educativa a la poblacién agricola establecida en 

  

"2 CONAFE. “Atencién Educativa a Poblacién Infantil Agricola Migrante” del Valle de San Quintin, B. 

C.s..p.i. enero de 1977, p. I



el Valle de San Quintin, a fin de fortalecer los vinculos entre el productor y las instancias 
educativas. 

Actualmente en el Valle de San Quintin existen 33 campamentos agricolas con una 
poblacion infantil aproximada de 2000 nifios de ellos el 80% migra a su lugar de origen o a 

otras entidades federativas. La permanencia de nifios en la region es de mayo a diciembre, 
de acuerdo con el ciclo agricola, condicién que al responder a ella los educandos optan por 
incorporarse a la modalidad de CONAFE migrante. 

Los espacios fisicos donde se ofrece este servicio son cuartos de cuatro por cuatro metros de 

lamina, o de carton, con piso de tierra, sin ventilacién ni iluminacién, espacios que son 

ocupados como vivienda cuando la demanda de obra es mayor, lo que genera la reubicacién 
de alumnos debajo de algun puente o al aire libre. 

Hoy en dia existen muchas deficiencias en la prestacién de este servicio, entre los cuales se 
encuentran las condiciones de explotacién y miseria del jornalero migrante, lo que hace 
necesaria una participacién integral y comprometida inter-institucional, a través de un 

trabajo coordinado que garantice no sdlo el servicio educativo, sino también salud, 
alimentacion y saneamiento ambiental, lo cual involucra a las autoridades del trabajo. 

El principal reto sera enfrentar la indiferencia de los productores y autoridades, a fin de 

lograr una accién integral publica y privada. 

La meta de atender los 33 campamentos, para 1996-1997 aparentemente casi se ha 

alcanzado si se considera que se atienden actualmente 12 escuelas de poblacién migrante y 
36 de poblacién permanente, a través de esta modalidad y que sdlo mediante trabajo de 
investigacién de campo en las localidades, se podrian determinar y precisar los limites de 
atencién y necesidades especificas de la poblacion escolar, las cuales podrian ser diferentes a 
las imaginadas en el presente diagndstico. 

Es importante destacar la participacién del Banco Interamericano de Desarrolio (BID) en la 

instalacién de aulas méviles, que aunque han sido destinadas para el nivel de educacién 
preescolar, representan una motivacién y probable alternativa también para el nivel de 
educacién primaria, sobre todo en esas localidades donde los costos de transporte hacen 
inalcanzable para la comunidad jornalera el acceso a los centros educativos alejados de su 
lugar de residencia. 

A continuaciOn se enuncian algunos de los campamentos donde se proporciona este servicio 

educativo: El Milagro, Rancho Seco, Escobas, Grillos, Talamantes, Papalote Rancho Seco 

No. 2, Rancho Viejo, Magafia, Don Juanito, Col,. Solidaridad, Las Flores y Reubicacién de 

el Milagro
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EDUCACION COMUNITARIA MIGRANTE (CONAFE) 
CICLO ESCOLAR 1996 — 1997. 

Cuadro No. 17 
    

  

  

      

              

Mpio. Alumnos Grupos Instructores Escuelas 

we Tae Pe Tae Tse To? | Total 
Ensenada, 102 0 36 | 0 5 | 0 | 143 21 i410 

“Mexicali | 13 0 5 0 | 3 Q0 | 21 6 20 [| 2 
Tol | 115 | 0 41 0 | 8 0 | 4! 27), 6 | 12 ~/|       

Fuente. Elaboracion propia con base de datos obtenida del SIDEC 1996 — 1997 

Durante el ciclo escolar 1996-1997 (cuadro No. 17), se atendieron 164 alumnos de primero. 
tercero y quinto grados, a través de 27 grupos, 16 instructores comunitarios y 12 escuelas. 

Como se puede observar, la atencién de esta modalidad se concentra en Ensenada, debido a 

que en ese Municipio se encuentra la mayor parte de la poblacién migrante, especialmente 
en el Valle de San Quintin, salvo la pequefia poblacién residente en el Municipio de 

Mexicali. ubicada en el Poblado El Mayor. 

De nuevo cabe sefialar que la importancia de esta modalidad no es cuantitativa. sino 

cualitativa, dado que se ofrece el servicio en aquellas localidades donde no se justifica un 

maestro formal y que por las caracteristicas sefialadas de los educandos, no podrian acudir a 

ninguna otra modalidad educativa. 

2.4 Indicadores de eficiencia 

El Ambito educativo se compone de diversos contextos: académico, social, geografico, 

financiero, etc. Y dependiendo del area que se pretenda evaluar se considerardn los 
indicadores. A su vez, la eficiencia alcanzada en cada uno de los diversos aspectos, se mide 
en funcién de la optimizacién de los recursos en el logro de sus objetivos. Ambos se 

corresponden; sin embargo, el primero no refleja lo segundo. Por ejemplo, se considera 
eficiencia desde el punto de vista financiero, cuando el costo de la educacién es baja, y esto 
podria obedecer al hecho de tener una relacién alumno/maestro muy alta, pero el resultado 

de cémo estan saliendo en oportunidad temporal o académicamente esos grupos podria no 
cumplir con los objetivos. Por ejemplo. uno de tantos aspectos que reflejan la eficiencia del 
sistema educativo es la capacidad del mismo para atender de manera optima a la demanda 

existente; sin embargo, ofrecer una amplia cobertura no implica que un sistema educativo 
sea eficiente, ya que puede estar atendiendo la demanda con un bajo porcentaje de eficiencia 
terminal, lo que significarfa que existen desequilibrios educativos que limitan el grado de 

eficiencia del sistema. 

Como ya se sefialé, el rendimiento escolar es uno de los aspectos importantes que permiten 

verificar y constatar que un sistema educativo sea eficiente. Los indicadores mas 

significativos son: la reprobaci6n, desercién, promoci6n y eficiencia terminal. A través 

de ellos los planificadores e investigadores pueden conocer y medir el grado de Exito o 
fracaso del sistema. Estos indicadores muestran el desequilibrio educativo que provoca el



79 

fracaso escolar y relacionados con los indicadores econdmicos es posible constatar si el 
gasto invertido en ia educacién esta siendo aprovechado. 

frabajar de manera integral con todos estos indicadores también permitira determinar los 
posibles ahorros a corto y largo plazo que se alcanzarian si se logra aumentar ja eficiencia 
dei sistema educativo. Estudios anteriores han demostrado que el dinero invertido en 
disminuir la reprobacién, desercién, etc. Repercute a mediano plazo en ahorros mayores al 
evitar el desperdicio de recursos. 

La eficiencia se ha convertido en uno de los mayores retos del sistema educativo. debido a 
que a través de ésta se evitaran desperdicios de recursos humanos, financieros y de 
potencial humano; asimismo se disminuiran problemas y desigualdades entre los diferentes 
grupos sociales y se evitard a mediano y largo plazo la implementacién de programas 
emergentes y de apoyo: como es el caso de la educacién de adultos que por lo general es 
resultado de la ineficiencia de la educacién basica 

2.4.1 Rendimiento escolar (1990-1995) 

Como ya se menciond, los indicadores clasicos 0 tradicionales del area educativa que 
muestran un panorama del grado de eficiencia del rendimiento escolar son:  eficiencia 
terminal, reprobacién, desercién y promocién. 

Sin embargo, en este trabajo por considerarse de importancia se incluyé como indicador de 
eficiencia el de absorcion a secundaria, ya que a través de esta transicién se manifiesta la 
capacidad del alumno en incorporarse a otro nivel educativo, 

PROMEDIOS DE INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA EDUCACION PRIMARIA 
EN BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1990-1991 
Cuadro No..18 
  

  

  

  

  

          

Indicador ys Diferencia 
Educativo | Baja Rep. Baja California 

California Mexicana Rep. Mexicana 
Eficiencia 

Terminal 92.32 75.6 16.76 
Reprobacién 

Total 6.28 8.73 2.45 
Desercién 

Total 1.3 3.8 -2.5 
Promocién 

Total 92.68 88.52 4.16 
Absorcién 

Total 94.24 85.17 9.07   
  Fuente: Elaboracion propia con base en informacidn proporcionada por ta Direccién General de Planeacién, 
Programacion y Presupuesto de la SEP (periode 1990-1996) 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA
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Como se puede observar en el cuadro No.18 durante ef periodo analizado Baja California 
alcanza porcentajes mas bajos en indicadores de reprobacion (6.28%) y desercion (1.3%) que 
el promedio nacional 8.73% y 3-9%. respectivamente. Asimismo obtiene los mas altos 
indices en indicadores de eficiencia terminal (92.32%), promocién (92.68%) y absorcién a 
secundaria (94.24%) con respecto al promedio de la Republica Mexicana; (75.6%, 88.52% y 
94.24%), 

PORCENTAJE PROMEDIO DE EFICIENCIA TERMINAL, PROMOCION 
DE EDUCACION PRIMARIA Y ABSORCION A SECUNDARIA EN 

BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 
Periodo 1990-1996 

Grafica No. 13 

  

  

i Eficiencia 

@ Promocién 

DAbsorcién       

  

B.C. Rep. Mex.     
  

Fuente: Elaboracién propia con base en la informacidn proporcionada por Ja Direccién General de 
Planeacién, Programacion y Presupuesto de la SEP. 

PORCENTAJE PROMEDIO DE REPROBACION Y DESERCION DE 
EDUCACION PRIMARIA EN BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA 

MEXICANA 
Periodo 1990-1996 

Grafica No. 14 
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Fuente: Elaboracion propia en base a fa informacion proporcionada por ta 

direccién general de planeacién, programacién y presupuesto de la SEP.
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De acuerdo al presente andlisis se tiene como resultado que en Baja California los indices de 
eficiencia. promocién y absorcién son 16.76, 4.16 y 9.07 puntos més altos que el promedio 
nacional. De la misma manera la reprobacion y desercion observaron porcentajes 2.4 y 2.5 
puntos respectivamente, mas bajos que el obtenido por la Republica Mexicana. 

Cuantitativamente estos resultados son muy favorables para Baja California y 
cualitativamente con respecto al rendimiento escolar también, ya que ademas de la 
diferencia positiva existente, la entidad permanece ocupando uno de los primeros lugares 
entre los estados de la Republica Mexicana. 

En términos generales se puede concluir que Baja California se encuentra entre uno de los 
estados privilegiados, con mejores indices de eficiencia, razon por la que puede considerar 
que esta preparada para emprender acciones relacionadas con el mejoramiento de la calidad 
de la educacién. 

2.4.1.1. Eficiencia terminal. 

La eficiencia terminal se define como el porcentaje de alumnos que terminan un nivel 
educativo de manera regular; es decir, dentro del tiempo ideal establecido, el cual es de seis 
afios para el nivel de educacién primaria. Al mismo tiempo se puede determinar el 
porcentaje de alumnos que culminan el nivel extemporaneamente. 

Dicho de otra forma, es la relacién que se establece entre la cantidad de egresados de un 
nivel educativo y el ntimero de estudiantes que ingresan al primer grado de ese nivel 
educativo, en el ciclo escolar correspondiente. 

De los indicadores de eficiencia, la eficiencia terminal refleja claramente los estragos de la 
reprobacion y desercién (rendimiento escolar). 

La eficiencia terminal es un indicador sumamente util para medir la eficiencia del sistema, 
ya que de acuerdo a la forma en que se obtiene este indicador se refiere al concepto de 
cuanto tiempo un alumno tarda en salir. El Lic. René Gonzalez Cantu, durante el Seminario 
Internacional de Expertos en Indicadores Educativos, sefialé que 

“..de un cdlculo hecho a partir de los datos del Programa Nacional de 
Desarrollo, encontré que actualmente los nifios en primaria tardan en salir 
6.7 afios, y el sistema educativo requiere 7.3 afos de escolaridad para que 
un nifio egrese. add 

Por la operacién matematica que se realiza para la obtencién de este indicador, se puede 
decir que existen dos posibilidades: la eficiencia terminal anterior y la eficiencia 
terminal ajustada. Sin embargo, y toda vez que esta Ultima se refiere a la que se acerca 
mas a la realidad, sera la que se analizara en el desarrollo de este trabajo. 

“’ SEP. Memoria del Seminario Internacional de Expertos en Indicadores Educativos. (Intervencién del 
Lic. René Gonzalez Canta). Manzanillo, Colima 7-9 de febrero de 1996. s.p.i. p.101
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241.11 Eficiencia terminal ajustada. 

Algebraicamente. la eficiencia terminal ha sido definida como la relacién porcentual entre 
los egresados de un nivel educativo dado y el numero de estudiantes de nuevo ingreso que 

se ncorporaron al primer grado de ese nivel educativo n (en este caso seis) afios antes. 

En México hasta el ciclo escolar 1993-1994 la eficiencia terminal se calculaba obteniendo 
la relacién porcentual entre los egresados de un nivel educativo y el numero de estudiantes 

que habian ingresado al primer grado de ese nivel educativo n (seis) afios antes. 

“El sesgo en esta estimacién consiste en que la matricula de primero 

incluye tanto alumnos de nuevo ingreso, como reprobados. Toda vez que el 
primer grado ha sido hasta ahora el de mayor frecuencia de reprobacién si 
Se toma como base a la matricula total de dicho grado, se subestima 

significativamente la verdadera eficiencia terminal. Asi parecen 

corroborarlo cifras del Censo de 1990 sobre escolaridad de la poblacion. lo 
mismo que los registros de los estados que han puesto en practica el sistema 
de niimero de registro escolar tinico’”™* 

Por tal motivo, a partir del ciclo escolar 1994-1995 la metodologia utilizada para calcular la 
eficiencia del sistema educativo resulté insuficiente para explicar las tendencias educativas 
actuales e inducia a una apreciacion erronea del desarrollo del mismo. 

De esta manera, el equipo de andlisis de la Direccién General de Planeacién, Programacién 
y Presupuesto de la SEP. redisefid la metodologia para el calculo de la eficiencia terminal, 
vbteniendo con ello datos mas precisos al considerar estudiantes de nuevo ingreso, sin 
repetidores. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, en el presente diagndstico se analizard la 
eficiencia terminal ajustada, por tratarse del indicador que mas se acerca a la realidad 
educativa. 

  

*4SEP. Programa de Desarrollo Educativo. 1995-2000. SEP. Enero de 1996 p. 33



EFICIENCIA TERMINAL AJUSTADA DE EDUCACION PRIMARIA 
EN BAJA CALIFORNIA 

Periodo escolar 1990-1991 a 1996-1997 

Cuadro No.19 
  

  

  

  

  

      

  

      
  

' Ciclo Escolar | Baja : Rep. 'Diferencia anual | Diferencia anual | 
California Mexicana | Baja California; Rep. Mexicana | 

1990-91 90.4 71 - - | 
[1991-92] «90.8 n6 | 0.4 13 
~~ 1992-93 92.2 72.9 [4 is. 
"1993-94 913 74.2 09 13 | 
i 1994-95 92.2 77.7 0.9 3.5 a” 
| 1995-96 93.7 80.0 15 | 23 a 
' 1996-97 95.7 82.9 2 | 2.9 | 

—" | T ss 
| Promedio periodo 90- 92.32 75.66 0.75 | 1.82 |   

  

  26 i _f 

Nota: Se empleé el indicador de eficiencia “ajustada” . tomando en cuenta que se aia del mismo método empleado en el 

Programa de Desarrollo Educative 1995-2000. Consiste en dividir la egresién de un ciclo escolar dado entre el nuevo ingreso at 
primer grado de cinco ciclos escolares anteriores. 

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion proporcionada por ta Direccién General de Planeacién, Programacion ¥ 
Presupuesto de la SEP 

i 

fin el Estado la eficiencia terminal del ciclo 1990-1991 fue de 90.4%. en tanto que el 
promedio nacional era de 70.1%; es decir. un 20.3% mas alto y comparativamente hablando 

existe una diferencia cuantitativa muy representativa, pues se puede decir que Baja 
California desde ese ciclo mantiene un alto nivel en este indicador. 

EFICIENCIA TERMINAL AJUSTADA DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA. 

Periodo 1990-1996 
Grafica No. 15 
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uente. ETaboracion propia en base a Ia informacion proporcionada por fa Direccion General de Planeacién, Programacion y Presupuesto de 
la SEP. 

Durante el ciclo escolar 1991-1992 Baja California obtuvo el 90.8% y el promedio nacional 
fue del 71.6%, en 1992-1993 fue de 92.2% y para la Replblica Mexicana del 72.9%’. En 

 



1993-94 bajo .9%, alcanzando un 91.3%. Hacia 1994-1995 incremento el porcentaje 

perdido recuperando el 92.2% y en 1995-1996 manifesto un 93.7%. El promedio nacional 

se incremento al 80% y en 1996-1997 la entidad alcanzo el 95.7%, ocupando el cuarto lugar 
& nivel nacional después de Tlaxcala con el 97.1%. Distrito Federal con 96.7% y Quintana 

Roo con ef 96.1%. 

En el periodo 1990-1996 la eficiencia terminal se incrementé un 5.3%. del 90.4% en 1990 a 

95.7% en 1996. con un promedio anual del .75% en dicho periodo. en tanto que a nivel 
nacional se incrementd un 12.8% del 70.1% en 1990 al 82.9% para 1996, habiéndose 

incrementado este indicador en un 12.8%. 

Los porcentajes por si mismos no tienen significado si no se interpretan cualitativa o 
cuantitativamente y desde el punto de vista cualitativo el 95.7% representa bajos porcentajes 

de reprobacion (5.8%) y de desercién (1.0%) v altos indices de promocién (94.1%). como es 

el caso de Baja California, donde por los datos obtenidos se puede deducir que de continuar 
el mismo porcentaje promedio anual para el afio 2003 se alcanzara el 100% en este 

indicador, lo que significara la inexistencia de desercién, bajo o nulo porcentaje de 
repeticion y una promocion del 100% 

2.4.1.2 Desercién. 

Este indicador expresa cl numero o porcentaje de alumnos que abandonan Jas actividades 
escolares antes de terminar algun grado o nivel educativo. 

La desercion se clasifica en tres vertientes: 

1) desercion intracurricular 

2) desercién intercurricular 

3) desercidn total. 

El abandono que ocurre dentro del ciclo escolar se denomina desercién intracurricular, el 
abandono que se efecttia al finalizar el ciclo escolar, independientemente de que el alumno 
haya aprobado o no, se le llama deserci6n intercurricular. Por ultimo, la desercién total 
es la combinacién de ambas deserciones, y esta ultima es la que se analizara en este 

apartado. 

La desercién es uno de los indicadores que forman la triada de indicadores de eficiencia 
(reprobacién, desercién y eficiencia terminal) mas representativa en relaciOn al éxito o 
fracaso escolar, sobre todo porque a medio ciclo escolar se puede obtener y evaluar la 

permanencia del alumnado de determinado nivel. 

La razon de la persistencia de los desertores es obvia: el sistema educativo es piramidal y 

siempre existe pérdida de alumnos entre un grado y otro. El unico supuesto que eliminaria 
virtualmente a los desertores seria el del 100% de transicion entre un grado y el siguiente, 

situacién que nunca se ha dado en sistema educativo alguno. Sin embargo, es evidente que 

para garantizar una asistencia regular de todos los educandos a la escuela, es el hecho de que 
el grupo familiar pueda prescindir de éstos como fuerza de trabajo y fuente de ingresos (caso 
muy pronunciado en Baja California en los hijos de los jornaleros), Ello sdlo seria posible
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si, a través de medidas de politica econdémica, se garantizaran niveles de vida decorosos con 
la sola aportacién del trabajo de los miembros adultos de la familia (esto en cuanto a 
medidas de politica externa al sistema educativo). 

En cuanto a las politicas internas tendientes a disminuir la desercién, éstas podrian ser de 
dos tipos: 1) Aquellas que inciden en el incremento del tiempo lectivo de los alumnos y 2) 
Las tendientes a aumentar el tiempo del maestro dedicado a la atencién individual de cada 
alumno. Ambas alternativas suponen un eficaz funcionamiento de la escuela en cuanto al 
cumplimiento de horarios y calendarios, disponibilidad de recursos, responsabilidad de 

maestros. directores y supervisores en el cumplimiento de sus tareas. Se requiere ademas de 
la supervision permanente del proceso ensefianza-aprendizaje del grupo en su conjunto y de 
cada uno de sus alumnos, lo cual implica la reduccion en el numero de alumnos atendidos 
por maestro y la prolongacién de la jornada escolar y los dias habiles. Este indicador por 
tanto. refleja la agudizacion de altos indices de otros indicadores, como: ja reprobacién, 
extra-edad, ausentismo. etc., pues un indicador educativo repercute en otro. 

La desercién intracurricular se obtiene a medio curso del ciclo y la intereurricular al fin 
del curso, pero a fin de cuentas ambas representan [os desequilibrios internos y/o externos 
al sector educativo 

2.4.1.2.1 Desercién total 

En Baja California la desereién se ha mantenido notablemente mas baja en un 2.52 por 
ciento promedio que el nacional. obtenido durante el periodo que va de 1990 a 1996-1997, 

DESERCION TOTAL DE EDUCACION PRIMARIA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA. 

Periodo escolar 1990-1996. 
Grafica No. 16 
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Fuente: Elaboracidn propia en base a ta informactén proporcionada por Ta Direccién General de Planeacién, Programacion y 
Presupuesto de la SEP
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Desde este punto de vista la desercién en la entidad no se estima como uno de los 

desequilibrios educativos mas preocupantes, sobre todo si se observa que para 1996-1997 
Baja California ocupé después de Baja California Sur (.6%) y Tlaxcala (.8%) el tercer lugar 
con el 1.0%, en tanto que el promedio nacional es del 3.1%. 

Basta observar. por ciclo escolar. que mientras en 1990-1991 Baja California obtuvo el 2.1%. 
el promedio nacional fue del 5.3%. porcentaje relativamente alto si se considera que se trata 

de un porcentaje “relativo”. ya que incluye todas las entidades del pais. 

Durante !991-1992 la entidad observ un notable y favorable decremento en la desercién a 
6%, lo que significé 1.5 puntos menos que el ciclo escolar anterior y bastante inferior al 
4.6% obtenido a nivel nacional. 

En 1992-1993 el Estado tuvo un 1.3%, en tanto que la Republica Mexicana el 3.9%. En 
1993-1994 Baja California obtuvo el 2.2% y el promedio nacional fue del 3.6%. Para 1994- 
1995 el promedio bajo a 1.3% y el nacional a 3.4%. Durante 1995-1996 se obtuvo uno de 
los promedios mas favorables del periodo analizado, con el .8%, mientras que el promedio 
nacional fue del 3.0%. 

Como ya se comento ai inicio de este apartado, durante 1996-1997 se obtuvieron el 1.0% y 
3.1% en ef Estado y la Republica Mexicana. respectivamente. ocupando el tercer lugar a 

nivel nacional. 

‘Tomando en cuenta los porcentajes obtenidos durante todo el periodo analizado. se puede 
observar que éstos presentaron una notable fluctuacién entre un ciclo escolar y otro. Estos 

resultados pueden deberse al fenémeno migratorio —de muy dificil control- que enfrenta la 
entidad, determinado por las distintas condiciones socio-econdémicas internas y externas del 
pais. Sin embargo, hablar en la actualidad de un 1% de desercién escolar, en una entidad 
que se caracteriza por un alto porcentaje flujo migratorio, se puede considerar que ésta 
sostiene un porcentaje poco significativo. Sin embargo, como desequilibrio educativo 
requiere de programas preventivos y correctivos.
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2.4.1.2.2 Desercién por grado. 

DESERCION POR GRADO Y TOTAL DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA 

Periodo escolar 1990-1996 
Cuadro No.20 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

        

| Cielo [- Grados | Total | 
|__ Escolar Pn SC | 
|_1990- cM D. ND. | ND. N.D. ND. ND. | 21 | 

q991- 92 10 | -03 7-02 0.7 2.0 01 | 06 | 
"1992-93 + 28 | 01 | 08 Ll 1.9 13 3 
| 1993-94 | 34 | 09 | 24 19 | 29 1.7 | 22 
| 1994-95 2.1 0.4 {1 2 1.2 2.6 06 | 13. | 
__1995-96 L8 0.2 0.7 0.7 17 03 | 08 | 
| 1996-97 | ND. N.D. | ND. N.D. ND. ND. | 10 

; Poreentaje | 2.2 tl | 0.92 1.12 2.22 34 7 13 
_ Promedio | | 

  

    

  

Fuente Elaboracién propia con base en a informacion proporcionada por la Direccién General de Planeacion, Programacién y 
Presupuesto de la SEP 

DESERCION POR GRADO Y TOTAL DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 
REPUBLICA MEXICANA 

Periodo escolar 1990-1996 

  

  

  

  

  

  

      
  

  

Cuadro No.21 

Ciclo Grados Total 
Escolar 1° 2° 3° 4° 5° 6° 
1990-91 N.D. N.D. N.D. ND. N.D. ND. 53 
1991-92 7.6 24 47 47 48 23 46 
1992-93 6.4 2.3 4.4 44 4.2 0.3 3.9 

| 1993-94 5.7 1.7 4.0 3.9 3.6 2.0 3.6 
1994-95 5.7 1.8 3.8 3.5 2.9 2.0 3.4 

| 1995-96 6.2 0.7 3.6 3.0 2.2 1.6 3.0 
1996-97 [| N.D. N.D. N.D. N.D. ND. N.D. 3.1 

Porcentaje | 6.3 17 41 3.9 3.54 1.6 3.8 
| Promedio                 
  

Fuente: Elaboracién propia con base a la informacién proporcionada por la Direccién General de Planeacién, Programacion y 
Presupuesto de la SEP. 

En el analisis de desercién por grado durante el periodo analizado, se observa que es en el 
primer grado donde se localiza el mas alto indice de desercién, fendémeno que incide de la 
misma manera en el indicador de repeticién asi como en el de extra-edad, este ultimo no 

analizado en el presente diagnéstico. 

Sin embargo, considerando el promedio nacional, el primer grado en la entidad observé un 
indice de desercién del 6.32%, porcentaje 4.1 puntos mas alto que el promedio estatal.
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Durante el periodo analizado el segundo grado en el estado presenté un 1.1% de desercion, 
en tanto que a nivel nacional fue de 1.78%; en el tercer grado disminuy6é al .92% en dicho 
periodo y en la Reptiblica Mexicana se obtuvo el 4.1%. En el cuarto grado se obtuvo un 
1.2% en el Estado, en tanto que a nivel nacional el 3.9%, en quinto grado se obtuvo un 
promedio del 2.22% y en la Republica Mexicana el 3.54%, Por ultimo, el sexto grado en 
Baja California obtuvo el 3.4% y la Reptiblica Mexicana el 1.64%, lo que significa que fue 
en el sexto grado en el unico en el que el promedio nacional supero al promedio estatal 

Cabe sefialar que durante el ciclo escolar 1995-199 en primer grado se obtuvo el 1.8%: en 
segundo el .2%; en tercero el .7%; en cuarto también el .7%: en quinto el 1.7%; en sexto el — 
0.3% v en total el 1.0%, todos ellos porcentajes poco significativos 

2.4.1.3 Reprobacion. 

Este es el indicador a través del cual 

“...e8 posible conocer el ntimero o porcentajes de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y 
programas de estudio de cualquier grado y curso'y que, por lo tanto, se ven 
en la necesidad de repetir dicho grado o curso'"” 

Este indicador permite tener referencia del proceso educativo (aprovechamiento o 
rendimiento escolar), el cual esta determinado por otros indicadores, v.gr. la falta de 
escolarizacion del preescolar incrementa la reprobacién en primer grado y a su vez este 
indicador provoca otros desequilibrios: la reprobacién reiterada causa Ia desercion. 

La existencia de este indicador induce a buscar las referencias contextuales (sociales y 
economicas de los alumnos), asi como las fallas internas posibles del proceso de ensefianza- 
aprendizaje. 

La reprobacién al igual que otros indicadores, mide la eficiencia del sistema educativo y 
puede convertirse en la base de calculo de las tasas de promocién y desercion; las cuales 
determinan Ia eficiencia terminal. 

Este indicador puede desagregarse por grado y total de un nivel educativo, por entidad, 
municipio, localidad, zona escolar, drea geografica, etc. 

La reprobacién incide en el costo educativo, ya que en la medida que ésta se incrementa, el 

sistema invierte mas en la escolarizacién del educando. De hecho, el objetivo de la 
Secretaria de Educacion Publica no es que los nifios estén mas tiempo del necesario en la 
escuela, sino mas bien que egresen de los niveles que les permitan incorporarse al trabajo de 
acuerdo a sus aspiraciones vocacionales, profesionales y posibilidades socio-econdémicas 
individuales. 

* SEP. Formutario de Indicadores Educativos. Direccién General de Planeacion, Programacién y 
Presupuesto. s.p.i. octubre de 1997, P. 92. 
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De alli que los programas preventivos y correctivos de la reprobacion deban ser 
considerados mas bien como una inversién de corto plazo que aporta en corto plazo 
beneficio en la eficiencia del sistema. 

24.1.3.4 Reprobacién por grado y total 

REPROBACION POR GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA CALIFORNIA 
REPUBLICA MEXICANA 

PERIODO ESCOLAR 1990-1995 

Grafica No.17 
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Fuente: Elaboracion propia con base de datos proporcionados por la Direction de Plancacion, 

Programacion y Presupuesto de la SEP 

Como se puede observar claramente en la grafica no.17 y cuadro no.24, en el ciclo 1990- 
1991 Baja California tenia el 7.4% de reprobacién total, en tanto que el promedio nacional 
era del 10.1%. El siguiente ciclo fue del 6.8 % para Baja California y 9.8% para la 
Republica Mexicana. Durante el ciclo 1992-1993 la entidad observd un 6.0% y 8.3% 
promedio nacional. En 1994-1995 obtuvo el 5.8% y estatal y 8.1% nacional. Su 
decremento promedio durante el periodo analizado fue del .32% anual para la entidad y a 
nivel nacional del .46%, de tal manera que durante el ciclo 1995-1996 manifesté el 5.8% y 

el promedio nacional del 7.8%, ocupando el décimo lugar de todas las entidades del pais. 
El primer lugar en obtener el mas bajo porcentaje de repeticién lo ocupdé Coahuila con el 
3.5%, el segundo lugar Nuevo Leén con el 3.8% y el Distrito Federal con el 4.1%. Las 
entidades que tienen los mas altos indices de reprobacién son: Chiapas con el 14.7%, 
Oaxaca con el 13.5% y Guerrero con el 13.3%. De acuerdo a la_ distribucién de este 
indicador podria decirse que estan estrechamente relacionados con caracteristicas de 
marginacién socio-econémica y de desigualdad regional.



REPROBACION TOTAL DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1990-1995 
Cuadro No.22 
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| Periodo Baja Rep. [Diferencia anual | Diferencia anual 
| Escolar | California | Mexicana | Baja California Rep. Mexicana 

1990-91 74 10.1 | 
i 1991-92 6.8 9.8 -0.6 -0.3 
[1992-93 6.0 8.3 -0.8 “1.5 | 
| 1993-94 6.1 8.3 0.1 0 = 

1994-95 5.6 8.1 -0.5 -0.2 | 
1995-96 5.8 tL 78 0.2 -0.3 | 
Promedio | 6.28 8.73 

___Periodo |         
  Fuente: Etaboracién propia con informacion de indicadores educativos proporcionada por la Direccion de Andlisis y 

Sistemas de Informacion de la Direccién General de Planeacién. Programacion y Presupuesto de la SEP 

El hecho de que en Baja California reprueben aproximadamente seis de cada 100 niiios. 
manificsta que la reprobacién no presenta un desequilibrio educative agudo: sin embargo, 
no deja de ser uno de los principales problemas educativos que se deben abatir en su 
totalidad. a través de programas tanto preventivos, como correctivos. Quizas una alternativa 
podria ser promover campafias para la escolarizacién en el nivel de educacién preescolar, 
a través de becas y de la difusién social sobre su importancia como preparacion previa a la 
imeorporacion de ja educacion primaria. 

Como resultado de mi experiencia profesional en el sector educativo, también he encontrado 
una asociacion entre la repeticién y los primeros grados de este nivel, asi como la asociacién 
de esta y los nifios extra-edad, hipétesis que, por tratarse de casos aislados, son sujetos de 
analisis en una investigacion mas profunda.. 

REPROBACION POR GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

EN BAJA CALIFORNIA 

Cuadro No.23 

Ciclo Hl %!AIN|NHIN 

Escolar | 1° {| 2° | 3° | 4° | 5° | 6° 

1990-91 | 14.8 | 9.0 | 7.8 { 6.7 | 5.0] 1.0 

1991-92 | 144 | 86 | 68} 5.9|5.5 {1.1 

1992-93 | 12.0{| 7.6 | 6.0 | 5.3 |3.7)| 0.7 

1993-94 | 10.0] 6.7 | 5.6 | 4.6 | 3.5] 0.8 

1994-95 | 9.0 | 7.1 | 5.6 | 4.8 | 3.5) 0.5 

1995-96 | 9.0 | 6.5 | 5.1 | 3.8} 2.6] 0.4 

Promedio | 11.53 | 7.58 | 6.15 | 5.18| 3.8 | .75                   

Fuente: Elaboracién propia con base en fa informacion 
proporcionada por la Direccién General de Planeacién, 
Programacién y Presupuesto de SEP 1990-1995,
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REPROBACION POR GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Cuadro No. 24 

  

| Ciclo ~ lA i %*I*1LM!) GW | 
Escolar 1° 2° 3° | 4 | 5° | 6 

1990-91 | 17.6 [112 91175152109 
1991-92 | 17.1 | 109/88/731/51/ 09 
1992-93 | 16.5 | 10.7/85/68148] 08 

| 1993-94 | 126 | 92 176/62/44/08 
| 1994-95 | 109 | 107/731 61/43 0.6 | 
1995-96 | 109 | 100!7.715.7)| 40106 
Promedio | 14.26 | 10.45 [8.16] 6.6 |4.63| .76 

Fuente: Elaboracion propia con informacion proporcionada por la 

Direccion General de Planeacion. Programacion y Presupuesto de la 
SEP 1990-1995 

  

  

  

  

  

                    
  

Durante el promedio analizado en la entidad el porcentaje de repeticién en primer grado 
fue del 11.53%, en segundo del 7.58%, en tercero de 6.15%, en cuarto del 5.18%, en quinto 
de 3.8% y en sexto del .75% (cuadro No. 23). En la Republica Mexicana en ese mismo 
periodo la reprobacién fue de 14.26% en primer grado, de 10.45% en segundo, de 8.16% en 
tercero, de 6.6% en cuarto, de 4.63% en quinto y de .76% en sexto grado. Comparando los 
promedio nacionales con el estatal se observa que el promedio de reprobacién en primer 
grado de la Republica Mexicana (14.26%) es mas alto que el obtenido en Baja Califomia 
(11.53%). 

Se observa que a medida que se incrementa el grado, decrece la reprobacién, tanto en la 
entidad como en la Republica Mexicana. Este decremento se observa notablemente en el 
segundo grado y concluye con el sexto grado, alcanzando un .75% en Baja California 
y.76% en la Republica Mexicana. 

Analizado por grado, en Baja California, el mas alto indice de reprobacion se localizé 
durante el ciclo 1995-1996 en el primero, con el 9.0% y el segundo con el 6.5%; a partir del 
tercer grado la reprobacion fue del 5.1%, 3.8%, 2.9% y .4% respectivamente. De la misma 
manera — y como ya se mencioné- en los ciclos escolares anteriores se observa que 

permanentemente el mas alto indice de reprobacién se encuentra en el primer grado 

Cabe sefialar que para 1990-199] la reprobacién de primer grado era del 14.8%, lo que 
significa un decremento del 5.8% entre ese ciclo y el actual. Esta variacion denota la 
existencia implicita de politicas internas del sector, tendientes a disminuir la reprobacién. 
No es casual que el gobierno federal y estatal inviertan en programas para disminuir el 

porcentaje de este indicador, ya que mantener dentro del sistema un educando durante 
periodos mayores a los seis afios representa una inversi6n mayor que significa una “‘pérdida” 
econdmica, ademas que desprestigia la eficiencia del sistema educativo. Por tanto, politica y 
académicamente es mejor invertir en programas preventivos y correctivos que ademas 
coadyuven en el! mejoramiento de la calidad de la educacién.



24.14. Promocion .. 

La promocién se refiere al numero o porcentaje de alumnos que después de haber aprobado 

un grado escolar se encuentran cursando el grado inmediato superior. Dicho de otra manera, 
la promocion determina el numero o porcentaje de nifios que pasan de grado, 
independientemente de que se trate o no de repetidores. Este indicador por tanto, mide la 

capacidad del sistema para elevar el grado de estudios; es decir, mide la elevacién de la 
escolaridad entre un ciclo escolar “‘x” del ciclo “y” entre la existencia del grado anterior a 

“x” y anterior al “y”. La operacion para obtener este indicador permite ver claramente que 
no es lo mismo promocion que aprobacién y por otra parte al hecho de que la aprobacion 
tiene que ver con los alumnos que aprobaron un grado a fin de cursos; sin embargo, algunos 

de ellos pudieron haber desertado durante el periodo vacacional (desertores 
intercurriculares) y la promocién considera esos mismos alumnos aprobados, pero que sin 
desertar continuan sus estudios, es decir, permanecen dentro del sistema educativo.. 

La aprobacién y !a promocidn se relacionan entre si, ya que del primero depende el 
segundo indicador, entre ambos representan, uno la causa y otro el efecto. A través de 
ellos se puede evaluar el éxito o fracaso escolar, debido a que se le considera como otro de 

los indicadores que mide la eficiencia interna del sistema educativo. 

PROMOCION DE EDUCACION PRIMARIA 
DE BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA. 

Periodo 1991-1995 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuadro No.25 

[ Baja Diferencia Rep. Diferencia 
California anual Mexicana anual 

1991-92 91.8 86.3 

1992-93 92.2 0.4 87.4 1.1 

1993-94 92.2 0 89.2 L8 

1994-95 93.1 0.9 89.5 0.3 

1995-96 94.1 1 90.2 0.7 

Total incremento 92.68 2.3 88.52 3.9 
periodo 

Promedio 0.46 0.78 
incremento anual             
  

Fuente: Elaboracién propia con base a informacién proporcionada por la Direccién General de 
Planeacion, Programacién y Presupuesto de la SEP. 

Nata: No estuvo disponible la informacién de reprobacion de tos ciclos escolares 1990-1991 y 1996- 

1997, 
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Fuente Elaboracion propia con base en la informacion proporcionada por la Direccién General de Planeacion. Programacion y 
Presupuesto de la SEP 1991-1992 a 1995-1996. 

En la entidad, durante el ciclo escolar 1991-1992 se obtuvo una promocién de] 91.8%. en 
tanto que el promedio nacional fue del 86.3%; es decir, 5.5 puntos mas; en 1992 la 
promocién en Baja California fue del 92.2% lo que significd .4% mas que el ciclo escolar 
anterior y continu6 superando el porcentaje del promedio nacional, el cual fue del 87.4%. 
Durante 1993-94 Baja California conservé el mismo porcentaje, en tanto que la Republica 
Mexicana observé un incremento a 89.2% y en 1994-1995 la entidad obtuvo el 93.1%, 
mientras que el promedio nacional se mantuvo en el 89.5%. En el ciclo 1995-1996 se 
manifesto una promocidn del 94.1%, y el promedio nacional fue del 90.2%. Como se puede 
observar, durante este periodo el Estado tiene un promedio de incremento anual del .46%, el 
cual se puede considerar muy alto, ya que, de continuar en ese ritmo de crecimiento, entre 
los ciclos 1997-1998 a 1999-2000, se podria alcanzar el 100%. 

Sin embargo, a nivel nacional se obtuvo durante ese periodo, en promedio un incremento 
anual del .78%, el cual es cuantitativa y cualitativamente muy alto, ya que representa toda la 
poblacién que esta siendo escolarizada en el pais. No obstante, de continuar el mismo ritmo 
de crecimiento nacional hasta dentro de 12.5 afios se obtendra el 100% de promocién (afio 
2007). 

Baja California observ6 un crecimiento de la poblacién del 2.3% y la Republica Mexicana 
del 3.9% durante ese periodo. 

En 1994-1995 la entidad ocupé el cuarto lugar con el 94.1%, habiendo obtenido el primer 
lugar el Distrito Federal (95.2), el segundo Coahuila (94.8%) y el tercero Tlaxcala con el 
94.7%, mientras que la Republica Mexicana registré el 90.2%. 
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Durante el periodo analizado. Baja California obtuvo un promedio de promocién total del 
92.68% v la Republica Mexicana del 88.52%. Es importante resaltar que estos ultimos son 
promedios del periodo analizado y que los porcentajes de promocion. tanto estatales como 
nacionales son més altos por ciclo escolar. 

A partir de estas consideraciones se puede inferir que Baja California esta obteniendo 
favorables porcentajes de promocién que le permitiran aproximadamente en tres ciclos 
escolares alcanzar el 100% en este indicador 

2.4.4.1 PROMOCION POR GRADO Y TOTAL. 

Como se puede observar en el cuadro no.26 y grafica no.19, el porcentaje de promocién 
mas bajo en la entidad se localiza en el primer grado, con un 86.58% promedio en el 
periodo de 1991-1992 a 1995-1996, en tanto que la Republica Mexicana arroja un promedio 
en dicho periodo del 80.34%, es decir, 6.24 puntos por debajo de Baja California. 

PROMOCION POR GRADO Y TOTAL DE EDUCACION PRIMARIA 
EN BAJA CALIFORNIA 

Periodo 1991-1995 
Cuadro No.26 
  

  

      

  

  

  

  

            

Ciclo | Grados ' Total ] 
Escolar | 1° [| 2° | 3° | 49 js | 6 to (7991-92, | 841 | 914° O31 93.1 93.4 | 98.7 918 

| 1992-93 84.8 92.3 93.0 93.4 94.3 98.0 92.2 
| 1993-94 86.6 92.0 92.2 93.5 93.5 97.5 92.2 
[1994-95 88.5 92.3 92.9 93.9 93.9 98.9 93.1 
[1995-96 88.9 93.0 94.1 95.3 95.4 99.8 94.1 
| Porcentaje | 86.58 92.2 93.06 93.84 94.1 98.58 92.68 
Promedio         
  Fuente: Elaboracién propia en base a informacién proporcionada por la Direccion General de Planeacién, Programactén y 
Presupuesto de la SEP. 

PROMOCION POR GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1991-1995 

  

  

    

    

    

  

    

      

Cuadro No.27 

| Cielo Grados | Total 
| Escolar wr | 2° 3° 4° 5° 6° 
| 1991-92 75.7 86.6 86.4 88.0 90.1 96.8 86.3 
| 1992-93 77.2 87.0 87.1 88.7 90.9 98.9 87.4 

1993-94 82.5 88.6 88.4 89.9 92.0 97.2 89.2 | 
1994-95 83.2 87.9 88.7 90.3 92.8 97.4 89.5 

(1995-96 83.1 89.3 88.8 91.2 93.8 97.8 90.2 
Porcentaje 92.2 87.88 87.88 89.49 91.92 97,62 88.52 
Promedio           
  Fuente: Elaboracién propia en base a informacion proporctonada por la Direccién General de Planeacion, Programacion 4 
Presupuesto de la SEP 
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PROMOCION POR GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA. 

Periodo 1990-1995 
Grafica No. 19 
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Fuente, Elaboracion propia con base en la informacién proporcionada por la Direccién de Planeacion, Programacion ¥ 
Presupueste de la SEP 1990-1995, 

Durante ese periodo, pero en el segundo grado, la entidad alcanzé un promedio del 92.2% y 
a nivel nacional fue del 87.88%; en tercer grado Baja California tuvo un promedio de 
93.06% y la Republica Mexicana del 87.88%; en cuarto grado el Estado obtwvo el 93.84%, 
en tanto que el porcentaje nacional fue del el 89.62%; en quinto grado Baja California 
alcanz6 el 91.92% y en sexto grado Baja California llegé al 98.58%, mientras que la 
Republica Mexicana el 97.6%. De acuerdo a estos porcentajes obtenidos por grado, se 
corrobora que los indices de promocién mas bajos se localizan en los primeros grados. En 
Baja California se manifiesta un porcentaje del 1% aproximado de incremento a medida que 
aumenta el grado escolar y un sobresaliente incremento del porcentaje de promocién de 
quinto a sexto grado, con 4.48% puntos promedio en el periodo analizado, lo que quiere 
decir que, a medida que el alumno avanza en su grado de escolaridad de educacién primaria, 
disminuyen la repeticion y la desercién, obteniendo como resultado mejores porcentajes de 
promocion que culminan con la eficiencia terminal del sexto grado y en el ciclo siguiente 
con su absorcién a secundaria. 

Los porcentajes promedio mas bajos se localizan en el primer grado, incrementandose a 
medida que se promueve un grado escolar y de igual manera que en Baja California, el 
promedio nacional observa un salto cuantitativo entre el porcentaje de promoci6n existente 
entre quinto y sexto grado, lo que es resultado de los bajos indices de reprobacién y 
desercion.
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La promocién en sexto grado ocupa los mejores porcentajes promedio, tanto en Baja 
California, como en Ja Reptiblica Mexicana, lo que quiere decir que Jos porcentajes por 

grado obtenidos en los estados presentan las mismas caracteristicas que en la Republica 
Mexicana, fendémeno que permite suponer que las mismas causas externas e¢ internas del 
sistema son las que determinan los porcentajes de promocién alcanzados. 

2.4.1.5 Absorcién a secundaria (1990-1996). 

Este indicador se define como la relacién existente entre el numero total de alumnos de 
inscripcién inicial (nuevo ingreso) existentes en el primer grado de educacién secundaria de 

un ciclo escolar determinado y el ntimero total de alumnos egresados de sexto grado de 
primaria (aprobados de fin de cursos) durante el ciclo escolar anterior al analizado. 

El indicador denominado absorcién a secundaria es de gran utilidad para determinar el 

porcentaje en que el sistema educativo, por multiples causas, no esta en posibilidad de 
absorber, captar o seguir brindando el servicio cducativo al cien por ciento de los egresados 
de los diferentes niveles educativos. 

En México, este indicador ha sido utilizado para conocer la capacidad de absorcién en 
secundaria, en el nivel medio superior y superior. 

ABSORCION A SECUNDARIA EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo escolar 1990-1996 

Cuadro No. 28 

  

  

  

    
    

    
    

    

    

    

Ciclo Baja California Rep. Mexicana 
Escolar | Egresados Nvo. No. 4 Egresados Nyo. No. 

6° primaria | Ingresoa 1° | absorbides 6° Ingreso a { absorbidos 

sec. primaria 1° 

1990-91 34,025 31,577 2,448 1°847,734 | 1°520,685 | 327,049 

1991-92 34,535 32,029 2,506 1°827,821 | 17515,206 | 312,615 

1992-93 36,013 33,630 2,383 17861,838 | 1°560,423 | 301,415 

1993-94 36,370 34,386 1,984 1°880,769 | 1°613,372 | 267,397 

1994-95 37,846 35,955 1,891 1°917,374 | 1°681,526 | 235,848   
  

1995-96 39,624 37,928 1,696 

1996-97 40,788 39,727 1.061 

% Promedio periodo 90-96. 

17989,308 | 1°730,523 | 258,785 

n.d. n.d. nd. 
% Promedio periodo 90-96. 

                                      

ireccion General de Planeacion, Programacién y Presupuesto de 

  

Fuente: Elaboracién propia con informacién proporcionada por la 
la SEP.
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ABSORCION A SECUNDARIA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1990-1996 
Grafica.No.20 
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Fuente: Elaboracién propia en base a ia informacion Proporcionada por la Direccién General de Planeacion. 
Programucion y Presupuesto de la SEP 1990-1996 

En el ciclo escolar 1990-1991 se observa que Baja California alcanz6 el 92.8% de absorcion, 
lo que significé la incorporacién de 31,577 alumnos de primer grado de secundaria, asi 
como la falta de incorporacién de 2,448 estudiantes, que quizds pudieron algunos de ellos 
haberse incorporado en centros de capacitacién para el trabajo, o haber desertado temporal o 
definitivamente, del sistema educativo. 

Con respecto al promedio nacional, éste fue del 82.3%, ocupando Baja California el cuarto 
lugar despues del Distrito Federal con el 107%; Baja California Sur con el 94.9% y Sonora 
con el 93.9%. Cabe sefialar que ese lugar lo mantuvo hasta el ciclo 1993-1994, ya que a 
partir del ciclo 1994-1995 se observé que no obstante que no decrecié el porcentaje de 
absorcion en la entidad, otros estados si incrementaron dicho porcentaje, Ilevando a ocupar 
Baja California durante 1994-1995 el séptimo lugar con el 95%, después del Distrito Federal 
(105.9%), Baja California Sur (98.7%), Sonora (97%), Colima (95.7%), Quintana Roo 
(95.4%) y Nuevo Leén (95.1%). Para 1995-1996 volvié a ocupar el cuarto lugar con el 
95.7%, manteniéndose en él hasta el ciclo 1996-1997. En 1991-92 alcanzé el 92.7%, en 
1992-93 el 93.4%, en 1993-94 el 94.5%, en 1994-95 el 95%, en 1995-1996 el 95.7% y en el 
ultimo ciclo recientemente transcurrido, el 95%. Durante el periodo 1990-1996 se observé 
un porcentaje promedio del 95.6%, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional y 

manteniéndose nueve puntos mas elevado que el promedio de la Republica Mexicana. 

Como se puede ver graficamente (grafica No. 20) Baja California ha ocupado 
permanentemente con respecto a este indicador un lugar privilegiado comparado con otras 
entidades. Basta observar que el promedio de Ja Reptblica Mexicana (85.17%) obtenido fue 
mas bajo que el de la entidad (94.24%).



98 

De continuar con el mismo promedio de incremento en este indicador, aproximadamente en 
un término de cuatro afios alcanzara el 100% de absorcién de egresados de sexto grado de 
primaria, en el nivel de secundaria. Estos resultados tienen diversas consecuencias sobre 
otros indicadores; como el de elevar el grado de escolaridad en la entidad, incrementar la 
posibilidad de alcanzar el cien por ciento de la educacion basica; significaria ademas la 
probable expansién de modalidades educativas oficiales de educacién secundaria acordes 
con las necesidades de la poblacion, asi como otras causas externas al sistema que lo 
determinan, de orden socio-econdmico. 

Sin embargo, Baja California a pesar de que mantiene un favorable porcentaje de absorcion, 
debe promover su incremento, para evitar una posible tendencia hacia la baja, considerando 
que las corriente migratoria es un factor socio-demografico de muy dificil control que puede 
ser Ja variable que lo determine. 

2.4.1.6 | Alumnos de primer grado de primaria que cursaron tercer grado de preescolar. 

Ia educacién preescolar, entendida en el sentido amplio como: 

“el proceso a través del cual el ser humano, desde su nacimiento hasta su 
ingreso a la educacibn general bdsica o primaria, desarrolla sus 
potencialidades para actuar dindmicamente con su entorno ha cumplido en 
el curso de su trayectoria en América Latina diversos objetivos, roles y 
funciones’””. 

Dentro de éstos, la preparacién para transitar de un mundo social a otro, de tal manera que 
los nifios lleguen en mejores condiciones a enfrentar las etapas siguientes de su desarrollo y 
por lo tanto, también de las exigencias de una escuela primaria, pero que facilite 
primordialmente el cumplimiento de las tareas de desarrollo propias de su edad, en un medio 
muchas veces adverso. Esta concepcién presupone en el preescolar una preparacion en el 
momento de la transicién de su ingreso a primer grado de primaria para lograr un buen 
rendimiento dadas las condiciones y caracteristicas del nifio popular. El objetivo de la 
preescuela es el de prevenir el fracaso escolar, que permita la igualdad de oportunidades 
ofreciendo la adquisici6n de conocimientos preparatorios a la educacién sistematizada y 
formal. La educacion preescolar 

“...5@ presenta como un espacio o lugar donde la definicién de ser niito . ae , aoe nd7 logra una dimensién diferente a la que le dé la experiencia del hogar 

Diversas investigaciones han concluido en los efectos positivos del preescolar, 
argumentando su influencia en el buen rendimiento escolar de los nifios, al incrementar su 

facilidad para la lectura, escritura y matematicas en primer grado de primaria. 

** Correa, Rosario: ‘‘ Educacion inicial y preeescolar en América Latina”. Calidad, Equidad y Eficiencia de 
la Educacion Primaria: Estado Actual de las Investigaciones Realizadas en América Latina. Capitulo 3, 
Centro de Estudios Educativos, 1988. P. 82 
* Ibidem. P. 83
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“En Argentina se elaboro una prueba especial para esta investigacién. En 
el caso de Argentina el haber asistido a preescolar genera una gran 
diferencia en el rendimiento en la prueba de lecto-escritura, ya que la 
aprueba el 82.7% de los que asistieron a dicho nivel y slo el 54.1% de los 
que no asistieron. Pero como gran parte de los que no asistieron 
pertenecen a los niveles socioecondémicos mds bajos, se debe comparar por 
niveles. En cada uno de los niveles se observan diferencias significativas 
Javorables altos que asistieron a preescolar. Destaca el hecho de que todos 
los nifios de los niveles alto y medio apruebun cuando han asistido 
previamente a preescolar'® 

Sin embargo, todas las investigaciones realizadas sobre los efectos detectados en el 
rendimiento en primer grado de primaria, demuestran, al parecer, que tiene mds influencia 
en el rendimiento de los nifios el origen de clase que la experiencia preescolar A partir de 
esta hipotesis, el preescolar tiene una funcién compensatoria como condicién mitica de 
“igualdad de oportunidades”. sobre todo en donde prevalecen condiciones de pobreza. De 
alli que los mayores beneficios de la asistencia a la educacién preescolar, parecen ser, para 
los nifios de sectores socio-econdmicos bajos del area rural. Ademias de los efectos de los 
niveles socio-econémicos y del drea socio-geografica (urbano-rural), tienen efectos 
significativos en el rendimiento escolar las variables familiares, ambientales y de salud fisica 
del nifios. como por ejemplo la educacién de los padres. el ntimero total de hermanos, el 
grado de hacinamiento de la vivienda, la disponibilidad de textos escolares en el hogar y la 
talla estandarizada segun la edad. 

ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA QUE CURSARON 
TERCER GRADO DE PREESCOLAR EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

Periodo 1990-1996 

  

  

  

  

  

  

        
          

Cuadro No.29 

Ciclo | Nvo. Ingreso | Matricula 
Escolar |al°gradode| de3°de |% 

primaria preescolar 

1990-91 43,908 29,728 68 

1991-92 45,249 29,801 66 

1992-93 49,033 32,399 66 

1993-94 49,827 33,738 78 

1994-95 $2,423 36,688 70 

1995-96 54,250 37,604 69 
1996-97 56,517 41,791 74 

Promedio 70 
Fuente: Elaboracién propia con base de datos de SIDEC inicio 1990- 
1991 a 1996-1997 

* Schiefelbein, Ernesto y Filp Johana. “Efecto de la Educacién preescolar en el rendimiento de primer grado 

de primaria”. Revista Latinoamericana del Centro de Estudios Educativos. Vol. XII, primer trimestre, 
1982. No. |, México, D. F. Pag. 29
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ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA QUE CURSARON TERCER GRADO 
DE PREESCOLAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Periodo 1990-1996 

Grafica No. 21 
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Fuente” Flaboracion propia con base de datos def SIDEC inicio y fin 1990-1996. 

En los primeros grados del nivel de educacién primaria es donde se presentan los mas 
altos porcentajes de reprobacién y desercién y los mas bajos en promocidn. Es el 
primer grado el que mantiene los desequilibrios mas representativos y este es un fenémeno 
nacional. 

En Baja California de acuerdo a los porcentajes obtenidos se observa una posible asociacién 
entre los porcentajes de alumnos de preescolar y de reprobacién en primer grado; es decir, a 
medida que se incrementa el primero, decrece el segundo; con respecto a la desercién a 
pesar de que ésta es mas alta en el primer grado, no se observa asociacién alguna. Puede ser 
que este indicador dependa fundamentalmente a los aspectos externos al sistema educativo, 
como son los socio-econémicos, sobre todo de cardcter demografico (constante 
inmigracion), fendmeno social de muy dificil control. 
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ALUMNOS DE PRIMERO DE PRIMARIA CON PREESCOLAR ASOCIADO A LOS 

PORCENTAJES DE REPETICION, DESERCION Y PROMOCION EN 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Periodo 1990-1995 
Cuadro No.30 
  

  

  

  

  

                

| Ciclo % % % % 
‘Escolar Alumnos con/|Repeticién | Desercién | Promocién 

Preescolar i 

1990-91 68 14.8 - nd. 

1991-92 66 14.4 1.0 84.1 

; 1992-93 66 12.2 2.8 84.8 

1993-94 78 10.0 3.4 86.6 

1994-95 70 9.0 2.1 88.5 

1995-96 | 69 90 | 18 | 889 | 
  

Fuente: Elaboracién propia con base en la informacion proporcionada por la Direccion General de 
Planeacion, Programacion y Presupuesto de la SEP. Periodo 1990-95 

Por ultimo, respecto al porcentaje de nifios de primer grado con preescolar y promocién de 

primer grado, no se encuentra una asociacion evidente, salvo en el ciclo escolar 1993-1994, 
coincidencia que no se repite en el periodo analizado. 

El estudio de caso de los repetidores y desertores arrojaria resultados que permitirian 
precisar este tipo de asociaciones. 

2.5 Indicadores de Gestién. (ciclo escolar 1996-97) 

La gestién ha sido considerada 

“como el conjunto de practicas administrativas que se emplean en la 

direccién de las organizaciones para atender sus objetivos, implicando el 
establecimiento de condiciones de trabajo, modalidades organizativas, 
relaciones jerdrquicas, manejo de personal y el establecimiento de valores y 

filosofias de trabajo” . 

En su propuesta sobre un sistema de indicadores educativos, Armando Loera también toca el 
tema de la gestion, definiéndola como 

“la cantidad de recursos econémicos y organizacionales que permiten la 
asignacién de los insumos requeridos y el desarrollo de los procesos 
idéneos para el logro de los fines curriculares. Asi, los sistemas con un 
mayor presupuesto asignado, normas de aplicacién efectiva y relacién 
optima entre insumos clave y procesos pedagogicos, mostrarian una mayor 
capacidad de gestién que los que no tienen estas caracteristicas, ya que 

*° Medina, Giopp y Mejia, Lira,: El Control en la Implantaci6n de la Politica Publica. Ed. Plaza Ivaldés, 
1990. P. 25
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muestran capacidad para atraer recursos por los que otros sectores 
compiten y ponerlos a funcionar de manera adecuada. 

En Mexico, al igual que en la mayoria de los sistemas de informacion 
educativa del mundo, en la capacidad de gestién se han privilegiado los 
indicadores relativos a la inversién publica asignada en forma de 
presupuesto, ast como los relativos a la distribucion de recursos bédsicos 
(como maestros por alumno o aulas) 50 

Generalmente, en los sectores donde se establecen sistemas con capacidad de gestién se 
compite con otros sectores, logrando captar més recursos, con la finalidad de distribuirlos de 
manera Optima. Otras ocasiones se diferencian por su habilidad para distribuir sus recursos 
de manera tan idénea, que sus objetivos, metas, planes y proyectos emprendidos culminan 
de manera exitosa. 

Por lo tanto, cualquier sistema con un presupuesto adecuado, normas de aplicacién efectiva 
y relacién optima entre insumos clave y procesos pedagdgicos mostrara mayor capacidad 
de gestion que los que no tienen estas caracteristicas. 

La gestién responde a la necesidad de establecer el curso de accién a seguir para 
materializar la visién que han producido planificadores, la escuela y comunidad en general. 

Con solo enumerar los indicadores que pertenecen a la categoria de gestion se podra 
comprender con claridad porqué se estima que inciden cada uno de ellos de menor a mayor 
grado en el rendimiento escolar del educando. 

A) Gasto educativo 
gasto por alumno nacional, estatal, municipal y local 
gasto por alumno por centro de trabajo 
recursos humanos, materiales y de servicios por centro de trabajo 
apoyos adicionales por centro de trabajo ingresos por escuela (donativos, 
cooperativas, etc.) 

Situacién magisterial 
Total de docentes 

Total de docentes por nivel educativo 
Total de docentes por municipio 
Total de docentes por localidad 
Total de docentes por zona escolar 

Relaciones maestro/escuela, maestro/grupo 

* Loera, Armando. Los Indicadores de la Educacién Basica en México: Bases para Conformar un sistema, 
Diciembre de 1995. s.p.i. p. 24.
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Caracteristicas del profesorado: 

Nivel de estudios 

Total de docentes que estudian actualmente (normal superior, universidad, etc. 
remuneracion. 

Carrera magisterial 

Total de maestros inscritos en el programa 
Total de maestros inscritos en cada nivel del programa 
Total de maestros inscritos en el programa por escuela, zona escolar, localidad y 
municipio. 
Total de maestros inscritos en el programa por nivel educativo 

Distribucién por funciones: 

Total de maestros frente a grupo 
Total de personal directivo 

(otal de personal directivo con grupo a cargo 

[otal de maestros comisionados a labores administrativas 
Total de maestros comisionados a labores sindicales. 

Total de maestros comisionados a labores de investigacion 

B) Alumnos 

. Matricula total 

. Matricula por nivel educativo 

. Matricula por municipio y localidad 

relaciones: alumno/escuela, alumno/grupo y alumno/maestro. 

C) Inmuebles escolares 

. Caracteristicas de! inmueble: 

. Construccién del inmueble: disefiado exclusivamente para uso educativo o 
adaptado. 

. Material predominante del inmueble: enramada, palapa, tinglado o similar. 
Concreto 

Servicios en el inmueble 

Existencia de: agua, drenaje y electricidad 

Situacion del agua: entubada, manantial, aljibe, pozo, rio. 

 



Aulas y anexos 

Cantidad v estado de las aulas 

Cantidad y estado de Jos laboratorios 

Cantidad v estado de los talleres 

Anexos 

Direccién 

Administracién 

Cubiculo o sala de maestros 
Servicio médico 
Prefectura 

Intendencia 
Biblioteca 
Auditorio 

Sala de audiovisual 
Almacén o bodega 
Cooperativa o cafeteria 

Aula de usos multiples 

Cancha multiple 
Gimnasio 

Sanitarios para alumnos 

Sanitarios para maestros. 

D) Participacion de la comunidad 

Asociaciones que colaboran con el centro de trabajo y numero de participantes. 
Asociacion de padres de familia 

Consejos de participacion social (consejos escolares) 
Grupos proyectos PRONASOL 
Escuela digna, becas familiares, servicio médico, etc. 

Objetivo y descripcién de cada proyecto 

Actividades que se realizan a través de cada proyecto 
Mantenimiento preventivo (pintura, lavado, reparaciones menores, etc.) 

Construccién 
Otros 

Beneficios recibidos 
Dinero en efectivo 

Equipo 
Mobiliario maestros 
Mobiliario alumnos 
Equipo de sonido 
Television 
Videocasetera 

Computadoras 
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Estufa (COPUSIT) 

Otros 

Material para laboratorios 

Material para talleres 

Libros 

Pintura 
Terreno 
Material de construccio6n 

Apoyo a docentes (vivienda, comida, transportacién, dinero, etc. 

Las razones por las que la gestién ha sido muy aceptada por las areas de planeacion del 
sector educativo son las siguientes: 

A) Debe contribuir a mejorar los procesos esenciales y a eliminar los innecesarios con la 
finalidad de elevar la eficacia econémica y la democratizacién politica 

B) Debe ser cien por ciento participativa. Es decir; 

toda organizacién con sus distintos niveles e instancias, toma parte 
activa en la formulacion de los objetivos la identificacion de los problemas, 

el disefto de las soluciones y, en consecuencia en las actividades 
planificadas ">! 

Cc) Debe estar orientada a satisfacer las necesidades de los beneficiarios. En el caso del 

sector educativo, el beneficiario directo es el alumno y como consecuencia lo es la sociedad 
en general. 

D) Su concepcidn deriva de la practica y de la técnica, por lo que permite definir el nivel 
deseado de calidad del servicio, es decir; permite planear, imaginar o predecir el lugar o 
situacion que se desea alcanzar (escenarios, simulaciones, etc.). 

E) Debe establecer patrones propios nacionales, o regionales o criterios precisos para 

evaluar el desempetio. Respecto a este punto, es muy importante el uso de indicadores 
educativos que sirvan como herramienta para las actividades de evaluacién. 

F) Por ultimo, debe fomentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. 
Aspecto siempre relevante, especialmente para nuestro pais. 

Es por lo anteriormente expuesto que las areas de planeacidn del sector educativo oficial o 
cualquier grupo o instancia que realice actividades de planeacién educativa y que se base 
en la gestion, debera considerar la estrecha vinculacién que existe entre el problema 

organizativo (administrativo) y el pedagégico. 

*'OREAL. UNESCO. Modelo de Gestion Educativa. Santiago de Chile. S.p.i. 1994. P. 38.
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A través de las experiencias en otros paises y también en México se ha observado que: 

”..los aspectos de gestién han sido confinados habitualmente a la érbita de a . 52 los administradores y planificadores 

tal concepcién ha contribuido a que los loables proyectos pedagdgicos sean 
desaprovechados o desvirtuados por no haber establecido una correcta vinculacién con el 
aspecto administrativo y por consecuencia, se han desperdiciado y detenido esfuerzos de 
todo tipo que hubieran beneficiado ampliamente a los alumnos. 

Es importante mencionar que como en toda sociedad capitalista, la burocracia magisterial no 
es la excepcién en su fortalecimiento, segin el esquema weberiano de dominacion 
burocratica, propiciado por el saber de servicio es decir de: 

“conocimientos de hechos adquiridos por las relaciones de servicio ".”? 

Cabe sefialar que al utilizar la gestion educativa durante el proceso de planeacién sin tomar 
en cuenta a los diferentes actores del fendmeno educativo, daria como resultado un modelo 
de gestién centralista y elitista, lo cual difiere mucho de los planteamientos originales y 
participativos de la gestién. 

La gestién debe ser por tanto, una manera de concebir y dirigir las situaciones que la 
conviertan en el eje fundamental del andlisis, con la finalidad de obtener elementos que 
permitan decidir con exactitud a corto, mediano y largo plazo acciones que redunden en el 
mejoramiento del aprovechamiento escolar. 

Considerar todo lo anterior, se propone como alternativa para la planeacién educativa, 
abandonar politicas, criterios y procedimientos meramente institucionales u organizacionales 
y reconocer un modelo de interaccién y coordinacién de las actividades educativas, en donde 
desde el inicio de un proyecto se establezcan entre los diferentes actores educativos, amplias 
y diversas relaciones que posean intereses acordes, cercania a la autoridad, a la informacion 
y a la decisién. El hecho de considerar a la gestién como una categoria del sistema 
educativo, se debe a la intenci6n de hacer énfasis en algunas variables que estan 
estrechamente relacionadas con aspectos del rendimiente escolar. 
Fundamentalmente se trata de las variables que se analizaran en el presente diagndéstico y 
que son: la relacién alumno/maestro, alumno/aula, alumno/grupo, organizaciones 
completas e incompletas, escuelas unitarias y aspectos econémicos (del cual se analizara 
exclusivamente el costo alumno/maestro). 

“Espeleta, Justa y Furlan,: La Gestion Pedagogica de la Escuela. OREAL/UNESCO: Santiago de Chile, 
1992,P.p.28 
* Weber, Max,: Economia y Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva I. Fondo de Cultura Econémica, 
México, 1974. P.p. 179
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RELACION DE ALUMNO/MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN 

Cuadro No. 31 

BAJA CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA. 
Periodo 1990 — 1996 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

= BAJA CALIFORNIA | REPUBLICA MEXICANA | 
Ciclo Alumnos Maestro Relacién Alumnos Maestro Relacién 

Escolar AIM A/M 

1990-91 254,849 8,566 30 14°401,588 47) 625 31 

{991-92 263,879 8,806 30 14°396,993 479,616 30 

1992-93 268,950 9,229 29 147435669 486,686 30 
1993-94 275,254 9,511 29 14°469,450 496,472 29 

1994-95 284,925 9,972 29 14°574,202 507,669 29 

'~ 1995-96 295,681 [| 9,986 30 14°625,438 516,051 28 

1996-97 308,782 11,685 26 14°650,521 524,927 28 
Promedio 29 39 | 

Periodo                 

Fuente: Elaboracién propia de acuerdo a informacién proporcionada por SIDEC 1990-1996. 

La relacién alumno/maestro se define como el promedio de alumnos atendidos por un 
macstro. 

Este indicador permite valorar de alguna manera la calidad educativa dentro del aula, 

debido a que a través de esta informacién se pueden intuir las cargas de trabajo de los 

docentes, asi como la interacci6n de estos con sus alumnos. 

“Segun investigaciones realizadas por la UNESCO, un docente puede 
proporcionar atencién individualizada a grupos de hasta 12 alumnos 
aproximadamente. A partir de ese tamafio de grupo y hasta 50 alumnos 
aproximadamente, se reemplaza la atencién individualizada por una de 
grupo; la calidad de la ensefianza no varia significativamente por el tamafio 
de grupo en ese rango de alumnos, dado un cierto perfil del docente. A 
partir de 50 alumnos, la calidad de la ensefianza decrece significativamente 
en funcidn de ésta y otras variables” 

Sin embargo, como argumento para justificar mas plazas, en la practica este criterio ha sido 
desvirtuado por los propios docentes, argumentando que la relacién “ideal” en las escuelas 
urbanas es de 30 alumnos/maestro y en las rurales de 25. Estos criterios evidentemente 
violan la normatividad existente en la entidad de mantener una relacién homdloga al 

promedio nacional de 37alumnos por maestro, e inclusive, a medida que transcurre cada 
ciclo escolar, se observa una tendencia a decrecer. 

Este indicador solo tiene significado en la educacién preescolar y primaria, ya que en 
secundaria se pierde la objetividad por los multiples maestros que atienden un grupo. 

  

54 prawda, Juan,: Obra citada p.p. 165
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Algebraicamente esta relacién es la resultante de dividir la matricula o inscripcién total de 
inicio de cursos entre el mimero total de maestros frente a grupo. 

E] andlisis de este indicador tiene por objeto identificar el posible desequilibrio en la oferta 
de docentes, o en su defecto el superavit de éstos, lo que significaria el decremento de la 
matricula. 

Como se puede observar en el cuadro No. 31 durante los ciclos 1990-1991 y 1991-92, la 
relacién se mantuvo estable en 30, decrecié en los ciclos 1992-93, 93-94 y 94-95. Durante 
1995-96 incrementd a 30 y para 1996-97 decrecié representativamente cuatro puntos a 26 
alumnos/maestro. 

Este resultado puede tener muchos significados, dependiendo del punto de vista que se 
analice, ya que, desagregado por control 0 tipo de financiamiento, esta relacién es de 29 en 
el control federalizado, 23 en el estatal y 25 en el particular. Esto quiere decir que el control 
oficial del sector estatal mantiene la relacién alumno/maestro mas baja. Esto significa 
también que ef Gobierno del Estado de Baja California esta invirtiendo mas en educacién y 
que la relacién alumno/maestro y el costo estan estrechamente relacionados. 

La relacion alumno/maestro en la Reptiblica Mexicana promedio durante el periodo es la 
misma que la de la entidad, no obstante que durante el ciclo 1996-1997 Baja California tuvo 
una relacion de 26, en tanto que el promedio nacional fue de 28. Comparativamente 
hablando. se puede concluir que en la entidad se mantiene una relacion de este indicador en 
un rango muy similar al obtenido por el promedio nacional. 

Pudiera pensarse que el control particular seria el que conservadoramente mantendria la 
relacién mas baja en busqueda de una mejor calidad educativa o al menos, mas 
personalizada, de acuerdo a los resultados obtenidos. Este resultado es preocupante si 
ademas se considera que la mayoria de las escuelas primarias estatales se localizan en zonas 
urbanas o periféricas y su porcentaje de atencién en el area rural es mucho menor al 
porcentaje de atencién del federalizado. Cabe sefialar que este “desequilibrio” se puede 
deber a la atencion de localidades por el sistema formal estatal que deberian estar siendo 
atendidos por la modalidad CONAFE. 

Por otro lado, deberfa evaluarse el aprovechamiento escolar alcanzado entre ambos 
subsistemas, a través de la incorporacién de los mecanismos de evaluacion que establece la 
Direccién General de Evaluacién de la SEP, mediante “reactivos” o ex4menes estandares 
que permiten obtener resultados imparciales, para asi establecer criterios de Tango 
preferentes en pro de la calidad educativa. 

Sin embargo. no es un secreto el hecho de que la “presién” magisterial en busqueda de bajar 
esta relacién en base al supuesto de una mejor calidad educativa, que en la practica se 
materializa con el incremento de plazas otorgadas, dejan entrever una “lucha” permanente 
por convenios entre sindicato y autoridades educativas. 
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2.5.1.1 Escuelas Unitarias. 

Se entiende por escuela unitaria aquella que funciona en un centro de trabajo con un 
docente. impartiendo de uno a seis de los grados que integran el nivel de educacién primaria. 

En Baja California estas escuelas responden a las caracteristicas generales de las escuelas 

unitarias existentes en otras entidades federativas, asi como también presentan similares 
condiciones sociales y econdmicas de marginacion con respecto al area geografica donde se 
localizan. 

Las escuelas umitarias se ubican principalmente en dreas rurales de baja densidad 
demogratica de poblacién dispersa y de alta migraciédn, asi como también lejanas con 
respecto a los servicios y los polos de desarrollo regional. Estas caracteristicas indican que 

se trata de dreas con cierto grado de marginacién socio-econdmica. 

En esta modalidad de escuelas, a diferencia de las escuelas de seis y mas docentes, las 

técnicas pedagégicas que aplican son conocidas como técnica de guiones y dinamica de 

grupos y/o audio-primaria, apoyada en materiales didacticos previamente elaborados para 
escuelas unitarias, bidocentes y de tres y cuatro maestros. 

La creacién de estas escuelas tiene por objetivo el de expander la oferta educativa del 
sistema educativo formal. En base al cumplimiento de este objetivo durante los ultimos 
afios se ha llevado a cabo una politica tendiente a incrementar su numero de docentes, 

mejorando asi la calidad de la educacidn. 

Para apoyar la modalidad a partir de 1981 se integraron en el pais los proyectos primaria 
rural completa, audio-primaria y apoyos didacticos a escuelas rurales. A partir de 

entonces, en los estados se capacitan a los maestros de escuelas rurales sobre criterios, 

procedimientos técnico-pedagogicos y administrativos para la atencién de los seis grados en 
forma simultanea. Sin embargo, y pese al apoyo para fortalecer el nivel educativo de las 
escuelas, se ha encontrado, mediante analisis micro-regionales, que en ellas se localizan los 

mas altos porcentajes de desercién y repeticién escolar, asi como los mas bajos en 
promoci6n y eficiencia terminal. Estos resultados pueden ser atribuibles a las condiciones 
externas del sistema educativo (marginacién socio-econémica), pero también a la falta de 
una adecuada formacién docente para este tipo de ensefianza.
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ESCUELAS UNITARIAS DE EDUCACION PRIMARIA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1990-1996 

Cuadro No.32 
r   

  

  

      
  

  

  

    
      

Baja California Rep. Mexicana 

No. Esc. Lugar que | No. Esc. 
Ciclo Unitarias! % ocupa | Unitarias; % | 

Escolar | 
1990-91 46 4.7 2 18,055 {| 21.9 

1991-92 56 5.4 2 19,172 | 22.7 

,_ 1992-93 62 5.7 4 18,817 | 22.1 

| 1993-94 69 6.1 4 19,525 | 22.4 

__ 1994-95 58 49 2 23,210 | 25.3 

1995-96 73 6 3 24,891 | 26.2 

1996-97 | 82 6.6 3 | n.d. 25.4 

Promedio 5.6 | 3 | 24           
  

Fuente: Elaboracién propia en base a la informacion proporcionada por la Direccién General 
de Planeacion, Programacion y Presupuesto de la SEP 

Nota: Estos datos consideran el total de escuelas unitarias en todas sus modalidades formal. 
comunitaria y bilingde. 

Se observa que durante el ciclo 1990-1991 existian 46 escuelas unitarias, que representaban 
el 4.7% del total en la entidad, en tanto que el promedio de la Republica Mexicana de 
escuelas unitarias fue del 21.9 %, en el ciclo 1991-1992 el porcentaje de escuelas unitarias en 
la entidad fue del 5.4% y a nivel nacional del 22.7%. El promedio general obtenido 
durante el andlisis del periodo analizado es de 5.6%, ocupando la entidad en promedio el 
tercer lugar con respecto a las otras entidades y a nivel nacional el promedio obtenido en 
cuanto al porcentaje de escuelas unitarias existentes fue del 24%. (Cuadro No.32). 

Es importante sefialar no obstante existe una notoria diferencia entre el niimero de escuelas 
unitarias de la Republica Mexicana y Baja California; su porcentaje no representa un 
desequilibrio educativo, sino mas bien obedece a las caracteristicas sociales generadas por el 
grado de dispersidn y/o marginacién de las localidades que por sus caracteristicas 
demograficas requieren de escuelas unitarias.



ESCUELAS UNITARIAS EN BAJA CALIFORNIA 
Periodo 1990-1996 

Cuadro No.33 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ciclo | No. de Ese. 
Escolar | Unitarias 

1990-91 19 

1991-92 17 

1992-93 12 

1993-94 14 

1994-95 14 

1995-96 16 

1996-97 13 

Promedio 15         

Fuente: Elaboracién propia con 

fundamento en {a base de datos del 
SIDEC inicio 1990-1996. 

En 1990-1991 existian 19 escuelas unitarias y en ese periodo el nimero ha fluctuado, 
disminuyendo y aumentando con un promedio de 15 escuelas. 

Si se observa por municipio la distribucién de éstas, se encuentra que para el ultimo ciclo 
analizado 1996-1997 se localizan 13 escuelas federalizadas y estatales, las cuales 9 se 
localizan en el Municipio de Ensenada y 4 en el Valle de Mexicali. 

2.5.2. Relacién alumno/grupo. 

La relacién alumno/grupo se define como el promedio de alumnos atendidos por grupo. 
Este indicador y la relacién alumno maestro pueden confundirse, pero no significan lo 
mismo. Basta mencionar que una escuela unitaria consta de un maestro, pero puede tener de 
uno a seis grupos. De alli que el indicador alumno/grupo sdlo representa el nimero de 
alumnos atendidos por grupo, independientemente del numero de docentes. 

Esta relacién permite valorar uno de los conceptos que integran la calidad educativa dentro 
del aula, bajo el supuesto de que a mayor numero de alumnos, mayor carga de trabajo 
docente, posibilidad real, pero que no se puede atribuir al namero de grupos, ya que se 
podrian atender seis grupos con 25 alumnos, lo que requeriria de organizacién académico- 
pedagdgica como se vera en el siguiente apartado. 

Algebraicamente esta relacion es la resultante de dividir la matricula total de inicio de cursos 
entre el numero de grupos existentes.



RELACION ALUMNO GRUPO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN BAJA CALIFORNIA. 

Periodo 1990 — 1996 

Cuadro No. 34 rn   

  

  

  

  

  

  

              

Ciclo Alumnos | No. de Relacién 
Escolar rupos ; alumno/grupo 

1990-91 254,849 | 9.176 28 

1991-92 263,879 | 9,476 28 

1992-93 268,950 | 9,857 27 

1993-94 275,254 | 10,203 27 

1994-95 284,925 | 10,332 28 

1995-96 295,681 | 10,667 28 

1996-97 308,782 | 11,174 28 

Promedio 28 
  

Fuente. Elaboracién propia en base a la informacidn obtenida del SIDEC inicio 
1990-1991 a 1996-1997, 
Nota: Este indicador sdlo se analiz6 en el Estado de Baja California por falta 
de informacion nacional 

Como se puede verse en el cuadro No. 34 durante el periodo analizado se observé un 
promedio de 28 alumnos/grupo, con un promedio en 1990 y 1991 de 27; en 1992 y 1993 el 

promedio fue nuevamente de 28 y a partir de 1994 hasta el ciclo escolar actual se conservé 
asi dicho promedio. Considerando el alumnado con el numero de grupos, este indicador se 

incrementa, resultado que no representa desequilibrio educativo si se toma en cuenta que 
existen grupos con muy poca poblacién escolar. 

2.5.2.1, Escuelas de Organizacién Incompleta. 

Se entiende por Escuela de organizacién incompleta aquella que no cuenta con todos los 
grados que integran el nivel de educacién primaria. A su vez, la escuela de organizacion 
completa tiene todos y cada uno de los grados de primero a sexto grado. 

Las escuelas de organizacién incompleta en ja entidad existen porque las necesidades de la 

propia demanda educativa asi lo requieren. Es decir, puede no existir el quinto grado de un 

centro de trabajo, pero esto se debe a que no hay poblacién escolar de ese grado que lo 
demande. 

Las escuelas de organizacién incompleta sélo estén dentro de una clasificacién interna, asi 

como las unitarias, bidocentes, tridocentes y mds, como punto de referencia para hacer una 
evaluacién de los resultados de rendimiento escolar obtenidos. Este tipo de escuelas por lo 

general se localizan en las areas rurales, donde existe poca poblacion escolar. 

Cabe sefialar que a lo largo de la historia de la educacién este indicador se ha tratado de 

disminuir como una alternativa para elevar la eficiencia terminal, de igual manera que las 

escuelas unitarias, al mismo tiempo se han adecuado los programas didacticos para la 

ensefianza multi-grado, a través de uno o dos maestros.



ESCUELAS DE ORGANIZACION INCOMPLETA EN BAJA CALIFORNIA 
Y REPUBLICA MEXICANA 

Periodo 1990 — 1996 
Cuadro No. 35 
  

  

  

  

  

  

  

  

          

Ciclo % % 
escolar Baja Rep. 

California | Mexicana 

1990-91 48 15.2 

1991-92 6.3 14.9 

1992-93 7.0 13.8 

1993-94 78 13.8 

1994-95 8.3 [5.1 

1995-96 8.1 14.7 

1996-97 7.0 13.0 

Promedio 7.0 14.35 

| Periodo _| 
  

Fuente: Elaboracion propia con la informacion proporcionada 

por la Direcci6n de Planeacion, Programacién y Presupuesto 
de la SEP 1990-1996 

Segun se puede apreciar en el cuadro no.35 durante el periodo analizado la entidad observé 
un 7% promedio de escuelas de organizacién incompleta, mientras que la Republica 
Mexicana aleanzé el 14.35%. 

Durante el ciclo escolar 1990-1991 Baja California presenté el 4.8% y el promedio nacional 
fue del 15.2%. Esta sustantiva diferencia es relativa en virtud de lo ya antes explicado con 
respecto a que este tipo de escuelas surgen como resultado de la necesidad de la demanda, 
no como un desequilibrio educativo o una falta de oferta del servicio. 

En 1991-92 la entidad observé el 6.3% y ta Republica Mexicana ef 14.9% ; hacia 1992-93 
Baja California alcanzo el 7% y la Republica Mexicana el 13.8%. En 1993-94 el Estado 
obtuvo el 7.8% y el promedio nacional fue igual que el ciclo escolar anterior. En 1994-95 se 
obtuvo el 8.3% y la Republica Mexicana el 15.1%; en 1995-96 Baja California manifestdé el 

8.1% y la Reptiblica Mexicana el 14.7%. Finalmente durante el Ultimo periodo analizado, 
1996-1997 la entidad observé el 76% y el promedio nacional el 13%. 

Por las condiciones de estas escuelas, no se estima que representen un problema, antes al 
contrario, significan la existencia de alternativas que se adecuan a las necesidades de las 

comunidades, sobre todo de las dreas rurales y marginadas, es mds; se estima como un 

modelo necesario para !a atenciédn de la poblacién y el hecho de que afio con afio su 
porcentaje se haya incrementado es sdlo un indicador de la dispersion y caracteristicas 
demograficas de las localidades del pais y en este caso, de Baja California,



2.5.3 Relacién alumno/escuela. 

ltd 

La relacion alumno/escuela se define como el promedio de alumnos inscritos por escuela. 
Este indicador es de utilidad al momento de calcular el numero de escuelas que deberan 
construirse: asf como para actividades como la elaboracin de diagnosticos y prondsticos. 

Durante este periodo el promedio obtenido de la relacién alumno/escuela fue de 241 
alumnos. Resulta obvio que la relacion es relativa, ya que existen escuelas que tienen de 6a 
24 grupos. lo que significa de 210 a 840 alunos en un centro de trabajo. Asimismo existen 
escuelas pequefias desde las unitarias, bidocentes, tridocentes, tetradocente o de cinco 
docentes, donde la poblacién escolar es menor a 100 alumnos. 

Sin embargo, se observa una favorable relacion, considerando que una escuela de seis 
grupos bien distribuida, por grupo cuenta, con un alumnado no mayor a 210. 

En la entidad las escuelas oficiales de nueva creacién se ubican en los polos de desarrollo, 
mientras que las particulares en las colonias de facil y estratégico acceso. 

En la Republica Mexicana esta relacién es de 164 promedio en el periodo analizado. 
Tomando como referencia este dato, en Baja California se observa una relacién 
alumno/escuela superior al promedio (cuadro No, 36) 

RELACION ALUMNO/ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

BAJA CALIFORNIA. 
Periodo 1990-1996 

Cuadro No.36 

BAJA CALIFORNIA REPUBLICA MEXICANA 
Ciclo Alumnos | Escuelas Relacién Alumnos | Escuelas Relacién 
Escolar alumno/escuelas alumno/escuelas 

+ 1990-91 254,849 1,034 246 14°401,588 82,280 175 

1991-92 263,879 1,097 241 14°396,993 84,606 170 

1992-93 268,950 1,131 238 14°425,669 85,249 169 

1993-94 275,254 1,173 235 14°469,450 87,271 166 

1994-95 284,925 1,175 242 14°574,202 91,857 159 

1995-96 | 295,681 1,211 244 14°625,438 | 94,844 154 
1996-97 308,782 1,266 244 14°650,52t 95,855 153 

Promedio 241 164 
Periodo 
  

Fuente: Etaboracién propia con base de datos obtenidos del SIDEC inicio 1990-1996 y de informacién obtenida del documento Perfil dela 
Educacion en México. SEP, 1997 
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2.5.4. Relacién alumno/aula. 

RELACION ALUMNO/AULA DE EDUCACION PRIMARIA 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

Periodo 1990-1996 
Cuadro No.37 
  

  

  

  

  

  

  

                    

Ciclo Rango | Promedio | Capacidad % de Rango 
Escolar | Alumnos) Aulas de Alumno fisica utilizacién | alumno/aula 

utilizacién Instalada de aulas 
1990-91 | 254,849 | 9,775 2 35 684,250 37 26 
1991-92 | 263,879 | 10,084 2 35 705,880 37 26 
1992-93 | 268,950 | 9,234 2 35 646,380 42 29 
1993-94 | 275,254 | 10,884 2 35 761,880 36 25 

: 1994-95 | 284,925 | 11,419 2 35 799,330 36 25 
| 1995-96 | 295,681 | 11,686 2 35 818,020 36 25 
| 1996-97 | 308,782 | 12,036 2 35 617,564 50 26 
: Promedio | i 39 i 26 
  

i 
Fuente: Flaboracton propia en base de datos del SIDEC inicio 1990-1996 

La relacion alumno/aula se define como el promedio de alumnos_ atendidos 
simultaneamente en un aula. 

Un aula cuenta con capacidad fisica instalada para la atencion de la demanda educativa 
durante dos jornadas escolares, e inclusive tres, considerando el turno nocturno. Sin 
embargo, tomando en cuenta que generalmente se ocupan los espacios educativos durante 
dos turnos (matutino y vespertino) el rango de utilizacion es de dos y el promedio de 
capacidad alumno/aula, considerando el tamafio real de las aulas es de 35 alumnos. A partir 
de esos criterios se estimé la capacidad fisica instalada de los espacios educativos, habiendo 
obtenido un 37% promedio de utilizacion de la capacidad fisica instalada de las aulas. La 
informacién en relacion a los espacios educativos es de utilidad para evaluar la optimizacién 
de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo, ya sea debido a la falta de 
demanda escolar 0, a la mala ubicacién de los centros de trabajo o, bien, para planificar la 
construccién de nuevas instalaciones, y de ser necesario, nuevos centros de trabajo. 

Para interpretar mejor los indices de este indicador cabe sefialar que segin normas de la 
UNESCO, los inmuebles escolares cuyo rango de utilizacién oscila entre 75 y 90% 
funcionan razonablemente; arriba del 90% indica tendencia a la sobresaturacién y, por ende, 
se recomienda incrementar el servicio: abajo del 75%, la capacidad instalada no se 
aprovecha debidamente, lo que sirve a los planificadores para recomendar politicas 
correctivas, unas veces en el sentido de reducir el uso de las aulas y otros, proponiendo si el 
caso lo amerita, su reubicacién o clausura temporal o definitiva. Esta informacion 
regionalizada por areas permite identificar el sostenimiento que utiliza su infraestructura 
fisica de manera mas eficiente.
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De lo anterior se desprende que en la entidad durante el ciclo 1996-1997 se subutilizan 
522,339 espacios educativos. Esta subutilizacién de aulas esta directamente relacionado 

con la inadecuada distribucion geografica de los espacios educativos, debido a aspectos de 

dificil control en la entidad, como son las preferencias de los asentamientos humanos en 

ciertas areas urbanas de las ciudades. 

Un fenédmeno que se ha presentado en las ciudades es el hecho de que en las colonias mds 

antigtias ya no existe poblacién escolar y las familias jovenes se asientan en los nuevos 

fraccionamientos del area periférica. Esta circunstancia escapa a las posibilidades de la 

planeacion educativa, ya que una de las alternativas viables seria construir escuelas 

“moviles”. o bien de capacidad limitada. Sin embargo, este fendmeno no se presenta en el 

Municipio de Tijuana. donde la inmigracion genera diariamente una mayor demanda de los 

servicios educativos. 

Es importante destacar que la relacién alumno/aula promedio en la entidad es de 26, 

relacion muy baja considerando que 35 alumnos es la capacidad por unidad (cuadro No. 37). 

Otro factor importante, es el hecho de que la informacion proporcionada por SIDEC incluye 

aulas construidas y provisionales que pueden ser de madera o lamina. 

En la entidad Ja falta de aulas no ha sido un obstaculo para la expansion del servicio, ya que 

éste se proporciona bajo una enramada, en casas prestadas, en construcciones abandonadas, 

u otras alternativas, dependiendo de la ubicacién geografica donde se localice (lo cual incide 

en la calidad educativa). 

Este indicador es uno de los que por su resultado estadistico manifiestan un superdvit en la 

existencia de aulas y una subutilizacién de éstas. Sin embargo, habria que considerar si se 

trata de aulas construidas y si la ubicacién geografica de éstas corresponde a la ubicacién de 

la demanda. El andlisis de estos factores hace necesario el estudio de caso, a través de 

trabajo de campo, ardua tarea encomendada al area de planeacién, en cuanto a la 

infraestructura de los distintos tipos de sostenimiento educativo de Ja entidad. 

2.5.5 Econdémicas. 

El aspecto econdémico de las escuelas depende del tipo de sostenimiento, ya que el origen 

del recurso financiero proviene en las escuelas federalizadas del gobierno federalizado, de 

las estatales del Gobierno del Estado y en las particulares de los propietarios. 

Sin embargo, tanto en escuelas oficiales como particulares existen gastos similares con 

costos diferentes. Entre los gastos se encuentran: 

- La infraestructura educativa (construccién y mantenimiento) 

- Servicios (agua, luz, teléfono) 
- Mobiliario y equipo 

- Recursos humanos (docentes y personal de apoyo técnico, administrativo y manual) 

- Textos escolares 
- Programas compensatorios 

 



Es muy dificil precisar todos los costos que incluyen el gasto educativo. sobre todo de 
sostenimiento oficial. Sin embargo, en el presente diagnéstico se analizara el referente a 

recursos humanos. el cual comprende salario de docentes frente a grupo. docentes de apoyo 
académico y personal administrativo y manual. E] andlisis versara en el coste docente con 
respecto a su salario mensual. 

Este analisis es complejo. pero limitado. ya que ofrece una estimacién parcial de un rubro 
como es el salario mensual docente. sin tomar en cuenta ninguno de los otros aspectos que 

integran el costo/alumno, 
No obstante. el resultado aunque parcial manifiesta uno de los aspectos economicos del 
costo de la educacion primaria en la entidad. 

2.5.5.1. Costo alumno/maestro. 

“Los costos constituyen uno de los multiples factores que determinan el 

desarrollo de la educacion. Ellos permiten analizar v preparar los diversos 

tipos de presupuestos educacionales. Por tal motivo, este tipo de 
informacion debe ser uno de los primeros objetivos del programador de los 
servicios educativos. 

Los costos son coeficientes técnicos representativos de los valores de los 
diversos recursos que se articulan para la produccién de un hien o 
servicio” 4 

La necesidad de evaluar las metas del sector educativo, determinar los montos 

presupuestales requeridos para alcanzarlas y lograr asi los objetivos de la actual 
administracion, ha hecho ver !a importancia de contar con estimaciones de costos unitarios 

de las instituciones educativas, por niveles y modalidades para el sostenimiento 

federalizado, estatal y particular. 

Es importante distinguir entre gastos y costos. Se “gasta” en textos que duran dos ajios, 

entonces el costo anual sélo sera la mitad del gasto. Un edificio se paga en un periodo, en 
tanto que se utiliza durante muchos afios, en cada uno de los cuales existe una fraccién de su 

valor que corresponde al costo de su uso. 

E] costo unitario educativo involucra algunos de los siguientes aspectos: 

a) Servicios personales. Dentro de este rubro caen los servicios del personal docente, 
administrativo, de apoyo técnico, secretariales y de intendencia. 

b) Materiales y suministros. Material didactico, como son mapas escolares, juegos 

geométricos, rompecabezas del cuerpo humano, gises, material para registro y evaluacién, 
laminas didacticas, etc. 

  

3 Schiefelbein, Ernesto,: Obra citada P.p.. 344
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c) Académicos: capacitacion docente y programas de apoyo para mejora de la calidad 
educativa. 

d) Servicios: aspectos relativos al mantenimiento de los centros de trabajo como son 
luz. agua, teléfono, reparaciones, etc. 

e) Equipos escolares: mesabancos, pizarrones, escritorios, sillas, computadoras, 
videocaseteras, el cual se incrementa a medida que se incorpora tecnologia educativa. 

La importancia de cada tipo de gasto, depende del objeto del andlisis y para este caso, el 
costo por alumno resulta ser el mas accesible en cuanto a precisién y actualizacion de la 
informacion, asi como uno de los indicadores validos para el andlisis de costo. Este 
concepto se refiere al costo unitario por alumno de la educacién primaria, considerando 
exclusivamente al generado por los servicios docentes, dejando al margen otros rubros ya 
mencionados que integran en conjunto el servicio educativo de este nivel. 

El costo por alumno se define como el cociente entre el salario mensual y anual promedio 
del docente y el total de alumnos. Es decir; analiza el costo/alumno en relacion con el 
sueldo mensual promedio del personal docente, sin tomar en cuenta conceptos “agregados” 
al salario como: despensa, material didactico, prevision social multiple, asignacién docente 
genérica y servicios cocurriculares que integran el salario total de un docente del sector 
oficial. El andlisis no considera tampoco el aguinaldo. Es importante sefialar que durante el 
ciclo escolar 1996-1997 en términos generales se tenian tres tipos de salarios docentes del 
sostenimiento oficial: a) docente de nuevo o reciente ingreso, b) docente de 5-15 afios de 
antigiiedad sin carrera magisterial, c) docente de 5-15 afios de antigiiedad con carrera 
magisterial. Cabe sefialar que el docente cada quinquenio de trabajo recibe una 
compensacion que se incrementa con esa periodicidad; por otra parte, la incorporacién 
docente a carrera magisterial ofrece la oportunidad de mejorar el ingreso. Toda vez que 
diferenciar los docentes entre estas tres modalidades requiere de un estudio mas especifico, 
se tomaron en cuenta para la obtencién del promedio general, resultando un salario mensual 
de $3,818.86, como se puede observar en el cuadro No. 38. Es importante mencionar que 
en el caso de los docentes de sostenimiento particular, se obtuvo sdlo un salario promedio 
en la entidad, de $3,400.00, sin considerar aguinaldo, ni prestaciones sociales que dependen 
de cada institucién educativa, como vales de despensa, “apoyos” por defuncién o nacimiento 
y becas para hijos de docentes, etc. Ambos salarios se promediaron, obteniendo un 
salario promedio de $3,609.43 mensuales en la entidad-



TIPOS DE SALARIO DOCENTE DE SOSTENIMIENTO OFICIAL 

EN BAJA CALIFORNIA 

Periodo 1996-1997 

Cuadro No.38 
  

  

  

  

  
    

Tipo de docente [Salario mensual | 

Maestro reciente ingreso $3,118.86 

Maestro 5 — 15 afios de antigiiedad $4,116.91 
(sin carrera magisterial) 

Maestro 5 — 15 afios de antigtiedad $4,220.82 7 

(con carrera magisterial) 

| Promedio $3,818.86   
  

Fuente: Elaboracion propia de acuerdo a mformacién proporcionada por la Coordinacion Estatal de Carrera 

Magisterial. Enero de 1997 

En base a las anteriores consideraciones, se obtuvo un promedio mensual de costo por 

alumno en la entidad de $136.58; mas adelante se hablara sobre el significado de este costo. 

E] salario que se emplea en el andlisis es un promedio, por lo que oculta situaciones 

especificas, como lo son el mimero de docentes de nuevo ingreso, o docentes con 5. 10 0 15 

afos de antigiiedad y de ellos con y sin carrera. lo que !levaria a caracteristicas particulares 

de los docentes. mismas que se apreciarian desde otro enfoque, mas detallado. También es 

importante sobresaltar que el andlisis por microregién permitiria observar que los rangos 

del costo unitario son diferentes. debido primordialmente a la densidad de poblacion escolar 

por atender, en la zona de influencia de un centro educativo, por ejemplo a través de éste 

podria observarse que resulta més costosa la educacién de las areas rurales del Municipio de 

Ensenada, que la del area urbana de la misma Ciudad, ya que en éstas se presenta una alta 

dispersion demografica. De alli que el tamaiio de la matricula se considere como uno de 

los elementos determinantes del costo. 

En el siguiente cuadro se muestra el costo promedio mensual por alumno de escuelas 

federalizadas, estatales y particulares durante el ciclo escolar 1996-1997. 

COSTO PROMEDIO MENSUAL POR ALUMNO DE ESCUELAS 

FEDERALIZADAS, ESTATALES Y PARTICULARES DE LA ENTIDAD 

EN BAJA CALIFORNIA 

Periodo 1996-1997. 

  

  

  

  

    
  

Cuadro No.39 
Costo Costo Diferencia | Rango 

Municipio | Alumnos | Docentes | mensual mensual | respecto al | alumno/ 
: docente | poralumno| promedio | maestro 

Ensenada 49,424 1,996 $7°204,422.2 | $145.76 $9.78 25 

“Mexicali 98,184 4,513 $16°289,357 | $165.90 $29.32 2 + 

Tecate 10,064 348 $1°256,081.6 | $124.80 $-11.78 29 

Tijuana 151,110 4,828 $17°426,328 | $115.32 $-21.26 32 

[Promedio 308,782 11,685 $42°176,189 | $136.58 %                 
Salario promedio mensual en la entidad: $3,609.43 

Fuente: Elaboracién propia con base en informacion proporcionada por la Coordinacion Estatal de Carrera Magisterial y la Asociacion 

Estatal de Escuelas Particulares en Baja California. Enero de 1997.
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Como se puede observar en la grafica No.22 el costo mensual promedio por alumno de mas 

bajo costo se localiza en el Municipio de Tijuana con $115.32, siguiéndole Tecate y el costo 
mas alto se encuentra en el Municipio de Mexicali con $165.90, después Ensenada con 
$145.776. Este resultado esta estrechamente ligado a la refacién alumno/maestro; de tal 

manera que entre mas alumnos atiende un docente, baja el costo, por lo que resulta mas 
barato el servicio en los municipios donde se concentra la poblacién escolar, como es el caso 

de Tijuana. Con respecto a Mexicali el costo se debe a la baja relacién de 22 
afumno/maestro. 

COSTO ALUMNO MAESTRO POR MUNICIPIO Y ENTIDAD EN BAJA 

CALIFORNIA 
Periodo 1996-1997 

Grafica No. 22 
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“Fuente: Elaboraci6n propia en base a Ta informacion proporcionada por Ta Coordinacién Estatal de Carrera Magisterral y 

la Asociacién Estatal de Escuelas Particulares en Baja California. Enero de 1997. 

2.5.5.1.1 Costo alumno/maestro de escuelas federalizadas y estatales. 

Como ya se mencioné en el apartado 2.5.5.1 la estimacion del promedio del costo mensual 
alumno/maestro se determino a través de la constante promedio del salario mensual que 
fue de $3,818.86, de acuerdo a las estimaciones desarrolladas.. 

En términos generales, los elementos que en forma analitica integran el costo unitario del 
salario mensual de docentes adscritos al sector oficial, por cada uno de los grandes rubros 

ya mencionados en el] punto anterior son:



PERCEPCIONES/PRESTACIONES DOCENTES 

SECTOR OFICIAL 

Percepciones 
Sueldo 

Sobre sueldo 

Titulacién 
Quinquenio 

Pasajes 
Material d' idactico 

Licenciatura 
FUENTE: Informacion obtenida en la Direccion de Administracion de la Secretaria de Educacion 

Prestaciones 
Seguro de vida 
Aportaciones al ISSSTE 
Aportaciones al FOVISSSTE 
Aportaciones al ISSSTE por inversiones 

y Brenestar Social del Gobierno del Estado, Febrero de 1997 
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COSTO PROMEDIO MENSUAL POR ALUMNO DE ESCUELAS 

FEDERALIZADAS Y ESTATALES POR MUNICIPIO Y ENTIDAD 

  

  

  

  

  

  

EN BAJA CALIFORNIA. 
Periodo 1996-1997. 

Cuadro No.40 

[ | Costo Costo Diferencia | Rango | 

_ Municipio | Alumnos | Docentes mensual mensual | respecto al | alumno/ | 

| docente [por alumno! promedio | maestro 

'Ensenada_ | 41198 1,871 $7 145,087. $173.43 $29.53 22 

“Mexicali 92,989 4.271 , $1°6310,351. $175.40 $31.50 22 

Tecate 9,468 326 "$1/244,948. $131.49 -$12.00 29 

Tijuana 135,635 4,245 $16°211,060. $119.51 -$24.39 31 

Total 284,296 10,713 $40°911,447. $143.90 27                 
  

Constante. Salario mensual docente federalizado y estatal promedio de $3,818.86 

Fuente: Elaboracién propia con informacién proporcionada por Coordinacién Estatal de Carrera Magisterial y Asociacion Estatal de 

Escuelas Particulares en Baja California. Enero de 1997. 

A partir de dicho promedio se obtuvo en la entidad un costo/alumno de $143.90 

mensuales. Analizado por Municipio se encuentra que en Mexicali se localiza el mas alto 

costo, ya que se trata del municipio con un rango alumno/docente de 22, en tanto que en 

Tijuana donde se mantiene un rango alumno/docente de 31, el costo mensual es de $119.51 

para el sistema educativo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto al costo/alumno, se reitera la asociacién 

existente entre tamafio de la matricuia y el nimero de docentes. 

2.5.5.1.2 Costo alumno/maestro de escuelas particulares. 

La estimacién promedio del salario mensual de docentes de escuelas particulares durante el 

ciclo escolar 19996-1997 fue de $3,400.00; a partir de éste se obtuvieron los siguientes 

resultados:



COSTO POR ALUMNO/DOCENTE EN ESCUELAS OFICIALES 

Y PARTICULARES POR MUNICIPIO Y TOTAL 

EN BAJA CALIFORNIA 

PERIODO 1996-1997. 

Cuadro No.41 
T 
  

  

  

            

! | Costo Costo Diferencia | Rango 

Alumnos Docentes mensual mensual | respecto al | alumno/ 

docente |poralumno| promedio | maestro 

Municipio 
1 Ensenada 3226 125 $425,000. $131.74 -$3.22 26 

Mexicali 5189 242 $822,800. $158.576 $23.6 21 

Tecate 596 22 $74,800. $125.50 -$9.46 27 

Tijuana 15,475 583 | $1°982,200. $128.09 -$6.87 27 

| Total 24,486 | 972 | $3°304,800. $134.96 25           
  

Fuente: Elaboracidn propia en base a la informacion proporcionada por la Coordinacin Estatal de Carrera Magisterial en Baja California 

v la Asoctacion Estatal de Escuelas Particulares en Baja California. Enero de 1997, 

El costo alumno/maestro mensual en la entidad es de $134.96. Este costo es $8.94 mas 

bajo que el de las escuelas oficiales. El resultado manifiesta fundamentalmente la diferencia 

de salario existente de $418.86 entre los colegios particulares y oficiales como se puede 

observar: 

COSTO PROMEDIO MENSUAL POR ALUMNO DE ESCUELAS 
PARTICULARES POR MUNICIPIO Y TOTAL 

  

  

  

  

  

            

EN BAJA CALIFORNIA 
Periodo 1996-1997 

Cuadro No.42 

Costo alumno | Costo alumno 
Municipio docente docente 

Esc. Oficiales | esc. Particular 

Ensenada $173.43 $131.74 

Mexicali $175.40 $158.56 

Tecate $131.49 $125.50 

Tijuana $119.51 $128.09 

Total $143.90 $134.96 
Constante: Salario mensual promedio docente del control 
particular:$3,400.00 
Fuente: Elaboracién propia con informacién proporcionada por la 
Asociacion Estatal de Escuelas Particulares en Baja California. Enero 
de 1997 

Resulta paraddjico, pero de acuerdo al analisis realizado, las escuelas particulares 
invierten menos en su gasto docente, debido a que guardan un mejor equilibrio respecto al 

rango alumno/maestro. Las escuelas oficiales no pueden mantener este criterio porque 

disminuiria la “igualdad de oportunidad” para la demanda que se localiza en areas dispersas 

y marginadas. Es importante recordar que las escuelas particulares se concentran 

preferentemente en reas geograficas bien comunicadas, urbanizadas, 

estratégicamente bien ubicadas y donde puede accesar la poblacién escolar.



Desde este punto de vista, las escuelas oficiales se ubican a pesar de no disponer de vias de 

acceso. pero en lugares donde existen asentamientos humanos que generan la demanda del 

Servicio. 

La dispersién demografica lleva un costo econdmico, éste se puede observar en el alto 

costo que manifiesta el Municipio de Ensenada, pero el beneficio social es cualitativo. Sin 

embargo, en el Municipio de Tijuana, el cual se caracteriza por su alta concentracion 

demografica el costo/alumno disminuye a $119.51 en las escuelas oficiales y $138.09 en las 

particulares. 

Se tomaron como puntos de referencia ambos subsistemas educativos; aunque el origen de 

cada uno de ellos es diferente; ya que en tanto el sostenimiento particular tiene un interés 

lucrativo, en el oficial esté es social . 

Respecto a las diferencias presentadas en el costo de este indicador podria someterse a 

consideracion la eficiencia de cada uno de los sistemas, lo cual tendria significado si se 

analizan todos y cada uno de los costos y en contraparte sus resultados y beneficios. 

Ademas. es importante destacar que dentro del costo que puede representar para el sistema 

educativo. ofertar la educacién, se encuentra el costo social o de oportunidad que el propio 

educando, o sus familiares deben pagar. Es bien sabido que mantener a los hijos en la 

escuela o inscribirlos por primera vez depende en gran medida de que la familia posea los 

medios para proporcionarles ropa, materiales escolares y otros Utiles, asi como el hecho de 

mantenerlos alejados de la fuerza de trabajo. En el primero de los casos, para la familia 

implica éste y la imposibilidad de contar con otro ingreso econémico. Este hecho representa 

un costo social el cual se incrementa a medida que el educando tiene mas edad y asiste a 

un nivel educativo superior, ya que supone el aumento de dicho costo. Estimarlo en 

términos cuantitativos es sumamente dificil, pues difiere segin el nivel de vida de la familia 

del educando y del tipo de educacién a la que esté teniendo acceso.
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CONCLUSIONES, 

[1 Estado es la organizacién mas importante de la sociedad. a través de la cual se ejerce la 
dominacion de ja clase social que esta en el poder. E] Estado esta integrado por sistemas 

sociales. entre los que se encuentra el sistema educativo. 

[a educacién, como proceso transmisor de la cultura y conocimientos a las nuevas 

generaciones. es el instrumento que legitima el sistema social, a través de sus mecanismos 
de reproduccién social, v.gr. la “igualdad de oportunidades ™. 

En México. Estado democrata capitalista, 1a educacion representa el instrumento de progreso 

legitimador del ascenso social y reproduccion de la existencia del “status quo”. EI sistema 
educativo mexicano es piramidal y burocratico. representado por la Secretaria de Educacién 

Publica y fortalece su existencia como institucién publica. a través de su principio humanista 

y democratico de obligatoriedad y de igualdad de oportunidades. legitimandolo como 
instrumento de ascenso social. 

E] sistema educativo en Baja California, entidad donde se concentra poblacién inmigranrte, 
proveniente de todas las entidades de la Republica Mexicana se ofrece a través de las 
distintas modalidades que las necesidades de la sociedad demanda, porque en ella se 
encuentra la pluralidad étnica del Pais. es una de las razones por las que éste es 
representativo del sistema educativo nacional. 

Por su desarrollo historico y su ubicacion geografica, Baja California presenta un proceso 5 

condiciones diferentes a las entidades del centro v sur de la Republica Mexicana. Su 

evolucion histérica determiné las condiciones de produccién y prestacion de servicios 
educativos a la poblacioén. En el area educativa las misiones en su aparente funcién como 
evangelizadores y castellanizadores, juegan un papel importante en la colonizacion pacifica 
de la peninsula. 

La educacion primaria surge formalmente en 1919, con el establecimiento de la Direccion 
General de Instruccién Publica y a partir de ahi se inicia el crecimiento de los centros 
educativos, extendiéndose la oferta hacia los nuevos centros de poblacion. 

El presente diagnéstico evaluativo de la educacion primaria demuestra que efectivamente un 
“indicador” es importante como estadistica individual o una unidad de informacion. 
Asimismo, la clasificacién de dichos indicadores facilité su interpretacién, permitiendo su 

organizacion llegando a las siguientes conclusiones: 

Durante el periodo analizado (1990-1991 a 1996-1997), el sistema de educacion primaria 
logré alcanzar una capacidad de atencion de la demanda potencial del 97.7%, lo que 
significé la desatencién de 9,360 nifios en edad 6-14 afios, habiendo manifestado una tasa 
anual de crecimiento promedio del 3.25%, lo que represento un incremento anual acumulado 
de 53,933 alumnos de primaria. Este crecimiento esta estrechamente ligado al incremento 
demografico de la entidad. Para 1996-1997 se atendieron 308,782 alumnos, distribuidos en 

tres tipos de sostenimiento: el federalizado con 174,170 alumnos, el estatal con 110,126 y el 

particular con 24,486, atendidos por 11,685 docentes, en ll,174 grupos y 1,266 escuelas. Con
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base a las provecciones estimadas. para el proximo ciclo 1997-1998 se espera una matricula 

de 315,998 alumnos y para el afio 2000-2001 se espera escolarizar 347.773 nifios, lo que no 
significa la atencion del 100%de nifios en edad 6-14 afios como se ha propuesto el Gobierno 
del Estado en su Programa Educativo. Cabe sefialar que el fendémeno migratorio es una 

variable independiente de diffcil control que puede cambiar este resultado. 

La atencion del servicio se ofrece en tres modalidades educativas: formal, bilingiie y 

comunitaria. La educacién formal representa el 97.7% -: la demanda total atendida. la 

bilingiie el 2.13% y la comunitaria el 17%. La importancia de la educacién bilingtie y 
comunitaria no es cuantitativa, sino cualitativa por ser un esfuerzo del gobierno federal por 
lograr una distribucién regional mds equilibrada de los servicios y acorde con las 
necesidades econdmicas y sociales de la poblacién. 

La distribucién de la matricula de educaci6n primaria esta atendida en un 56% por el 

sostenimiento federalizado. 37% por el estatal y el 7% por el particular. Esta distribucion 
por municipio es de] 48.38% en Tijuana (incluyendo Playas de Rosarito). 33% en Mexicali. 
16% en Ensenada y el 3% en Tecate; dicha distribucién es directamente proporcional al 

tamafio de la poblacion existente en cada municipio. 

En dos de los indicadores referenciales de este trabajo, se observa que durante el periodo 
analizado y en el ciclo escolar 1996-1997 los porcentajes obtenidos en Baja California son 
mas favorables que los alcanzados por la Republica Mexicana. El grado promedio de 
escolaridad es de .69% mas alto que el promedio del pais. 

En analfabetismo Baja California tiene 6.6 puntos menos que el promedio nacional. 

ocupando el tercer lugar de los mejores porcentajes (3.8%) alcanzados en 1996. Sin 
embargo, en la tasa de escolarizacion la entidad alcanzé 3.6 puntos menos del porcentaje 
promedio nacional con el 60.2%. 

INDICADORES REFERENCIALES 
Ciclo 1996-1997 

Cuadro No. 43 
  

    

  

      

Indicador % Baja California | % Rep. Mexicana Diferencia 
} Grado promedio de 8.07 738 0.69 

i escolaridad 

| _Analfabetismo 3.8 10.4 -6.6 
| Tasa de 59.3 63 3.6 
!  escolarizacion       

Fuente. Instituto Nacional Para la Educacion de fos Adultos. Estimacién de ta poblacién analfabeta al primero de Enero de cada afio, 

Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990 y Conteo de Poblacion 1995. Instituto Nacional de Estadistica ¢ Informatica y Estadistica 

Basica del SIDEC ciclo 1996-1997, 

Si se comparan estos resultados con las metas planteadas en el Programa de Desarrollo 
Edueativo 1995-2000, de la entidad para el afio 1996 ya se superé la meta de 7.5 grados de 

escolaridad, al alcanzar el 8.07. El porcentaje de analfabetismo en el Estado lleva una 
tendencia decreciente que, de continuar, este desequilibrio se erradicara para el afio 1999, 
circunstancia que no ocurrira a nivel nacional de permanecer los actuales porcentajes 
decrecientes. No es tan favorable la tasa de escolarizacién, la cual es 3.76 puntos mds
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baja en Baja California que el promedio nacional. Este resultado como se sefialé en el 
apartado 2.1.3 presenta por lo general bajos porcentajes con respecto al total porque 
metodologicamente no se considera la poblacién “acumulada™ con primaria y secundaria 

terminada en afios anteriores, que caen en este rango de edad. 

La tasa de escolarizacién de nifios en edad 6-14 afios para 1996 fue del 72.29%, lo que 
significa la no escolarizacion neta de 8,502 nifios de ese grupo de edad. Considerando que 
de acuerdo al Programa de Desarrollo Educativo para el afio de 1995 el 92% de la 

poblacién total de 6-14 afios estaba siendo escolarizada a nivel nacional, el porcentaje de 

escolarizacién de la entidad es 20 puntos mas bajo. Este indicador ofrece estos resultados 
probablemente por las condiciones migratorias de la entidad. 

Sobre los indicadores de eficiencia del rendimiento escolar, la eficiencia terminal es la 
mas representativa, porque en ella se reflejan los porcentajes de promocion. desercién y 
reprobacién. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
CICLO 1996-1997 

Cuadro No. 44 
  

  

  

  

  

    

‘Indicador |_% Baja California | % Rep. Mexicana | Diferencia 
' Eficiencia terminal 957 | 82.9 12.8 ; 
| Promocién 94.1 90.2 3.9 

Reprobacién 5.8 7.8 2.0 

| Desercion | 1.0 i 5.4 -2.1 ' 

Absorcion a : 97.3 86.7 10.6 
Secundaria       

Fuente: Elaboracion propta en base a informacién proporcionada por la Direccién General de Planeacion, Programacion y Presupuesto de 
la SEP 

La eficiencia terminal en la entidad es 12.8 puntos mas alta que el promedio nacional y 
durante el periodo analizado observd en promedio un 92.32%, ocupando en 1996-1997 el 
cuarto lugar después de Tlaxcala, Distrito Federal y Quintana Roo, con un 95.7%, en tanto 

que ei promedio nacional de dicho periodo fue del 75.62% y para 1996 alcanzé el 82.9%. 
Estas diferencias porcentuales indican que la reprobacién, desercién y promocién natural 
alcanzan porcentajes favorables en la entidad, lo que presupone ademas favorables 
porcentajes de absorcion de primaria a secundaria. 

La desercién escolar es uno de los desequilibrios educativos que limitan la eficiencia 
terminal; sin embargo, en Baja California la desercién es muy baja (1.8% en 1995) en 
relacién con la obtenida en la Republica Mexicana (6.2%). Este indicador es 
tradicionalmente mas alto en los primeros grados de primaria, pero en la entidad llega a 

desaparecer en el sexto grado. Puede ser que en Baja California este porcentaje resulta muy 
favorable debido a la inmigracién de alumnos que no iniciaron su educacion primaria en este 
Estado. 

En cuanto a la reprobacién en el periodo analizado se obtuvo en promedio el 6.28%, en 
tanto que a nivel nacional fue de 8.73%. Para 1995-1996 Baja California observé un 5.8%, 
es decir, dos puntos inferiores al promedio nacional. De igual manera que la desercion. la



reprobacién es mas alta en el primero y segundo grado, fendmeno que ocurre de manera 
similar en la Republica Mexicana. Tomando en cuenta que en 1995-1996 la reprobacién en 

primer grado del promedio nacional fue del 10.9%, la reprobacién del 9% en la entidad 
resulta favorablemente inferior en dos puntos. 

Sin embargo. el abatimiento total de la repeticidn es uno de los retos que plantea el 
mejoramiento de los niveles de eficiencia del sistema educativo, sobre todo porque este 
indicador refleja un incremento en el gasto educativo. La reprobacién se conoce también 
como un “desperdicio” de la escolarizacién que aumenta el costo por transitar todos los 

grados que integran la educacién primaria. Es por esto que es insoslayable la necesidad de 

promover programas preventivos y compensatorios, cuya inversién puede resultar menos 

costosa y mas provechosa para los educandos al evitarles el fracaso escolar. 

La promocion es el indicador “benigno™ que manifiesta la aprobacion y la ausencia de 

teprobacién y desercién. En 1995-1996 Baja California obtuvo un 94.1%, en tanto que el 
promedio nacional fue 90.2%. es decir 3.9 puntos mas alto. 

Este porcentaje se estima favorable comparativamente con respecto a otras entidades y el 

promedio nacional: pero la optimizacion de la eficiencia solo se alcanzara al Jlegar al 100% 
de promovidos lo que significara ausencia total de los desequilibrios educativos, y un 

elevado porcentaje de la eficiencia terminal. 

  

O desercisn + O repeticién = aprobacién = promocién 

  

Promocion natural continua = Eficiencia termin 

  

  
  

Eficiencia 
O reprobacién Aprobacién Promocién Terminal 

  O desercién         
La repeticién continua en corto plazo puede causar desercién, lo que repercute en la 

obtencién de bajos indices de promocion y eficiencia terminal. 

De igual manera que los indicadores de reprobacién y desercién se presenta una relacion 
directamente proporciona! entre los primeros grados y los porcentajes de promocidn, es 

decir, entre mas bajo es el grado, menor es la promocion, y, a medida que se incrementa el 

grado, mejora el porcentaje de este indicador. 

       

 



INDICADORES DE EFICIENCIA EN PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Cuadro No. 45 
CICLOS 1994-1995 Y 1995-1996 

  

  

  

  

  

Indicador ‘% Baja California | % Rep. Mexicana Diferencia 
Desercién 18 6.2 -44 

| Promocién 88.9 83.1 5.8 
Reprobacién 9.0 10.9 -1.9 

i Alumnos con preescolar. 74 n.d.           Fuente: Elaboracién propia con base a la informacion proporcionada por la Direccian General de Planeacion. Programacién y Presupuesto 
de la SEP 

Esto puede deberse a que tradicionalmente en los primeros y segundos grados el educando 
presenta las mayores dificultades en el aprovechamiento escolar por la transicién de su 
incorporaci6n al sistema escolarizado, por la posible falta de madurez del educando, por la 
falta de educacion preescolar, por una inadecuada atencién pedagogica; en fin, son un sin 
numero de posibles razones que ocurren en el proceso ensefianza-aprendizaje que podrian 
ser tema de una investigacién futura. 

Puede asociarse la ausencia del nivel preescolar y la reprobacién en los primeros grados. Sin 
embargo. en los resultados obtenidos en el andlisis del periodo esta asociacién solo se 
presento de los ciclos 1990-1991 a 1994-1994-1995, a través de los cuales a medida que se 
incremento la escolarizacién de preescolar, disminuyé la reprobacién, pero no ocurrié asi 
con la desercién. Durante los ciclos 1994-1995 y 1995-1996 la repeticion se mantiene igual 
en ambos ciclos, a pesar de que en el ultimo baja el porcentaje de nifios con preescolar. Por 
tanto, resulta dificil ratificar la relacién entre estos indicadores, no obstante la importancia 
propedéutica del preescolar, para el ingreso y transito exitoso de la educacién primaria. 

La absorcién a secundaria mide tanto la capacidad del sistema educativo de absorber la 
demanda, como la capacidad del educando por incorporarse al nivel educativo subsecuente. 
Durante el periodo 1990-1996 el promedio de la entidad fue 9.07 puntos mds alto que el 
nacional. Para 1996-1997 la absorcién en Baja California fue 10.6 puntos més alta que la 
Republica Mexicana, ocupando el cuarto lugar sobre los estados en cuanto a mejores indices 
obtenidos. Sin embargo, existen 1,061 nifios egresados que no se incorporaron a secundaria, 
quizas eventualmente, o por haber desertado definitivamente del sistema educativo. Estas 
deducciones podrian ser investigadas a través del estudio de caso muestral de los desertores 
definitivos o intra-curriculares. Es muy importante que el sector educativo tome en cuenta 
este indicador, ya que con ello se puede asegurar el incremento de la escolarizacién de la 
educacion basica, a fin de lograr para el afio 2000 el incremento de egresados de secundaria 
en un tercio mas en relacién con 1994-1995, de acuerdo a los objetivos planteados en el 
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 

Respecto a los indicadores de gestién analizados durante el ciclo 1996-1997, se puede 
considerar que partiendo de la hipotesis de que se ofrece mas calidad educativa en la medida 
que la relacién alumno/maestro disminuye, en Baja California se tiene una relacién de 26, en 
tanto que el promedio nacional es de 28.



129 

En cuanto a la relacién alumno/escuela se tiene que en Ja entidad en promedio hay 244 
alumnos por escuela, mientras que en la Republica Mexicana hay 153 alumnos. Este 

indicador es relativo; sin embargo, es de utilidad en algunos analisis tecnico financieros. 

INDICADORES DE GESTION 
Ciclo escolar 1996-1997 

Cuadro No. 46 
  

  

  

    
  

  

  

  

    

Indicador Baja California Rep. Mexicana | 
Relacion alumno/maestro _|26 28 
Relacion alumnos/escuela__!| 244 153 

‘Relacién alumno/aula 26 n.d. 

‘Escuelas Unitarias 6.6% 25.4% 
Escuelas Organizacion. Incompleta | 7.0% 13% 

Casto promedio mensual/alumnos/entidad $ 1 36.58 n.d. 

Costo promedio mensual/escuelas $ 143.90 n.d. 

oficiales 
ponteulae promedio mensual/escuelas $134.96 n.d.         
Fuente. SEDEC Inicio 1996-1997, Coordinacion Estatal de Carrera Magisterial, Febrero de 1997 y Asociacion Estatal de Escuelas 

Particulares en Baja California. Enero de 1997 

La relacién alumno/aula es el indicador que interpreta el grado de utilizacién de la 
infraestructura existente. Tomando en cuenta a la UNESCO que propone a la “utilizacién 
por debajo del 75% significa que la capacidad instalada no se aprovecha debidamente”, se 
puede decir que con el 50% de utilizacién en Baja California se utilizan los inmuebles 

escolares muy por debajo de su capacidad de aprovechamiento. El rango alumno/aula 
obtenido en la entidad durante 1996 fue de 26. 

Es importante sefialar que Baja California se caracteriza por su alto porcentaje de dispersion 

de la zona rural del Valle de Mexicali, Ensenada y Tecate. Cabe recordar la larga superficie 
territorial que comprende la peninsula donde se distribuye la poblacién demandando 

servicios que resultan muy costosos o que parecen subutilizados por la baja demanda 
educativa atendida. 

Lo mismo sucede con respecto a las escuelas unitarias y de organizacion incompleta, las 

cuales no se pueden considerar como modelos inadecuados, sino precisamente son 
alternativas o modalidades que responden a las caracteristicas de la poblacién donde se 
ofrecen. De alli que el 6.6% corresponda a escuelas unitarias sdlo representa el procentaje 

de la demanda que requiere esa alternativa, por lo que el 25.4% de escuelas unitarias del 
promedio nacional no es alarmante, ya que es el reflejo de pequefias poblaciones rurales 
existentes en la Republica Mexicana. 

Lo mismo ocurre con las escuelas de organizacion incompleta, las cuales existen porque las 
necesidades propias asi lo requieren y se les llama de organizacién incompleta, sdlo por 
considerarlas dentro de una clasificacién interna del nivel de educacion primaria.
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En Baja California durante el periodo 1990-1996 se observd un promedio del 7.0% de este 

tipo de escuelas. en tanto que la Republica Mexicana obtuvo el 14.35%. En 1995-1996 la 
entidad presenta el 7% y el 13% de promedio nacional. 

En cuanto al indicador econémico se analizaron los costos/alumno/docente por tratarse de 
un indicador confiable, preciso y actual; habiéndose encontrado que la educacion particular 
es mas barata, debido a que en ella no se incluyen las prestaciones de que gozan los maestros 

del sector oficial. Este resultado era de esperarse, sobre todo por las caracteristicas 
compensatorias incluidas en el salario magisterial de docentes oficiales de educacién basica 
en nuestro pais. 

A continuacién se muestra una combinacién grdfica de los indicadores referenciales y de 
gestion: 

INDICADORES REFERENCIALES Y DE GESTION EN BAJA CALIFORNIA 
Periodo 1996-1997 

Grafica No. 23 

  

  

  

  

  

@B.c. 

Rep. Mex. 

  

      

Grado promedio Analfabetismo Desercién Reprobacién 

de escolaridad     

Fuente. Instituto Nactonal para la Educacién de los Aduitos “Grado Promedio de Escolaridad Poblacién de 15 aflos y mas, Promedio 
Nacional y por Entidad federativa: ciclos 1990-1991 a 1996-1997 con base con XI Censo General de Poblacion y Vivienda de 1990 y 
Conteo de Poblacion 1995 y Datos proporcionados por la Direccion General de Planeacién , Programacién y Presupuesto de la SEP ciclos 
1990-1991 a 1996-1997,



INDICADORES REFERENCIALES Y DE GESTION EN BAJA CALIFORNIA 
Periodo 1996-1997 

Grafica No. 24 
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Fuente: Prondsticos de Poblacién de Baya California proporcionados por la Direccion General de Planeacién, Programacién y Presupuesto 
de la SEP ¥ Estadistica Basica det SIDEC ciclo 1996-1997. 

En términos generales se puede deducir que a mayor grado promedio de escolaridad. 
menores porcentajes de analfabetismo. De la misma manera como ya se ha reiterado. a 

menor reprobacién, menor desercién y a mayor aprobacion, mejor eficiencia terminal y mas 
absorcion a secundaria. Todos estos indicadores estan estrechamente relacionados entre si y 

unos son una consecuencia del otro. A! menos la evolucién historica de estos indicadores 
han manifestado su estrecha correspondencia. 

Como se puede observar, el cumlimiento de los objetivos cuantitativos propuestos para el 

afio 2000 planteados en el Programa Educativo del Sistema Estatal de Baja California se 
consideran inalcanzables de continuar con la actual tendencia en cuanto a la atencidén del 

100% de la demanda de educacién primaria, sobre todo porque el flujo migratorio es un 
fendmeno social de dificil control y determinado principalmente por la situacién econémica 

del pais, pero el sistema de educacién primaria si esta en posibilidades de lograr los 
objetivos cualitativos, como son los de mejorar la eficiencia terminal y disminuir la 
reprobacion, desercién y el analfabetismo, a través de politicas y programas que permitan 
alcanzar la equidad en cuanto a oportunidades de acceso a la escuela y en el desempefio 
educativo. No se ha llegado a la meta, pero esta en proceso de alcanzarla y su condicién 

favorable muestra que Baja California ya esta preparada para abordar los trabajos 
relacionados con la calidad educativa. ‘
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