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PRESENTACION 

El avance progresivo del profesionista radica en la suma de trabajos 

y experiencias en las que su participación genere cambios, tanto en los conceptos 

y contenidos como en la organización de estructuras que permitan el desarrolo de 

la sociedad. 

Es así como, pretendiendo continuar en ese cambio se expondrán en 

principio los motivos que dieron origen para llevar a cabo este informe, donde 

habrá de precisarse dónde, cómo y por qué surgieron. 

En el año de 1982 se presentó la oportunidad de colaborar en la 

Dirección General de Planeación dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública en un proyecto llamado Microplaneación Regional Educativa. Proyecto 

que sus origenes metodológicos se encuentran en los trabajos de Jack Hallak, 

quien desarrolló en el Instituto Internacional de Planeación Educativa (UPE) de la 

UNESCO, la herramienta conocida como Mapa Escolar y que posteriormente al 

darse la desconcentración administrativa en el año 1978 y se delega la 

planeación, operación y administración de los sevicios federales de Educación 

Básica y Normal en los estados, surge la necesidad de capacitar personal que 

pudiera por un lado traducir las metas nacionales en estatales y por el otro, 

diseñar estrategias para la consecución local de las metas de cada uno de los 

programas del sector educativo. 

Así en ese año, el personal del UPE efectuó un primer seminario al 

que asistieron un pequeño grupo central ubicado en la Dirección General de 

Planeación de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo fue diseñar la 



metodología e instrumentarla en forma paulatina en cada una de las delegaciones, 

Seis meses después ya enriquecida y adaptada la metodología del 

Mapa Escolar para las condiciones y características de nuestra diversidad 

nacional, y habiéndose comprendido el concepto metodológico del proyecto, se 

procedió a una estrategia que consistió en capacitar, supervisar y controlar el 

avance del mismo en cada entidad participante. 

Es así como a partir de 1982, se iniciaron los trabajos de asesoría, 

primero con algunas de las delegaciones del Distrito Federal y después en los 

estados de Nayarit, Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán. 

Posteriormente al colaborar en los Servicios Coordinados de 

Educación Pública en Yucatán, se observó, en el nivel de Educación Primaria 

una deficiencia en el rendimiento escolar de los alumnos, la cual se veía reflejada 

en los índices de reprobación, deserción y eficiencia terminal; esto motivó que se 

diseñara un plan de trabajo basado en una teoría de planeación, como es la 

Microplaneación Regional Educativa, para detectar las causas de esta 

problemática y así poder formular alternativas de solución. 

Es así como también surgió la idea de seleccionar el informe 

académico para lograr la titulación, ya que las características muy particulares 

que engloban la normatividad de dicho informe, da la oportunidad de exponer de 

manera congruente, sistemática y suficiente la experiencia profesional que realicé 

al colaborar en el proyecto que a nivel nacional se implementó en cada una de las 

entidades a través de las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar desde 
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el año 1982 a la fecha llamado Microplaneación Regional Educativa. 

Por lo que respecta al objetivo que sustenta este informe, es 

demostrar y presentar a través de un análisis educativo por región, zona y 

escuela, el planteamiento que esta teoría propone para detectar desequilibrios 

educativos y asi dar oportunidad a que se den planteamientos acordes en la 

educación primaria en el estado de Yucatán. 

Para ello se describió a la microplaneación regional educativa 

ubicándola dentro del contexto que implica una teoría de planeación educativa, 

mencionando sus antecedentes, objetivos, técnicas de regionalización en las 

cuales se basa para detectar las zonas escolares mas desfavorecidas. 

Posteriormente se llevó a cabo un diagnóstico de la Educación 

Primaria en el ciclo escolar 1990-1991, cabe aclarar que se retomó este ciclo, ya 

que posterior a él, se han venido suscitando cambios políticos y administrativos 

que no han permitido que trabaje con normalidad este proyecto; en este apartado 

fueron motivo de análisis los indicadores tales como población atendida, planta 

docente, infraestructura educativa, aprobación, deserción, eficiencia terminal y 

relación alumno- maestro. 

Después de ello se apoyó en la Microplaneación para que a través de 

su implementación se detectaran las zonas afectadas por los desequilibrios 

educativos encontrados por medio de esa metodología. 
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Finalmente se presentan las principales conclusiones a las que se 

llegaron al finalizar el estudio asi como las propuestas y consideraciones 

generales. 

4 



CAPITULO 1.- PLANEACION EDUCATIVA. 

Dentro de los conceptos que surgen al hablar de la planeación 

educativa, se pueden encontrar desde los que están orientados a alcanzar un 

estado deseable, hasta los que tienden a corregir situaciones indeseables. 

Es por ello que si bien es cierto que por planear se entiende un 

proceso que se anticipa a la asignación de recursos (cualesquiera que estos sean), 

para el logro de una serie de fines', también es justificable las diferentes formas 

que se tienen para llevar a cabo este proceso. 

Ahora bien se puede analizar este concepto en dos partes: por un 

lado se tiene la palabra proceso, que es un conjunto de actividades que se 

desarrollan en forma dinámica; y por otro, la palabra anticipatorio que dice que 

la planeación debe realizarse antes de que algo suceda. Cabe aclarar que por lo 

que respecta a la asignación de recursos se entiende cualesquiera de los 

siguientes: humanos, materiales, tecnológicos etc. 

Retornando el concepto antes mencionado, se puede definir a la 

planeación educativa, como un proceso anticipatorio de asignación de recursos 

para alcanzar una serie de fines establecidos por el sistema educativo. 

1.-Juan Prawda. Teoría y Praxis de la Planeación Educativa en 
México,  p. 23. 
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1.1.- PRINCIPIOS DE LA PLANEACION. 

Cualquiera que sea el campo en donde se aplique la planeación, debe 

contener ciertos requisitos fundamentales, que en este caso han sido agrupados y 

definidos en forma de principios básicos: 

- Racionalidad.- Establece la necesidad de que los planes se hagan 

en forma óptima y adecuada que respondan a la realidad del medio ambiente, se 

programe el eficiente empleo de los escasos recursos, que sean adecuados y se 

subordinen a los fines perseguidos. 

- Previsión.- Se basa en la anticipación de resultados, es decir, 

señala la necesidad de anticiparse al futuro. 

- Universalidad.- La planeación debe abarcar todos los niveles y los 

sectores en donde se aplique y prever sus consecuencias hasta donde sea posible a 

fin de dar consistencia y armonía a las actividades que realice cualquier 

organización. 

- Inherencia.- La planeación va unida por naturaleza a cualquier 

organización social. 

- Continuidad.- La planeación no tiene fin en el tiempo y es un 

proceso continuo que necesita constantemente de cambios y aportaciones por 

situaciones que se presentan con el tiempo. 
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- Flexibilidad.- Debe existir cierta elasticidad en cuanto a la 

formulación del plan y su ejecución. Debe ser un corrector de las desviaciones o 

alteraciones que sufra el plan durante su desarrollo. 

1.2.- ALGUNOS ENFOQUES TEORICOS DE LA PLANEACION 

EDUCATIVA. 

Como ya se mencionó, la planeación al ser un proceso continuo, 

deberá estar siempre sujeto a la revisión y por consiguiente ningún plan es un 

producto final del proceso, sino un informe de cómo se está comportando este 

mismo; sin embargo, se debe mencionar que independientemente de los 

diferentes enfoques de planeación que existan, éstos están sometidos a una 

metodología general, misma que cuenta con cinco principales etapas que la 

constituyen como tal y que a continuación se presentan: 

- Elaboración de un diagnóstico del presente para identificar los 

problemas y sus posibles causas. 

- Definición de fines, esto es especificar objetivos y metas. 

- Definición de medios, esto es políticas y estrategias, programas, 

tácticas, que supuestamente conducirán al sistema del estado presente al ideal 

propuesto. 

- Realización. Diseñar procedimientos para la toma de decisiones 

para que el plan pueda realizarse. 
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- Evaluación y control para medir en forma permanente los logros 

alcanzados y compararlos con los deseados. 

Una ves presentado las etapas que comprende una metodología de 

planeación se expondrá el enfoque de planeación en el cual está sustentada la 

Microplaneación Regional Educativa, que es el de la Planeación Racional; que ha 

sido dada a conocer por Karl Manheim2  sociólogo alemán que distingue dos 

finalidades que persigue este tipo de planeación; 

- Racionalidad Funcional.- Que emplea los medios, dados los fines; 

esto permite al interesado seleccionar caminos razonables de acción, sin discutir 

las metas que se persiguen. 

- Racionalidad Sustancial.-Que se define como la capacidad para 

comprender situaciones inciertas y decidir sobre los fines. 

Una vez expuestas las finalidades se mencionarán los tres tipos de 

enfoques que dentro de esta conceptualización plantea la planeación racional. 

a).- Planeación Optimizante.- Este primer enfoque lo define 

Ackoof3  planteando que hay que hacer un esfuerzo porque las cosas se hagan lo 

mejor posible; sin embargo se hace necesaria la aplicación de modelos 

matemáticos de los sistemas para los cuales se planea, así como la disponibilidad 

3.- Russel L. Ackoff. Un concepto de Planeación de Empresas,  p.19 
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de sistemas computacionales; supone que el planeador instrumenta los medios 

que corresponden a su utilidad máxima. 

b).- Planeación Comprensiva.- Esta se ha dado a conocer por 

Banfield y Bolan4; este enfoque requiere de una información bastante exhaustiva 

sobre el diagnóstico del presente, los fines, medios de evaluación y control. Los 

llamados Planes Maestro, Plan Nacional Regional, Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988 son ejemplo de este enfoque. 

c).- Planeación Satisfaciente.- Esta se ha dado a conocer por Herbert 

A. Simon5, y menciona que la planeación satisfaciente comienza con la 

declaración de los objetivos y metas que se juzguen a la vez factibles y deseables. 

Es en este último enfoque en donde queda inmersa la 

Microplaneación Regional Educativa; enfoque que posibilitó que muchos de los 

planteamientos que se dieron a nivel nacional, concretaran acciones a nivel de 

localidad, ya que este concepto de planeación procede sin información 

exhaustiva, asume la limitación de conocimientos con que el hombre ha de actuar 

y postula que solo en raras ocasiones los individuos y organizaciones intentan 

optimizar su elección, pues tienden a obtener solo niveles de satisfacción. 

Por otra parte, uno de los puntos que destaca este enfoque es que lo 

importante no son los resultados de la planeación sino sus posibles 

consecuencias, es decir el proceso mismo, lo que de él se aprende. 

5.- J. Q. March y Beber' A. Simon, Organizado'', p. 51 
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El concepto de satisfacción está íntimamente ligado con el nivel de 

aspiración; a mayor nivel de aspiración, menor el nivel de satisfacción, y a 

menor el nivel de satisfacción, mayor búsqueda de alternativas de acción. Con el 

tiempo, los niveles de aspiración tienden a ajustarse a los niveles de logro, por lo 

que el nivel de satisfacción obtenido se acerca a lo deseado. 

La planeación satisfaciente utiliza la técnica de aproximaciones 

sucesivas para ajustar los medios y los fines. Establece primero metas generales 

que deben alcanzarse mencionando los medios necesarios para cumplir con los 

fines, y a su vez cada uno de estos medios constituyen una submeta que debe 

alcanzarse con otros medios. 

Este proceso simplifica la actividad de los individuos en cuanto que; 

- El criterio de optimización se reemplaza por el de satisfacción. 

- Las alternativas y por consiguiente la estimación de sus 

consecuencias se buscan en forma secuencia! mediante un proceso en el que se 

ajustan medios y fines. 

- Solo se compromete en la búsqueda de nuevos programas cuando 

no cuenta con programas previamente aprendidos. 
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CAPITULO 2.- MICROPLANEACION REGIONAL EDUCATIVA 

2.1.-ANTECEDENTES. 

La microplaneación regional educativa, tiene como antecedente la 

macroplaneacion del sector educativo, la descentralización y la reorganización 

interna de la Secretaría de Educación Pública. 

Como resultado de la desconcentración administrativa en el año de 

1978, se delegó la planeación, operación y administración de los servicios 

federales de la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y normal en 

los estados a las Delegaciones Geneiales de la Secretaría de Educación Pública, a 

esto obedece que la Microplaneación Regional Educativa, se convirtiera en el 

instrumento que institucionalizara la planeación educativa en los Estados. 

La microplaneación regional educativa , tema de análisis en este 

capítulo, es una adecuación del mapa escolar a las características particulares de 

la realidad mexicana; los orígenes metodológicos se encuentran en los trabajos de 

Jacques Hallak, quien desarrolló en el Instituto Internacional de Planeación 

Educativa (IIPE) de la Unesco un método conocido como Mapa Escolar. 

El Mapa Escolar es un método de organización de la oferta 

educativa, auspiciado por el Instituto Internacional de Planeación de la 

Educación, UNESCO, el cual fue concebido y realizado para satisfacer la 

necesidad de numerosos estados miembros de la UNESCO, de ampliar su red de 

establecimientos en el nivel de la enseñanza primaria y secundaria. En el marco 
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de este trabajo se puso de manifiesto que los métodos apropiados, que permiten 

situar las escuelas en la forma más conveniente, eran de primordial importancia 

para asegurar la mejor utilización de los recursos destinados a desarrollar los 

sistemas escolares existentes. 

Es así como la microplaneación regional educativa, basada en este 

proyecto, inició su proceso, como ya se mencionó, en el año 1978, con la 

integración de un pequeño grupo central ubicado en la Dirección General de 

Planeación de la propia Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo fué 

diseñar la metodología e instrumentarla en forma paulatina en cada una de las 

Delegaciones. 

2.2.- OBJETIVOS 

El objetivo general de la microplaneación regional educativa es 

apoyar el proceso de desconcentración administrativa de la Secretaría de 

Educación Pública. 

El objetivo específico es orientar a través de su metodología, el 

proceso de planeación, para detectar los desequilibrios educativos de matrícula, 

costos, docentes, e inmuebles de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 

así como plantear las alternativas o propuestas de solución de tales 

desequilibrios. 
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2.3.-MARCO CONCEPTUAL. 

Como ya se mencionó la microplaneación regional educativa se basa 

en el mapa escolar, por esta razón el Instituto Internacional de Planeamiento de 

la Educación ha identificado al mapa escolar con la microplaneación, misma que 

permite el enlace entre: 

a) la elaboración del programa sectorial y el establecimientos de 

proyectos detallados para su ejecución. 

b) la determinación de los objetivos globales y su traducción 	en 

acciones concretas en el nivel local. 

c) la asignación global de recursos efectuados en el nivel central y 

las necesidades, tal y como estas pueden ser estimadas a la luz de las 

características locales. 

Por otro lado esto conlleva a una acción compleja que exige: 

a) Un método para la coordinación de las regiones de estudio. 

b) Una serie de procesos sucesivos que permiten la interacción entre 

los diferentes niveles decisorios. 

c) La preparación de esquemas que conviertan las metas regionales 

en acciones específicas, teniendo en cuenta a la estructura del sistema educativo 
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existente y la reglamentación de normas fijadas para las escuelas. 

d) La elaboración en detalle del microplan local, que debe 

contemplar las exigencias y las características locales como también los 

problemas específicos de la zona en cuestión. 

2.4.- METODOLOGIA GENERAL 

La metodología general de la Microplaneación, consta de cuatro 

grandes pasos: definición de regiones de estudio, elaboración de un diagnóstico, 

formulación de propuestas o alternativas y evaluación de las decisiones, mismas 

que a continuación se explicarán. 

a) Regionalización.- La atención de la demanda educativa en el 

país resulta en ocasiones difícil, dada la movilidad y dispersión de la población 

en pequeñas comunidades alejadas de los centros urbanos. A su vez en dichos 

centros suelen presentarse problemas de alejamiento o saturación de escuelas, 

dada su mala ubicación. Con el fin de identificar la problemática educativa, a 

nivel micro se establecen las regiones de estudio que guardan cierta similitud por 

sus condiciones geográficas, demográficas y educativas. 

Es así que para realizar el diagnóstico debido, se hace necesario 

establecer subregiones geográficas y homogéneas o llamadas también unidades 

estadísticas de estudio, y segun el tipo de división que se haga se puede 

demostrar la existencia de problemas educativos. 
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b) Diagnóstico.- el objetivo del diagnóstico es el de reflejar lo más 

claro posible la situación actual y permitir la identificación de cualquier 

desequilibrio que pueda existir, ya sea en el acceso a la educación o en las 

condiciones de enseñanza, aprendizaje, o en el empleo de recursos humanos y 

físicos existentes. 

El nivel local y regional es el más adecuado para analizar los 

problemas que existen en la educación , y tratar de identificar las causas y 

factores que explican esos problemas y las desigualdades. 

El diagnóstico debe hacer referencia a los objetivos de la política 

educativa del país. 

c) Propuestas.- Las propuestas se definen como las líneas de acción 

obtenidas del análisis del diagnóstico de microplaneación, cuyo objetivo es el de 

dar solución a los distintos desequilibrios educativos detectados en el mismo; son 

prácticamente el resultado último del proceso de análisis de los indicadores y 

variables educativos y socioeconómicos que a través del proyecto de 

microplaneación regional educativa se lleva a cabo. 

Puede decirse que la utilidad del proyecto se refleja, concretamente, 

en las propuestas generadas. 

d) Evaluación de Decisiones.- Por último se evalúa la eficiencia de 

las decisiones tomadas (efecto en el consumo de los recursos) así como su 

efectividad (logros de fines propuestos). 
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2.5.- FUENTES DE INFORMACION. 

El proyecto de microplaneación regional educativa, requiere de 

información para elaborar el diagnóstico de la situación educativa de la región de 

estudio. Por ello es importante conocer las siguientes fuentes de información que 

se utilizan en esta metodología. 

2.5.1.- Catálogo de Centros de Trabajo.- este catálogo es el 

directorio básico de la Secretaría de Educación Pública, en donde están 

registrados todos los centros de trabajo (CT) del sector y demás establecimientos 

del Sistema Educativo Nacional, especificando para cada uno de estos las 

características básicas relativas a su situación geográfica, administrativa y 

educativa, como puede ser observado en la TABLA No. 1. 

Los datos que el Catálogo de Centros de Trabajo (CCT) contiene 

son; 

- clave única del centro de trabajo (CT) 

- nombre del centro de trabajo 

- domicilio 

- direccion regional 

- zona escolar 

- código postal 

- dependencia normativa 

- sostenimiento (federal, estatal, particular, otros) 

- servicios (preescolar, primaria, secundaria etc. 

- turno 
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- estatus (alta, baja o cambio del CT) 

El CCT se forma con el registro de la clave única y los datos de 

identificación de los centros de trabajo. Esta información se mantiene actualizada 

en medios magnéticos y bajo la responsabilidad y supervisión de los Servicios 

Coordinados de Educación Pública y Unidades de Servicios a Descentralizar en 

los estados y de la Dirección General de Programación en el Distrito Federal 

quienes a su vez proporcionan los servicios de consulta e información. 

La clave única de identificación contiene los siguientes elementos de 

acuerdo con el ejemplo: (31DPRO297U) 

t 	 1 	 1 	 1 	 1 	 i 
31 	I 	DP 	I 	R 	I 	0297 	I 	U 	I 

'numero prog.lciasificacion lidentificadorInumero 	¡elemento 

Ideent. fed. segun tipo de !primaria 	Iprogresivo !verificador! 

1 	!servicio 	1 	 Idel CT 	I 	I 
1 	 1 	 1 	 i 	 1  

El identificador se forma con dos letras que sirven para identificar 

las modalidades de servicios en cada clasificador. 

El número progresivo, formado por cuatro dígitos, se asigna por 

entidad, clasificador e identificador. 

El elemento verificador es una letra que sirve para rectificar los 

demás elementos de la clave. 

2.5.2.- Sistemas de Información de Estadísticas Continuas.- este 

sistema es el que utiliza la Secretaría de Educación Pública, y como tal se 

integra 	de las etapas de: diseño, implantación, recopilación de datos, 
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procesamiento y evaluación, implantado con sistemas computacionales. 

La captación de la información se realiza a través de 	los 

cuestionarios 911, en dos momentos escolares que son el inicio (TABLA 2) y fin 

de cursos de cada año (TABLA 3). A través de este sistema se obtiene una 

diversidad de datos, tales como: población escolar, personal de la escuela, 

grupos, etc. su cobertura es desde elemental hasta medio superior, con excepción 

de educación superior que constituye otro sistema de información. 

2.5.3.- Datos de Población.- los datos de población por edad de los 

6 a los 14 se requieren para el diagnóstico, ya que es necesario tener la población 

por edades de los municipios. 

2.6.- INDICADORES. 

El indicador permite la verificación y cuantificación del fenómeno o 

problema estudiado. El indicador es, entonces, un hecho de fácil observación; en 

el caso específico de microplaneación regional educativa, estos sirven de apoyo 

para elaborar el diagnóstico. Es necesario presentarlos a través de un análisis 

descriptivo y comparativo. 

A continuación se dan a conocer los indicadores normalmente 

utilizados por microplaneación regional educativa. 
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- TASA DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION 6 - 14 

Utilidad.- Nos permite conocer la cobertura de atención de la 

población 6 - 14. 

Procedimiento de Cálculo.- Resulta dividiendo la matrícula con 

edad de 6-14, la población 6-14, menos el 2% de población atípica y menos la 

población 6-14 con primaria terminada. 

te. (6-14) = 

(pob. 6-14 - 2% de atípicmostic(puolab.6-61-14 con primaria terminada) 

- TASA DE REPROBACION. 

Utilidad.- permite conocer el porcentaje de alumnos que 

reprueban un grado x. 

Procedimiento de Cálculo.- se obtiene dividiendo los reprobados 

captados en las estadísticas de fin de curso del grado " i ", ciclo escolar " j" 

entre la existencia del grado " i ", ciclo escolar " j " . 

t. rep. = No. de alumnos reprolikdo eh 	dfino 1990-91  
existencia de alumnos del 5o. ciclo 1990-1991 
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- TASA DE DESERCION. 

Utilidad.- proporciona el porcentaje de educandos que desertan del 

sistema educativo. 

Procedimiento de Cálculo.- es el resultado de restarle al 100% las 

tasas de promoción y repetición presentadas en los mismos grados. 

Deserción = 100% - tasa de promoción - tasa de repetición 

- EFICIENCIA TERMINAL. 

Utilidad.- proporciona el porcentaje de educandos que habiéndose 

inscrito, en el caso de primaria, cinco años antes en primer grado lograron 

terminar el nivel en el tiempo requerido. 

Procedimiento de Cálculo.- relación porcentual entre los egresados 

de un ciclo escolar "n" y la matrícula total de primer grado cinco ciclos escolares 

antes. 

Una vez expuestas las fases por las que esta constituida la 

metodología de la microplaneación regional educativa, se describirá en el 

siguiente capítulo, la problemática que caracterizó la educación primaria en el 

Estado, en el ciclo escolar 1990-1991. 
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CAPITULO 3.- DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION PRIMARIA EN 

YUCATAN CICLO 1990-1991. 

En este capítulo, se abordó en una forma general lo encontrado en 

materia educativa en el estado de Yucatán, en el ciclo escolar 1990-1991. Porque 

fue en ese año cuando se reforzaron acciones por parte de los Servicios 

Coordinados de Educación Pública en el Estado para intentar reducir los índices 

de reprobación, deserción y eficiencia terminal; indicadores que reflejan en 

forma clara la calidad educativa del servicio que se ofreció. 

Así mismo en este apartado se expone brevemente los aspectos 

socioeconómicos y educativos que presenta el Estado, así como las propuestas 

que se originaron de este diagnóstico. 

3.1.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

El estado de Yucatán se sitúa al sureste de la República Mexicana, 

limita al norte con el golfo de México, al suroeste con el estado de Campeche y 

al este y sureste con el estado de Quintana Roo; y cuenta con una población de 

1'362,940 habitantes6. 

Tiene una superficie de 43,379 km2., la cual representa 2.21% de la 

superficie nacional: cuenta con 378 kms. de litoral y presenta un clima tropical 

húmedo con una temperatura promedio anual de 24.6 a 27.7 grados centígrados, 

6.- I.N.E.G.I. XI Censo Nacional de Población y Vivienda 1990 
(cifras preliminares. Yucatán.) 
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el período de lluvias comprende del mes de mayo a octubre. 

Su suelo predominantemente es calcáreo y con frecuentes grietas, 

por lo que es sumamente permeable y ocasiona un fenómeno único en el país; la 

erosión vertical. No existen accidentes orográficos, únicamente una elevación 

conocida como "La Sierrita de Ticul", cuya elevación máxima es de 100 metros 

sobre el nivel del mar. No cuenta con un sistema hidrológico superficial, sin 

embargo, existe una extensa y voluminosa red de aguas subterráneas, estos 

mantos acuíferos se encuentran entre 80 y 120 metros en las zonas mas altas y 

entre 3 y 6 metros en las más bajas, lo que hace necesario la perforación de 

pozos para la extracción de agua. La flora y la fauna existentes son de tipo 

tropical. 

La actividad económica, se basa principalmente en la agricultura, 

ganadería, apicultura, fibras duras, (henequén), industria, comercio, pesca y 

turismo. 

El estado cuenta con una buena comunicación, tiene un aeropuerto 

internacional, carreteras petrolizadas, caminos de terracería transitables todo el 

año, un 93 % del total de la población cuenta con energía eléctrica, existen redes 

telefónicas, correo, telégrafo, ferrocarril, estaciones de radio y televisión locales 

y nacionales. 

La entidad está dividida políticamente en 106 municipios agrupados 

en 15 distritos electorales. Existe una desordenada distribución demográfica, ya 

que la población se concentra en áreas urbanas, principalmente en el municipio 

de Mérida donde la densidad de población alcanza los 649,27 habitantes por 
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km2, en contraste con el municipio de San Felipe cuya densidad es de 3.80 

habitantes por km2 y las tasa de crecimiento anual promedio es de 3.12% 7  para 

el municipio de Mérida y de 2.81% para el estado de Yucatán. 

En sector educativo contaba para ese ciclo, con centros de educación 

inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal, 

tecnológico y universidad, además de escuelas con carreras técnicas como las que 

imparte el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

Centros de Bachilleratos Tecnológicos Industriales (CBTIS) y los Centros de 

Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios (CBTAS), así como servicios de 

posgrado que ofrecen las instituciones de estudios superiores. 

3.2.- ASPECTO EDUCATIVO 

Yucatán es uno de los estados de la República en donde el servicio 

educativo, fue impartido coordinadamente con el Gobierno Estatal y el Federal, a 

través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y los Servicios 

Coordinados de Educación Pública respectivamente 8. Acción que se desarrolla 

conforme a las normas pedagógicas y administrativas que señala la Secretaría del 

ramo. 

Los primeros servicios escolares, fueron proporcionados en la 

entidad por el gobierno del estado y su cobertura de atención, se orientó 

principalmente hacia las cabeceras municipales. La evolución de la estructura 

7 Gobierno del Estado de Yucatán. Monografía del Estado de Yucatán 1990. p. 22 
8  Se tomó como referencia el ciclo acolar 1990 - 1991 
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administrativa de la Secretaría de Educación del Estado, ha sido acorde a los 

requerimientos correspondientes. 

Como resultado del proceso de desconcentración administrativa, en 

1978, se creó la Delegación General de la Secretaria de Educación Pública en el 

Estado, acción que beneficia a las instituciones, maestros y alumnos al acercar 

los apoyos administrativos, de recursos y de supervisión que venían 

gestionándose en la capital de la República. 

En agosto de 1983, la Delegación General se convirtió en Unidad de 

Servicios Educativos a Descentralizar y en 1985 pasó a ser Servicios 

Coordinados de Educación Pública con una participación más directa del 

Gobierno del Estado en la administración de la educación, misma que sustentaría 

etapas más avanzadas de descentralización. 

Ahora bien, antes de hablar de la Educación Primaria, es necesario 

mencionar que esta forma parte de la Educación Básica, que comprende lo 

referente a la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial; 

incluye además señalamientos relativos a educación física, artística y promoción 

cultural. 

La educación inicial se imparte en los Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDI) , en dependencias federales, estatales y en instituciones particulares. Se 

ofrece también, como un apoyo social mediante una modalidad escolarizada que 

capacita a los padres de familia para proporcionar atención a sus hijos en 

comunidades urbano-marginadas, rurales e indígenas. 
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Este servicio atiende a niños cuyas edades van de 45 días de nacido a 

3 años, tiene como propósito favorecer el desarrollo de las capacidades físicas, 

cognoscitivas, afectivas y sociales del infante. 
• 

La educación preescolar, primaria, secundaria y especial la 

proporcionan la federación, el estado y los particulares; la atención preescolar y 

primaria comunitaria, está a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), y la instrucción indígena se norma y lleva a cabo por la Secretaría 

de Educación Pública, a través del área de educación indígena. 

La educación preescolar que se imparte a niños de 4 y 5 años de 

edad, promueve el desenvolvimiento integral del niño ofreciéndole oportunidades 

de realización individual y constituye la base de su desempeño en los niveles 

subsecuentes. 

La primaria que atiende a niños de 6 a 14 años, propicia en el 

educando una formación armónica mediante experiencias de aprendizaje que le 

permiten la adquisición de conocimientos que posibilitan su incorporación a la 

sociedad. 

La secundaria se imparte a jóvenes de 12 a 15 años, amplía y 

profundiza los contenidos de los niveles precedentes con el doble propósito de 

sentar las bases para la vida productiva y de preparar a los educandos para 

continuar sus estudios en el siguiente nivel, tiene como compromiso responder a 

las expectativas y necesidades de la sociedad y afirmar la identificación de los 
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educandos con los valores nacionales. 

• 
La educación especial constituye un servicio significativo de apoyo a 

la educación básica, pues impulsa el desarrollo de las potencialidades de 

individuos con problemas, así como la superación de sus dificultades de 

adaptación escolar y social. Abarca, asimismo, la atención a niños con 

capacidades sobresalientes cuyo máximo desarrollo interesa a la sociedad en su 

conjunto. 

Con esto se ha hecho un planteamiento de la educación básica, 

únicamente con el fin de ubicar a la educación primaria como parte de ella, y no 

perder este contexto. 

Ahora bien, por lo que respecta al objetivo de este diagnóstico, su 

enfoque fue para la educación Primaria General , en donde el servicio es 

escolarizado, por lo que para efectos del objeto de estudio, la educación bilingüe 

y CONAFE por presentar enfoques totalmente diferentes en cuanto a su 

implantación no fueron contemplados en el desarrollo de este diagnóstico. 

En el ciclo escolar 1990-1991 el estado de Yucatán contaba con una 

inscripción total en Primaria General de 228,662 alumnos, distribuidos en 933 

escuelas y atendidos por 7,063 maestros. 

De la matrícula total el 68% del alumnado se concentraba en 

escuelas federales, el 27% en estatales y un 5% en particulares. 
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Para ese ciclo escolar se dieron de baja 8,727 alumnos, lo que 

representó un índice de deserción del 4%; de los que lograron continuar con sus 

estudios, en ese ciclo, reprobaron 30,299, lo cual reporta un índice de 

reprobación del 14%; y lo más grave de esto es que los que se inscribieron cinco 

años antes al nivel, solo el 45% logró culminar su instrucción primaria. 

Con respecto a la relación alumno-maestro, no presentó ninguna 

variación con respecto a los ciclos anteriores ya que ésta fue de 31 alumnos por 

maestro, indicador que se considera aceptable para este tipo de modalidad. 

Cabe aclarar que en los últimos años los índices de reprobación y 

deserción se han mantenido constantes con un 14% y 4% respectivamente, en el 

total de este nivel. 

Con respecto a la eficiencia terminal como ya se mencionó, tampoco 

se pudo avanzar, pues conjuntamente con ello la calidad de la educación, en 

particular la que se ofrece en las comunidades rurales e indígenas, donde los 

índices de eficiencia son considerablemente menores que el promedio nacional, 

fue otro de los retos que se tenían que plantear. 

Aunado a esto los planes y programas de estudio de alguna manera 

se encontraron desvinculados de la realidad regional, así como también la escasa 

superación del magisterio y de su actualización profesional que inciden 

considerablemente en la calidad de la educación. 

Finalmente, se detectó, que a pesar del avance que tuvo la expansión 

de la oferta educativa, aun existían niños que no tenían oportunidades de acceso 
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al primer grado, fundamentalmente en zonas rurales e indígenas. 

3.3.- PROPUESTA. 

- Capacitar al personal docente que atiende del lo. al 6o. grado. 

- Supervisar y evaluar el cumplimiento y la correcta aplicación de 

programas y planes de estudio. 

- Elaborar nuevos planes y programas de estudio, así como su 

vinculación con otros niveles como preescolar y secundaria. 

- Realizar un análisis de los objetivos y contenidos de los actuales 

programas educativos. 

- Detectar las zonas mas desfavorecidas que tienen mayores índices 

de reprobación y deserción, para generar alternativas de solución. 

- Capacitar a los maestros sobre el curso " Taller operativo de 

actualización metodológica para la enseñanza del sistema de escritura" y el curso 

de " microcomputación " a maestros de 4o. a 6o. grado. Asimismo, impartir 

cursos de capacitación a jefes de sector, supervisores escolares y directores. 

- Operar en el estado el nuevo plan de estudio articulado con el de 

preescolar y secundaria. 
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- Promover la creación de bibliotecas en cada escuela. 

- Reestructurar las jefaturas de sector y las zonas escolares, para 

hacer mas eficiente la supervisión y verificar el cumplimiento de la normatividad 

del sector. 

- Reducir los índices de reprobación, deserción y eficiencia terminal, 

fijando metas específicas por zona escolar y escuela para disminuir dichos 

índices. 
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CAPITULO 4.- DETECCION DE DESEQUILIBRIOS EDUCATIVOS A 

TRAVES DE LA MICROPLANEACION EN PRIMARIA GENERAL 

FEDERAL. 

La Secretaría de Educación Pública a través de sus distintos 

programas de apoyo a la Educación y en estrecha vinculación con los gobiernos 

estatales, promueven tanto el mejoramiento en la calidad educativa así como el 

abatimiento del rezago educativo en aquellas zonas que por su naturaleza, o bien 

por diversas disfuncionalidades, se caracterizan por tener altas ineficiencias e 

inequidades educativas, siendo además zonas con bajos niveles socioeconómicos. 

Sin embargo para que pueda existir este compromiso es necesario, 

que todas las partes interesadas definan un objeto claro en cuanto al tipo de 

educación que se le brinde a la población misma que debe ser pertinente, 

utilizando métodos y técnicas precisas. 

Es por ello que nuevamente se reafirma el interés de demostrar en 

este capítulo, a la microplaneación regional educativa como una herramienta que 

nos permite detectar desequilibrios educativos que se estén generando, 

impidiendo así el desarrollo eficiente en el estado de Yucatán. 

Cabe reiterar que este análisis se llevó a cabo en la modalidad de 

Primaria General Federal ya que es en este servicio donde se refleja la mayor 

cobertura de atención por un lado, y por otro es que el 100% de los municipios 

del estado cuentan con este tipo de servicio, 
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4.1.- OBJETIVO. 

Determinar para el nivel de primaria general federal, los sectores, 

zonas escolares y escuelas que superen los índices promedio de la entidad, 

relativos a la reprobación y deserción, lo que permitiría por un lado, conocer las 

regiones del estado que reflejan con mayor intensidad esta problemática y en 

consecuencia fijar metas especificas por zona escolar y escuela, que coadyuven a 

disminuir esas tasas en 1991-1992. 

4.2.-REGIONALIZACION. 

Como se mencionó en el capítulo II , uno de los pasos importantes 

dentro de la microplaneación, es el de regionalizar el área de estudio para 

detectar con mayor factibilidad las zonas en donde existen desequilibrios 

educativos. 

La elección de esta regionalizacion para la elaboración de este 

proyecto, fue a través de las zonas escolares de supervisión en que se encuentra 

dividida las funciones del área de supervisión de la Dirección General de 

Educación Primaria, ya que es la forma de obtener la información estadística mas 

rápida y oportuna. 

En el estado operaban 5 jefaturas de Sector, cada una de estas tenían 

a su cargo de 10 a 11 zonas de supervisión, que en un total resultan 53 ; y cada 

una de las zonas agrupaban a varias escuelas, de tal forma que se conformaban 

entre si de la siguiente manera: 
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JEFATURAS DE SECTOR 

	

SECTOR 1 	SECTOR 2 	SECTOR 3 	SECTOR 4 

ZONA MPIO. 	ZONA MPIO. ZONA MPIO. ZONA MPIO, 

	

2 MERIDA 	1 MERIDA 	3 MERIDA 5 MERIDA 

	

7 MERIDA 	6 MERIDA 	4 MERIDA 11 MERIDA 

14 MERIDA 	8 MERIDA 	10 MERIDA 12 MERIDA 

26 CONKAL 	17 HUNUCMA 16 KANASIN 45 PANABA 

27 PROGRESO 	18 KINCHIL 24 ACANCEH 46 ESPITA 

28 TELCHAC 	19 UMAN 	25 TXCOCOB 48 KAUA 

29 MOTUL 	20 MAXCANU 31 HOCTUN 49 CHICHIMILA 

30 TEKANTO 	21 CHOCHOLA 32 XOCCHEL 50 VALLADOLI 

43 TEMAX 	22 HALACHO 33 HOMUN 51 CHEMAX 

44 DZIDZANTUN 23 MOLAS 	47 TUNKAS 52 TIZIMIN  

SECTOR 5 

ZONA MPIO. 

9 MERIDA 

13 MERIDA 

15 MERIDA 

34 TEKIT 

35 MUNA 

36 TICUL 

37 OXCUTZCAB 

38 TEKAX 

39 TZUCACAB 

40 PETO 

42 IZAMAL 53 COL. YUCATAN 41 YAXCABA 

Ahora bien, al quedar conformada el tipo de regionalización se 

presentara el análisis de los indicadores educativos. 

4.3.- ANALISIS COMPARATIVO DE LA REPROBACION, DESERCION 

Y EFICIENCIA TERMINAL. 

Al llevar a cabo el análisis comparativo en la Educación Primaria 

Total 1990- 1991 para ese fin de cursos, la República Mexicana registró un 

promedio nacional del 10% en el índice de reprobación; se observo que el estado 

de Yucatán se encontraba en desventaja con respecto a otras entidades, ya que 

ocupó el 30o lugar9  con relación en este indicador reportando un 14% en ese 

ciclo escolar en Educación Primaria (TABLA 4) 

9. Secretaría de Educación Pública. Indices de Reprobación, Deserción y Efisiencia Terminal, 1990-1991 
(Promedios Nacionales y Estatales,) 
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De manera similar ocurrió con la deserción que para el ciclo escolar 

1990-1991, el promedio nacional fue del 5% situando a la entidad en el 280. 

lugar con un índice del 8%. 10  

Otro parámetro a considerar es el de la eficiencia terminal, en donde 

el promedio nacional fue del 57 % y el estado había alcanzado únicamente el 

43%11 .  

En lo que se refiere al análisis de la educación primaria general 

federal, se observó que Yucatán mostró porcentajes del 17% en reprobación, 3% 

en deserción y 43% en eficiencia terminal (TABLA 4), es importante enfatizar 

que la matrícula más alta de educación primaria, se concentra en esta modalidad. 

En la TABLA 5 se observó que la reprobación y deserción, en los 

primeros grados registraron los índices mas altos. Estos indicadores se han 

mantenido constantes en los últimos seis años anteriores al ciclo 1990-1991; sin 

embargo en el caso de la reprobación a partir del ciclo 1989-1990, tiende a 

aumentar su porcentaje. 

Ahora bien para poder conocer y ubicar las zonas escolares que 

registraron los índices mas altos en reprobación y deserción; se efectuó un 

análisis respecto a estos, en las 53 zonas escolares existentes en la modalidad de 

10 _ Secretaría de Educación Pública. Indices de Reprobación, Deserción y Efisiencia Terminal, 1990-1991 
(Promedios Nacionales y Estatales) 
1 . - Idem. 
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primaria general federal. 

Habiendo obtenido los índices promedio de la entidad del 17% en 

reprobación y el 3% en deserción, se seleccionó a las zonas escolares que 

reportaron índices arriba de estas cifras; en el primer caso fueron 12, siendo 

estas la 14, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 43, 48, 49, 51 y 53, cabe mencionar que de 

éstas, 7 registraron porcentajes aún mas bajos que las restantes; en cuanto a 

deserción sumaron 17, las cuales fueron; la 2,7, 10, 13, 18, 21, 23, 30, 33, 34, 

39, 43, 45, 46, 49, 51 y 52. (FIGURAS 1 Y 2) 

Es importante señalar que el estudio se avocó principalmente al 

concepto de reprobación, ya que dependiendo de su comportamiento afectara 

directamente a la deserción y/o eficiencia terminal. 

A continuación se presentan en cuadros las zonas escolares y 

escuelas con índices de reprobación mayores al promedio estatal, así como los 

cuadros concentrados de los principales indicadores del ciclo escolar de 

referencia. 
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INDICADORES s Imigpflowooks p  
PRIMARIA TOTAL 

TOTAL NACIONAL 10 5 57 

TOTAL YUCATAN (*) 14 8 43 

PRIMARIA GENERAL 
FEDERAL 

TOTAL ENTIDAD 17 3 43 

TABLA 4 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA EDUCACION PRIMARIA 

1990- 1991 

(*) CONTROL GENERAL TODOS LOS SISTEMAS 
FUENTE.- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. INDICES DE REPROBACION, DESERCION 

Y EFISIENCIA TERMINAL (PROMEDIOS NACIONALES Y ESTATALES) 
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REPROBACION 
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2 

3 
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TOTAL 

1 
2 
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4 

5 

6 

TOTAL 

DESERCION 

TABLA 5 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES POR 

GRADO EN PRIMARIA GENERAL FEDERAL PERIODO 1985-1986 A 1990-1991 

(PORCENTAJES) 

FUENTE: SERVICIOS COORDINADOS DE EDUCACION PUBLICA EN YUCATAN 

'ESTADISTICA BASICA DEL SISTEMA EDUCATIVO' 

INICIO Y FIN DE CURSOS PERIODOS 1985-19e6 A 1990-1991 
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PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	14 
C.C.T. 

/ 

NOSIRRE DR LA 
. 

ClIPTOLOCALID 1 % 2 S 3 S 4: 4/$'1' 3..:11... :.4 ' %'.2,1 -.- ,- "I ' 	' 4, 
RE DES RE DES RE IDEA PIE ‘  DR9 RE 111 DM — 7----  , 	, ' 4 	4 

31DPRO559K MIGUEL JORGE MÉRIDA COSGAYA 19 0 20 0 38 0 30 0 27 0 0 0 24 0 43 2 6 2 2 
31DPRO3841. 20 DE NOVIEMBRE MERIDA CHABLEKAL 30 17 25 5 14 7 17 0 16 0 14 10 19 8 25 8 II 12 S 
31DPR1714T FELIPE GARDUÑO DIAZ MERIDA CHABLEKAL 38 12 21 1 9 0 10 0 9 4 - - 25 6 - 8 8 12 9 
31DPRO1798 ANTONIO MEDIZ FOLIO MERIDA DZIBILCHALTU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e e 8 0 O 2 6 2 2 
31DPRO975Y IGNACIO ALLENDE MERIDA DZI DZILC HE 37 0 29 0 22 0 20 0 33 0 - - 27 0 - 1 5 2 2 
31 D PRO386J GUILLERMO PRIETO MERIDA DZITYA 35 0 28 0 21 0 15 0 17 0 18 0 24 0 44 7 7 7 7 
31DPRO184N GONZALO GUERRERO MERIDA KOMCIIEN 16 3 25 0 13 0 2 0 0 0 0 0 10 1 35 9 9 9 9 
31DPR0672D AMALIA GOMEZ DE A. MERIDA KOMCIIEN 25 0 19 0 19 0 23 0 14 0 0 0 18 0 44 9 9 9 9 
31 D PRO95511 REDENCION MERIDA SAC-NICTE 40 0 25 0 18 0 9 0 25 0 0 0 20 e 19 2 4 3 2 
31DPRO163A IAZARO CARDENAS DEL R MERIDA SIERRA PAPACA 58 0 23 0 19 0 19 0 9 0 10 0 25 0 32 7 7 S 7 
31DPR0684I BENITO JUAREZ GARCIA MERIDA SUYTUNCHEN 29 22 25 11 25 20 33 0 50 50 0  0 26 . 18  50 1 6 1 1 
31DPRO959G NARCIZO MENDOZA MERIDA TAMANCHE 18 0 0 0 12 0 29 0 15 0 0 0 12 1 53 3 6 3 3 
31 DPRO957I GUADALUPE VICTORIA MERIDA TEMOZON 0 0 33 0 30 0 33 0 25 0 0 0 21 0 lOO 2 6 1 1 
31D PRO569R ALVARO OBREGON MERIDA XCANATUN 30 0 22 0 17 0 16 0 18 0 5 0 19 0 31 7 7 8 7 
31D PRO433D EMILIANO ZAPATA MERIDA XCUNYAII 26 21 23 0 19 4 14 0 7 12 0 9 18 9 24 5 6 4 4 
31D PRO8318 BENITO JUAREZ GARCIA MERIDA KIKTEIL 17 0 11 0 20 0 0 0 0 0 0 37 7 ' 	6 42 2 6 2 2 

i 

TOTAL 28 5 21 1 19 2 17 0 17 4 3 4 19 3 39 __ 75 108 85 75 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

1 ESCUELAS 16 UNITARIAS COMPLETAS 

 

URB. COMPLETAS e 	RUR. COMPLETAS 	14 

       

 

UNITARIAS INCOMPLETAS 	1 URB. INCOMPLETAS 	O 	RUR. INCOMPLETAS 2 
OBSERVACIONES: 
CATF.GORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

      

LAS 16 ESCUELAS DE LA ZONA SON RURALES 

    

SOLO EXITEN DOS ESCUELAS INCOMPLETAS 

    

REL. ALUIMTRO 25 	 INDICE DE REPROBACION 	19 	INDICE DE DESERCION 3 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	39 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	23 
'ecz II4OrialatItlx."(r~::.:--''rmumictigo: .. 	. 
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1.~.40'1,  
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,TIVIIIAM29y4ig131•11PIII*),,,, > A_...,.: ,,1 	,' :111W1411, ,. 	-?_  
IWIIMS . REDBXREI .bentli:f  DEI 1. • •:,. -- 

31DPRO918G JUAN MIGUEL CASTRO MERIDA DZ OVAXCI I E 23 0 0 0 9 0 14 0 0 0 0 0 11 0 	9 2 6 
31DPR0502J BENITO JUAREZ GARCIA MERIDA MOLAS 6 0 23 9 8 16 12 11 7 0 8 7 12 8 54 9 9 11 
31DPR0625T CALENDARIA RUZ PATRON N1ERIDA PE TAC 36 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 • 47 2 6 1 1 
31DPR0669Q MARIANO MATAMOROS MERIDA TESIP 18 35 11 0 13 0 11 0 11 0 0 0 11 9 47 3 6 1 I 
319PR0967P EMILANO ZAPATA MERIDA TZAL 34 5 18 23 14 0 18  15 25—  13 0 8 22 12 29 6 8 5 5 
31D PRO950P EMILIANO ZAPATA MERIDA CIIIMAY 40 0 37 0 39 0 32 0 33 0 8 19 34 2 38 6 6 5 5 

i  3IDPR0391V FRANCISCO J. MUJICA MERIDA STA.CRUZ 32 4 17 0 18 12 18 6 0 0 15 0 19 4 61 4 6 2 2 
31DPRO562Y MIGUEL HIDALGO Y C. MERIDA TAIIDZIBICIIEN 37 0 33 0 19 0 33 0 0 0 0 0 27 0 23 3 6 3 3 
31DPRO961V HERMENEGILDO GALFANA MERIDA TECHAN CAMAR 33 0 30 0 36 0 0 0 0 0 0 0 21 • 41 3 6 2 2 

31DPR0948A EMILIANO ZAPATA MERIDA SACALA 44 0 8 0 35 0 15 0 12 0 24 0 25 • 41 4 6 4 4 

3IDPROS72E MELCHOR OCAMPO MERIDA YAXNIC 28 0 19 0 11 0 23 0 11 0 0 0 18 • 7• 4 6 4 4 

1 31DPR568S MI PATRIA TIMUCUY TIMUCUY 19 51 17 28 17 48 16 46 7 0 0 • 14 49 31 9 8 8 8 

31DPR172i8 VICTOR GALLO MARTINEZ TIMUCUY TIMUCUY 19 12 24 0 22 0 13 0 9 45 - - e 18 5 - 7 6 4 4 

31DPR0567T PABLO CANUL TIMUCUY SUBICANCAB 29 17 22 18 31 19 14 4 0 0 0 12 19 14 11 5 6 5 5 

31DPRO898J FELIPE CARRILLO PUERTO TIMUCUY TEKIT DE R. 24 0 26 0 31 0 20 0 9 8 0 • 23 • 12 6 7 5 5 

31DPRO847C LA7.ARO CARI)ENAS DEL RIO UMAN XCUCUL SUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 48 3 6 1 1 
31DPRI432E JESUS GARCIA CORONA MERIDA XMATCUIL 13 0 13 0 5 0 0 0 9 0 0 0 9 • 45 4 6 2 2 

TOTAL 26 7 19 5 18 6 14 5 8 4 3 3 18 6 35 80  110 65 63 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

ESCUELAS 	17 UNITARIAS COMPLETAS URB. COMPLETAS 	1 	RUR. COMPLETAS 15 

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANI7eACION: 

REL. ALU/MTRO 27 

UNITARIAS INCOMPLETAS 	O URB. INCOMPLETAS 	1 	RUR INCOMPLETAS • 

2 SON URBANAS Y 15 SON RURALES 
SOLO UNA ESCUELA ES INCOMPLETA 

INDICE DE REPROBACION 	18 	INDICE DE DESERCION 6 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL• 	35 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 

FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	24 

re. NO9410110e1WM MCMILA 
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31DPR0221A ANPARO ROSADO ACANCEH ACANCEII 18 5 18 I 10 0 15 3 9 2 3 5 II 3 26 12 12 12 12 
31DPRO417M PRIMITIVO RUBIO AVILA ACANC EI I ACANCEII 28 5 21 0 21 0 18 0 18 O 0 0 20 1 47 5 6 5 5 
31DPR04451 AUGUSTO MOLINA ACANCEII ACANCEH 18 S 5 7 10 3 25 5 10 11 0 0 13 6 29 12 12 12 12 
31DPR1700Q AMPARO ROSADO ACANCEH ACANCEH 12 3 14 0 14 0 I1 0 5 0 0 0 10 1 58 12 12 12 12 
31 DP R09100 BENITO JUAREZ ACANCE11 CANICA II 21 0 19 0 19 0 17 O 7 0 0 8 16 1 41 4 6 4 4 
31 DPRO93OB NARCISO MENDOZA ACANCEH PETECTUNIC 2* 0 12 0 14 ,. 0 0 0 0 0 0 0 15 0 21 3 6 3 3 
31DP R09270 SALVADOR ALVARADO ACANCEII SACCHIC 20 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 17 2 6 2 2 
31 DPR0887X JULIAN CARRILLO ACANCEII TEPIC!! 19 0 25 0 17 0 29 0 21 0 7 0 20 O 43 4 6 4 4 
31 D PRO932Z J OSE PENICH E ACANCEH TICOPO 36 2 25 0 51 O 33 0 37 0 31 0 36 0 30 7 7 7 7 
31DP ROI 66Y DAVID VIVAS ROMERO JIOMUN OCIIIL 40 0 20 0 13 0 17 0 33 0 22 0 25 0 23 5 6 5 5 
31 DPRO135E ARISTEO VASQUEZ D. TECO!! TEC0111 22 19 14 5 21 4 13 12 5 12 11 0 16 9 26 S 8 12 9 
31 DPRO506F CON RRADO MENENDF2 M. TF,C011 TF,C011 22 8 20 0 16 0 6 0 7 0 0 0 13 2 32 4 6 5 4 
31 DPRO507E ARISTEO VASQUEZ D. TECOl! TE,C011 30 10 15 11 20 16 18 5 14 6 2 0 18 9 38 11 11 12 11 
31DPRO50111 PATRIA TEC011 CHINQUILA . 25 0 25 0 12 0 33 0 zo 0 0 0 22 0 50 2 6 2 2 
31DPROSOOL SALVADOR ALVARADO TEC011 ITZINCAB 43 0 27 0 0 0 12 0 0 0 0 0 20 0 32 1 6 2 1 

1 31DPRO4970 ELOISA GUEMF7, TECO!' LEPAN 35 0 40 0 22 0 26 3 21 0 33 0 30 1 20 6 6 6 6 
31 DPRO449M FRANCISCO SOLAS CÁMARA TEC011 MAIIZUCIL 36 14 0 18 - - - - - - - - 26 17 - 1 2 1 1 
31DPRO496P JUAN VERZUNZA GARCIA TEC011 OXTAPACAB 33  8 33 0 37 0 10 0 0 0 14 0 22 2 35 2 6 3 2 
31DPRO491IN HEROES DE MEXICO TECOII PIXYAII 27 31 40 41 25 20 23 23 37 27 50 50 29 29 3 3 6 2 2 
31 DPR.2000 BENITO I CAREZ GARC1A TECOH SABACCHE 50 0 37 0 29 0 37 0 

..- 
25 20 60 0 39 3 25 2 6 2 2 

31DP R0492T JUSTO SIERRA MENDEZ TECO!' SOTUTA 31 0 27 0 33 0 22 0 29 0 50 0 32 0 50 2 6 3 2 
31 DPRO494R MAYAPAN TEC011 TELCHAQUILLO 29 0 22 3 30 5 20 0 10 3 0 0 20 2 89 9 9 9 9 
31 DPRO4MG VICENTRE SOLIS CAMARA TECOH XCA.NCI1ACAN 32 0 35 0 18 0 3 0 24 0 0 0 22 0 29 7 7 9 7 

TOTALES 28  5 21 4 20 2 17 2 15 4 12 3 21 4 33 124 164 134 _ 124 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

* ESCUELAS 23 UNITARIAS COMPLETAS 

UNITARIAS INCOMPLETAS 

1 URB. COMPLETAS 	6 	RUR. COMPLETAS 	16 
UREL INCOMPLETAS 	O 	RUR. INCOMPLETAS 	1 

  

1 
OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

6 SON URBANAS Y 17 SON RURALES 
SOLO UNA ESCUELA ES INCOMPLETA 

  

REL ALU/MTRO 30 
	

INDICE DE REPROBACION 	21 	INDICE DE DESERCION 4 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 
	

33 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC.  

31DPRO1980 

32 

NOMIIREIJET.AEBellaiA 	 parto 7:0V k.:;:115. 1‘in 
W 

10 

10~ ICIPAL:WEric  
itEZ.: DES 1ER RES DESTE11-~iREPiDE9 

0 27 
EXIS USO:: 

ISMICABA JOSEFA ORTIZ DE D. 110CABA 44 o 10 O 34 o 21 3 o 0 25 52 10 11 11 
31DPRO866R CELSO FLORES SAMORA XOCCIIEL SOCCHEL 23 4 20 4 14 17 23 o 17 9 9 10 3 3 45 9 9 

i 3 I DPRO7411 AURELIANA ESQUIVEL KANTUNIL KANTUNIL 17 o 40 1 28 O 21 2s 8 8 11 19 O 3 26 2 8 8 
31DPRO779W MOISÉS SAESZ IIOCABA IIOCABA 36 3 28 O 20 10 5 13 o 22 2 8 8 8 11 25 10 
31DPRO17OC BENITO JUAREZ KANTUNIL HOLCA 26 o O 22 8 33 30 O 11 4 o 2 54 8 8 7 7 3 22 
31DPRO162B 1ETZAHUALCOV011. KANTUNIL KANTUNIL 27 o 22 O 8 o 9 O o 8 	8 o 14 60 8 8 
31DPRO240P NARCEDALIA MONTALVO SUDZAL SUDZAL 68 o 19 O 14 10 9 o 29 0 21 7 7 7 12 
31DPRO423X SERAPIO HEREDIA HOCABA HOCABA 40 o 33 O 22 23 o 23 8 25 24 3 6 8 4 
31DPR0424W MIGUEL HIDALGO Y C. SANAHCAT SANAHCAT o 38 28 O 8 20 o 20 o o 58 6 21 5 5 6 6 

-41 

2 TOTALES 38 1 27 O 17 16 1 15 2 1 1 67 71 78 3 22 40 66 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

UNITARIAS COMPLETAS 	O 	 URB. COMPLETAS 	4 	RUR. COMPLETAS 	5 
UNITARIAS INCOMPLETAS 	O 	 URB. INCOMPLETAS 	O 	RUR. INCOMPLETAS 	O 

• ESCUELAS 9 

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

5 SON URBANAS Y 4 SON RURALES 

INDICE DE REPROBACION 	22 	INDICE DE DESERCION 1 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	 40 REL ALUJMTRO 30 



UNITARIAS COMPLETAS 
UNITARIAS INCOMPLETAS 

URB. COMPLETAS 
	

6 	RUR. COMPLETAS 
URB. INCOMPLETAS 	O 	RUR .INCOMPLETAS 	1 

• ESCUELAS 12 1 
1 

5 

PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 19110-1991 

ZONA ESC. 

_ 
11104. 

MIME ....... 1111 g ....._. 	... -IIINEUI  --- 	:,,,: 
.ffilu":-.1 illIm 91111 191014,141~ Ws.pito I*.likorfitympo , „ 	..,:.; 

141 
~Olí 
~KW* "EIP DM ~I IMP 11111111~1EIVIEP INIIIKIIIIIIK e  

31DPR01328Q RICARDO MOLINA SOUS CUZAMA  EKNAKAN  35 0 30 4 18  6 6 0 6 11 0 0 18 4 30 4 6 2 	4 
31DPRO761 X JUAN MANUEL VARGAZ CUZAMA CHUNKANAN —  27 0 15 0 8 25 25 0 33 0 0 0 16 6 37 2 6 2 2 
31DPR0778X RAMON R. RIVERO HUHI TIXCACAL 50 0 33 Z5 0 0 50 0 0 0 0 0 16 5 17 1 £ 3 1 
31DPRO525U 113 DE MARZO SOTUTA ZABALA 31 0 28 0 25 0 17 0 10 0 0 0 20 0 31 5 6 3 
31DPRO125Y JOSE MA. MORELOS Y PAVON SOTUTA TABI 40 7 27 7 - 36 0 ... 31 0 18 0 40 0 32 4 13 4 6 3 3 
31DPROVIMS MARIANO MATAMOROS SOTUTA TIBOWN 50 0 . 40 0 50 0 0 0 0 0 - 100 35 4 0 I 6 6 1. 
31DPRO826Q LEON1DES AVALA CUZAMA CUZAMA 45 8 19 9 ..é  19 5 19 12 9.,  3 0 4 22 7 89 9 9 11 9 
31DPR0I 48I FELIPE CARRILLO PUERTO HOMUN HOMUN 37 5 26 6 31 11 11 4 27 2 0 0 25 5 24 " 11 11 12 11 
31DPR0780L JUAN N. ALVAREZ HOMUN HOMUN 31 3 22 13 19 7 18 13 0 7 0 5 17 8 73 11 11 12 11 
31DPROISIQ ADOLFO LOPEZ MATEOS HUHI HUHI 46 8 29 9 21 15 17 6 0 4 0 0 22 8 45 8 8 10 8 

31DPRO529Q PEDRO PABLO ECHEVERRIA SOTUTA SOTUTA 21 14 19 8 17 7 14 5 17 14 0 0 16 9 42 11 11 11 11 
3IDPR0534B PEDRO PABLO GOMEZ SOTUTA SOTUTA 30 13 35 17 23 0 8 7 0 14 0 6 21 10 25 7 7 10 8 

a 

-, 

... 

--. -. §. .- .... ... ... .- 

TOTALES 37 5 27 8 22 6 18 4 10 5 3 10 22 6 _ 36 _ 74 93 _ 	115 74 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

OBSERVACIONES: 

CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 

TIPO DE ORGANIZACION: 

6 SON URBANAS Y 6 SON RURALES 

ONCE COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA 

  

REL. ALU/MTRO 31 
	

INDICE DE REPROBACION 	22 	INDICE DE DESERCION 8 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 
	

38 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 19110-1991 

ZONA ESC. 	34 

'''' ':':':::11110:Epv  
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31DPRD3810 SEBASTIÁN DIAZ CHUMAVEL CHUMAVEL 41 23 27 0 23 0 17 0 0 0 O 8 21 6 34 8 8 9 9 
31DPRO2624 BENTTO JUAltEZ GARCIA MANI MANI 28 17 12 8 3 3 15 4 17 0 4 0 14 7 38 9 9 9 9 
31DPRO5787, TUTUL XIU MANI MANI 17 3 18 0 20 0 18 0 12 0 7 0 16 1 21 5 6 6 5 
31DPRO511411 IGNACIO MANUEL A. TEABO TEABO 32 0 28 0 12 0 20 0 29 0 8 0 24 0 18 8 8 12 8 
31DPR80190 ALBERTO CABRERA TEKIT TEKIT 31 0 17 0 8 0 - - - - - - 22 0 - 4 4 12 4 
31DPROCHN JUSTO SIERRA MENDEZ TEKIT TEKIT 35 8 17 4 16 7 20 17 10 0 0 0 21 7 25 12 12 12 12 
31DPR0937V FRANCISCO J. MUJICA CANTAMAY CANTA.MAYEC 26 6 32 4 21 3 6 3 10 5 0 0 21 4 23 8 4 7 7 
31DPRO935X ARCADIO TUZ CHALA CA.NTA.MAY CHOLUL 35 0 0 O 33 0 0 0 - - - - 29 0 - 1 4 2 1 
31DPR07290 REVOLUCION MANI TIPIXAL 50 0 48 0 30 0 14 0 0 .0 44 0 36 0 24 3 6 3 3 
31DPRI016V CRISTOBAL COLON MAYAPAN MAYAPAN 26 5 29 8 24 0 12 0 17 0 5 .0 23 4 16 11 11 4 8 

-.- 

TOTALES 32 6 23 2 19 1 12 2 10 1 7 1 23 3 20 69 76 80 66 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

1 ESCUELAS 10 UNITARIAS COMPLETAS 

 

URB. COMPLETAS 5 	RUR. COMPLETAS 3 

        

 

UNITARIAS INCOMPLETAS 	1 URB. INCOMPLETAS 	1 	RULL INCOMPLETAS 	1 
OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGAN1ZACION: 

      

6 SON URBANAS Y 4 SON RURALES 

     

8 COMPLETAS Y 2 INCOMPLETAS 

     

REL. ALU/MTRO 31 	 INDICE DE REPROBACION 	23 	INDICE DE DESERCION 3 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	 20 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
	

1 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	41 
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31DPRO320A MIGUEL HIDALGO Y C. TINUM PISTE 35 0 12 0 11 0 9 O 8 0 0 12 16 0 53 12 12 12 12 
31 DPR16921/ MIGUEL HIDALGO Y C. TINUM PISTE 48 17 21 0 13 0 19 3 0 0 8 0 24 6 33 6 6 6 5 
31DPRO83813 !TERME\ EGILDO GALENA YAXCABA YAXCABA 30 0 24 14 26 13 17 0 11 0 0 14 20 7 42 6 6 5 5 
31 DPRO126X FRANCISCO JAVIER MENA YAXCABA CANAKOM 44 0 40 0 36 0 18 0 29 0 25 0 35 0 11 2 6 2 2 
31DPRO861W SALVADOR ALVARADO YAXCABA KANCABDZONO 18 0 16 0 30 0 8 0 19 0 0 .5 16 1 33 6 6 5 5 
31DPRO860X NACHI COCOM YAXCABA LIBRE UNION 35 5 50 11 17 0 7 0 11 0 0 2 24 4 32 12 12 10 10 
31 DPRO912M CUAUHTEMOC YAXCABA POPOILA 57 22 50 20 0 0 0 14 17 0 0 0 23 11 25 * 1 6 1 1 
31 DPRO913L AGUSTIN FRANCO V. YAXCABA -* STA. MARIA 21 0 36 0 0 0 0 0 0 17 0 0 15 2 11 .. 1 6 1 1 i 
31 DPRO867Q JOSE MA. MORELOS Y PAVON YAXCABA ,TAIIDZIBICHF.N 33 0 23 16 36., 3 16 0 0 11 0 0 22 6 34 7 7 8 7 
31DPROAMT MIGUEL HIDALGO Y C. YAXCABA T1XCACALTUYU 18 1 18 0 0 2 0 8 0 0 0 12 11 2 12 8 10 6 6 
31DPRO865S BENITO JUARF2 GARCIA YAXCABA YAXIUNA 25 0 23 19 33 4 31 0 29 0 0 0 26 6 67 3 6 3 3 
31DPRO862V CUAUHTEMOC YAXCABA YOKDZONOT 15 0 16 0 17 0 10 0 0 0 21 18 13 2 25 7 7 7 7 

...~.~.-... 

TOTALES 32 4 _ 27 7 18 2 _ 11 2 10_ 2 5 5 20 4 32 71 90 66 64 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

# ESCUELAS 12 
	

UNITARIAS COMPLETAS 
	

2 
	

URB. COMPLETAS 
	

O 	RUR. COMPLETAS 	12 

         

  

UNITARIAS INCOMPLETAS 	O 

 

URB. INCOMPLETAS 	O 	AUL INCOMPLETAS 	O 
OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 

TIPO DE ORGANIZACION: 

       

TODAS SON RURALES PERO NO DE DIFICIL ACCESO 

    

NO EXISTE NINGUNA ESCUELA INCOMPLETA 

     

REL ALLyMTRO 31 
	

INDICE DE REPROBACION 	20 	INDICE DE DESERCION 4 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	 32 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	43 
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31DPR01420 LEOPOLDO AGUILAR ROCA BUCTZOTZ BUCTZOTZ 32 0 23 11 13 0 11 5 
, 	4 

19 4 0 16 19 5 39 7 7 10 10 
31DPR0666T ESTERAN TORRES PACHECO BUCTZOTZ BUCTZOTZ 34 4 17 3 38 3 33 25 40 6 8 0 29 6 40 5 7 4 4 
31DPRO9097. LEOPOLDO AGUILAR ROCA BUCTZOTZ BUCTZOTZ 20 4 16 4 II 2 3 7 13 2 0 3 12 4 39 10 10 10 10 

31 DP R09211N NIÑO ARTILLERO BUCTZOTZ XBEC 30 0 23 0 g O O 0 14 0 0 ..i 5 15 1 28 4 6 4 4 
31DPR0245K FELIPE CARRILLO PUERTO BUCTZOTZ LA LUCHA 15 0 20 O 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20 1 6 2 2 
31DPRO621X ESTADO DE VERACRUZ DZONCAHU DZONCAHUICH 26 S 25 3 27 3 20 5 5 7 3 2 19 5 44 13 13 12 12 
31 DPRO620Y IGNACIO PEAN DZONCAI1U CHAC MAY 21 0 22 0 20 0 21 0 7 0 0 0 17 0 28 4 6 4 4 
31DPRO296R EVELINA CARDENAS REJON TEMAX TEMAX 45 6 20 0 26 II 4 g 11 O 0 0 23 4 21 7 8 8 8 
31DPRO532D RAFAEL CHAZARO PEREZ TEMAX TEMAX 34 $ 10 5 21 4 2 0 5 6 0 6 15 5 32 12 12 11 11 

3IDPROS33C COSME DAMIÁN CRESPO TEMAX TEMAX 25 0 27 0 16 0 18 0 7 0 0 3 18 0 35 9 9 9 9 
31DPRO4800 12 DE OCTUBRE TEMAX CHE DE LAS T 23 0 20 0 12 0 11 0 21 0 0 0 16 0 19 3 6 3 3 
31DPR64797, ALFONSO TEC BUENFIL TEMAX CHUCMICHEN 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 67 1 6 1 1 

31DPRO476B EMILIANO ZAPATA TEMAX SAN ANTONIO C 40 0 11 0 0 0 25 0 33 0 0 50 21 2 10 2 6 1 1 

4. - 

TOTALES 28 2 18 2 15 2 11 4 13 2 1 7 17 2 32 78 102 79 79 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

* ESCUELAS 13 
	

UNITARIAS COMPLETAS 
	

2 
	

URB. COMPLETAS 
	

6 	RUR. COMPLETAS 
	

7 

1 

 

UNITARIAS INCOMPLETAS 

 

URI3. INCOMPLETAS 	O 	RUR. INCOMPLETAS 	O 
OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

      

6 URBANAS Y 7 RURALES 

     

NO EXISTE NINGUNA ESCUELA INCOMPLETA 

    

REL. ALU/MTRO 31 
	

INDICE DE REPROBACION 	17 	INDICE DE DESERCION 2 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	 32 



UNITARIAS COMPLETAS 
UNITARIAS INCOMPLETAS 

URB. COMPLETAS 
	

o 	RUR. COMPLETAS 	13 
URB. INCOMPLETAS 	O 	RUR. INCOMPLETAS 	1 

4/ ESCUELAS 14 2 
1 

PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	48 
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31DPRO6191 PLAN SEXENAL CHANKOM CHANKOM 11  12 24 3 9 6  18 8 10 6 0 0 12 6 56 6 6 6 6 
31 DPRe630E JACINTO CANEK CHANKOM TICIMUL 23 10 25 20 33 0 31 13 14 30 0 0 29 12 le 2 6 2 2 
31DPRO632C GABRIEL RAMOS MILAN CHANKOM TZUCMUC 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 33 1 6 1 1 
31 DPR0631 D ALVARO OBREGON CHANKOM XANLAH 39 0 29 0 11 0 10 0 25 0 0 0 23 0 55 2 6 2 2 
31DPR0019G AQUILES SERDAN CHANKOM XCOPTEIL 32 21 26 0 33 0 33 14 10 0 0 0 26 8 38 3 6 5 3 
31DPR0633B AQUILES SERDAN CHANKOM XCATUN 14 0 12 0 10 0 9 0 0 0 0 0 9 0 17 1 6 2 1 
31 DPRO531 E CUAUHTEMOC CHANKOM MUCHUCUXCAH 30 0 18 0 20 0 27 0 12 0 0 0 21 0 11 2 6 2 2 
31DPR0743H MOCTEZUMA KAUA KAUA 37 5 30 2 35 4 15 7 10 3 5 0 26 4 21 9 9 9 9 
31DPR073213 VALENTIN GOMEZ FARIAS KAUA TZEAL 36 0 40 0 17 0 0 0 ' 20 0 - - 27 0 - 1 5 2 1 
31DPRO54034 FELIPE CARRILLO PUERTO TINUM TINUM 35 0 9 0 29 0 21 0 0 0 0 0 20 0 76 8 8 11 10 
31DPR0901G ANDRES QUINTANA ROO TINUM SN.FCO.GRANDE 30 1 21 6 29 20 10 3 7 12 0 0 21 6 Vi 6 7 6 6 
31DPRO105K MIGUEL HIDALGO Y C. UAYMA UAYMA 25 13 24 4 20 7 30 4 28 9 0 0 23 7 32 11 11 11 11 
31DPR1006R EMILIANO ZAPATA UAYMA STA.MAAZNAR 35 0 36 0 36 0 17 0 0 0 0 0 29 0 31 2 6 2 2 
31DPRO541L VENUSTIANO CARRANZA TINUM XCALACOOP 16 0 19 3 11 0 20 0 0 4 5 9 14 21 32 7 7 8 7 

.-- 

.-- 

TOTALES 26 4 24  3 _ 21 3 17 4 _ 10_ 5 1 1 21 5 32 61 95 71 63 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

TODAS LAS ESCUELAS SON RURALES 
SOLO UNA ESCUELA ES INCOMPLETA 

  

REL ALU/MTRO 34 
	

INDICE DE REPROBACION 	21 	INDICE DE DESERCION 5 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 
	

32 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	49 
1:  1011^ 

:::ialsí.:I':'::::111:11:111:111:::11I y 
1011~11 
:.:1111:11.111:10.1  

Ii1C.A1,11":: 	'11.1*.iiIIII:1411~-: I;I351:41111101:1111110.114111 .:4:lliM -'1 L.,¿,.54.,...yd, . :  
Igiltláll: 	IME11,»1101110/1011"101. i  

31 DPR0614N LÁZARO CARDENAS CHICHIMIL CHICHIM!IA 35 0 33 0 33 0 23 0 9 5 0 0 25 1 40 12 12 15 12 
31DPRO965R LUIS ALVAREZ BARRET CHICHIMIL CHICHIMILA 54 0 21 3 24 0 16 0 18 6 7 0 30 1 95 9 9 15 12 
31DPR0783I 5 DE MAYO CHICHIMIL DZITOX 27 0 25 8 25 0 33 0 0 0 0 0 24 2 5 2 6 2 2 
31DPR0607D CUAUITTEMOC CHICIIIMIL SAN PEDRO 33 25 25 20 17 0 25 0 0 0 0 O  14 7 28 1 6 2 1 
31DPRO52IR GUILLERMO PRIETO TEKOM TEKOM 38 3 27 0 24 0 14 0 12 0 14 0 23 1 48 6 6 7 6 
31DPR0375D NIÑOS HEROES TIXCACALC TIXCACALCUPU 30 38 25 8 29 1 23 5 17 3 0 0 24 16 24 12 12 12 12 
31 DPR17210 NUEVA CRF-ACION TIXCACALC TIXCACALCUPU 33 29 - - - - - - - - - - 33 29 - 1 1 12 1 
31DPRO940I GREGORIO TORRES Q. TIXCACALC MAMAS 0 25 10 0 0 0 11 0 0 37 0 12 4 11 54 3 6 2 2 
31 DPRO31 OU ESCUADRON 201 TIXCACALC POOP 9 5 14 46 33 33 0 27 0 33 0 75 11 27 6 2 6 2 2 
31DPRO82.5R JESUS GARCIA TIXCACALC XTIIOBIL 33 57 0 20 20 17 0 0 25 20 33 25 19 2/I 22 1 6 1 1 

I. 

TOTALES 29  18 18  11  21 5  15 3 8 10 5 11 21 12 32 4 70 70 51. 
CARACTFILISTICAS DE LA ZONA 

1 ESCUELAS 10 
	

UNITARIAS COMPLETAS 
	

2 
	

URB. COMPLETAS 
	

4 	RUR. COMPLETAS 
	

5 
UNITARIAS INCOMPLETAS 	1 1UR.B. INCOMPLETAS 	1 	RUR. INCONIPLETAS 	O 

      

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

5 ESCUELAS SON URBANAS Y 5 SON RURALES 
9 SON ESCUETAS COMPLETAS Y UNA ES ECUELA INCOMPLETA 

REL. ALU/MTRO 30 INDICE DE REPROBACION 	21 	INDICE DE DESERCION 12 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL 	 32 



PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	51 
T 

1 
1111 	VILA 

:::.:. ." ' Z;:1111:01115:;21:11111:'''''' 
1~,IRA11:1:: 1019,11 -112n1lil111:1111kkffillu. ltpli: ill:4771711kl,rwilz -I..< LÁ___ ' :,r• . V i: :.- 

•:, O nots\RErpou , 	. : I., 	' 4% , $ • 	›,. - • -, — - • 
31 DPRO526T REVOLUCION TEMOZON TEMOZON 41 3 38 2 

41,  
16 

II 
4 21 

, i 
4 

AIIII 

10 5 6 
II 

0 26 3 23 13 13 13 13 
3IDPROI I9N JUAN DE DIOS RODRIGUEZ II TEMOZON TEMOZON 24 11 12 . 9 26 3 25 6 14 8 18 0 21 7 36 11 11 14 11 
31DPRO308F RAFAEL RAMIRF-7. C. CHEMAX CHEMAX 35 II 29 7 36 6 36 8 24 5 0 5 30 7 18 17 17 17 17 
31DPRO243M RAFAEL RAMIREZ C. CHEMAX CHEMAX 28 7 30 6 23 7 22 6 26 0 2 0 25 5 20 14 14 14 14 
31DPRO006K FACO. I MADERO CHEMAX CHEMAX 24 22 32 17 33 23 21 14 5 12 - - 24 ' 19 - 6 7 6 6 
31DPRO254S JACINTO PAT TEMOZON X-UCII 29 30 30 20 9 0 0 0 0 11 0 e 15 13 64 2 6 4 2 
31DPR07767, EMILIANO ZAPATA CHEMAX X-CAN 37 8 25 3 20 8 31 4 24 12 13 2 28 6 23 13 14 12 12 
3/DPR4590U ANTONIO MEDIZ BOPLIO TIZIMIN POPOL-NAZI 27 16 22 16 25 12 28 18 16 0 11 0 24 13 18 9 13 12 9 
31DPRO772C NACHI-COCOM CHEMAX CATZIN II 4 9 6 14 8 4 4 18 0 0 12 11 5 17 5 6 6 5 
31DPRO771D IGNACIO ZARAGOZA CHEMAX XAIAU 31 10 11 0 13 0 12 15 0  7 0 0 18 6 18 5 7 5 5 
31 DPRO618J BENITO JUARE7. GARCIA CHEMAX X-CAN 28 0 21 0 23 0 20 0 0 0 0 0 21 0 6 3 6 4 2 
31DPR0059H ESTADO DE CAMPECHE TEMOZON SANTA RITA 38 0 35 0 30 0 29 0 22 0 0 0 30 0 32 3 6 1 1 
31DPRO566U ADOLFO LOPEZ MATEOS TEMOZON EK-BALAM 33 18 33 0 40 0 37 0 0 0 0 0 26 5 42 2 6 1 1 
31DPRO104L DF110 MORENO CANTON CHEMAX SANTA CRUZ 29 0 37 11 25 0 37 11 17 14 40 17 31 8 20 1 6 2 1 
31DPRO103M IGNACIO MANUEL A. CHEMAX SAN JUAN CHI 30 0 29 0 29 0 12 0 33 14 0 0 24 2 20 1 6 4 2 
31DPR0253T EMILIANO ZAPATA CHEMAX COCOYOL 22 10 25 0 17 25 0 67 0 50 0 1011 19 29 0 1 5 2 1 
31DPR0307G PABLO MORENO CHEMAX PABALAM 22 25 33 40 0 0 29 12 0 100 0 0 20 22 38 1 5 2 1 
31DPROIIIIIH ANDRES QUINTANA ROO CHEMAX MUCEL 31 0 0 0 9 O O O O 0 0 50 20 2 4 2 6 2 2 
31DPR0394S CECILIO CHI CHEMAX SAN ROMAN 23 0 20 0 - - - - - - - - 22 0 - 1 2 1 1 

TOTALES  29 9  25 7  21 5 19 9 11 13 5 10 _ 	23 8 21 110 156 122 156 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

• ESCUELAS 19 
	

UNITARIAS COMPLETAS 
	

2 
	

URB. COMPLETAS 
	

4 	RUR- COMPLETAS 	11 
UNITARIAS INCOMPLETAS 	3 

	
URB. INCOMPLETAS 	1 	RUIR. INCOMPLETAS 	3 

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

5 ESCUELAS SON URBANAS Y 14 SON RURALES 

15 SON ESCUELAS COMPLETAS Y 4 SON ECUELAS INCOMPLETAS 

  

REL ALU/PATRO 33 	 INDICE DE REPROBACION 	23 	INDICE DE DESERCION 8 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL: 	 21 



UNITARIAS COMPLETAS 
UNITARIAS INCOMPLETAS 	O 

UR1L COMPLETAS 
URB. INCOMPLETAS 

1 	RUR. COMPLETAS 	13 
ti 	RUIL INCOMPLETAS 	11 

• ESCUELAS 14 6 

PRICIPALES INDICADORES POR ZONA ESCOLAR 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 	53 
" I 	 :I.Z.:41:M.11.:11.11:*;MV1i711131,11n141 ,111117:1*11011r241%. 

1111211$11011111erpleV. .'' 
 

' ,' 
7 	'.I.  1. 	, 	.'" 'ISI • .. II, 1,,,,,--S0 . 	./... 

› ''. . 	., 	. 	:..• 5...1 / 9 4:  . pene" MON 1  
31DPRO102N MANUEL ALCALÁ M TIZIMIN COL YUCATÁN 20 0 19 0 18 0 20 0 12 0 0 11 16 0 39 0 0 12 8 
31DPRO644H NICOLÁS BRAVO TIZIMIN EL CUYO 20 0 23 0 19 0 17 0 9 O O O 16 0 45 5 6 6 5 
31DPR0754N DAMIAN CARMONA TIZIMIN CHAN CENOTE 22 0 24 0 21 O 24 0 25 0 0 0 21 0 18 6 8 O $ 
31DPRO116Q MIGUEL HIDALGO Y C. TIZIMIN MANUEL C P 20 0 20 ' 0 20 0 30 0 30 0 40 0 31 0 22 2 6 2 2 
31DPRO592S ANDRES QUINTANA ROO TIZIMIN MOCT'EZUMA 47 0 30 0 0 0 0 0 22 0 0 0 24 0 22 1 6 1 2 
31DPRO634X JUAN CRISOSTOMO CANO TIZIMIN SAN MANUEL 14 0 14 0 12 0 25 0 17 0 0 0 13 0 20 2 4  6 3 2 
31DPR0275E CUAUTIT'EMOC TIZIMIN SANTA ANA . 40 0 37'  0  40 O 20 0 25  0 0 0 32 0 11 1 6 1 1 
31DPRO751Q CRISTORAL COLON TIZIMIN SANTA MARIA 42 0 7 0 12 0 0 0 20 0 0 0 21 0 22 2 6 3 2 
3113PRO297Q VENUSTL41110 CARRANZA TIZIMIN SANTA ROSA 40 0 36 0 0 0 33 0 25 0 0 0 29 0 43 2 6 2 2 
31DPROI ISR SANTIAGO HERRERA TIZIMIN SANTA ROSA 33 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 13 0 55 1 6 1 1 
31DPRO196S NIÑOS HEROES TIZIMIN LA SIERRA 36 0 12 0 5 0 20 0 0 0 0 0 10 0 25 3 6 2 2 
31DPRO114S PRUDENCIO PATRON P. TIZIMIN FELIPE C.P. 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 13 1 6 	..- 1 1 
31DPR0256Q VICENTE GUERRERO TIZIMIN TEAPA 00 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 17 1 6 k 	2 1 
31DPROSSOT MANUEL VARGAS TIZIMIN SAN JOSE 50 0 0 0 11 0 20 0 33 0 0 0 16 0 70 1 6 1 1 

.- ... 

. . 

TOTALES 36 0 21 0  12 0 16 0 16 0 3 • 21 _ 	0 30 36 IR 45 311 
CARACTERISTICAS DE 1A ZONA 

OBSERVACIONES: 
CATEGORIA DE LAS ESCUELAS: 
TIPO DE ORGANIZACION: 

1 ESCUELA ES URBANA Y 13 SON RURALES 
TODAS SON ESCUELAS COMPLETAS 

  

REL ALUNITRO 35 
	

INDICE DE REPROBACION 	21 	INDICE DE DESERCION O 	INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL 
	

30 



CONCLUSIONES 

Como resultado de la aplicación de la Microplaneación Regional 

Educativa, se han delimitado zonas específicas para detectar desequilibrios 

educativos y se han presentado datos por región, zona escolar y escuela de los 

indicadores que reflejan el comportamiento educativo en el estado de Yucatán. 

Sin embargo la información obtenida del análisis e interpretación de 

los cuadros de consentrasión demostraron lo siguiente; se detectaron que el 

número de escuelas por zona era el adecuado, según los criterios de la propia 

Secretaría12, que el tipo de organización de las escuelas completa o incompleta 

era de acuerdo a las características propias de la escuela ( completa se entiende 

por tener todos los grados de la educación primaria desde lo. hasta 6o., e 

incompleta que no cuenta con todos estos); la categoría de las mismas ya sea 

urbanas o rurales no presentaban dificultad para su acceso y la relación 

alumno-maestro era favorable lo que permitió determinar que no existía 

objetivamente influencia alguna respecto a esas variables para justificar el 

comportamiento de los indicadores estudiados (TABLA 6). 

Por lo anterior y no conforme con lo obtenido; ya que no se 

encontraron las causas que afectaban el comportamiento de los índices 

registrados en la reprobación, deserción y eficiencia terminal, se optó por 

solicitar a las áreas de los Servicios Coordinados de Educación Pública en el 

Estado, su colaboración para encontrar a través de otros mecanismos los orígenes 

12.- S.E.P. Instructivo para crear o restructurar zonas escolares 
de educación primaria. 
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de este problema. 

Fue así como con la participación de la Dirección de Educación 

Primaria, el Departamento de Estudios y Proyectos y el de Estadística, estos dos 

dependientes de la Subdirección de Planeación, se llevaron a cabo, por un lado, 

investigaciones de campo en las zonas detectadas a través de la Microplaneación 

y por otro un análisis sobre el llenado de las formas estadísticas 911. 

Esto permitió formular que la problemática que englobaba a los 

indicadores de reprobación, deserción y eficiencia terminal, se veían afectados 

por los siguientes factores; 

- La falta de mobiliario escolar impedía se generara un ambiente 

adecuado para impartir la instrucción primaria en las zonas detectadas. 

- La subutilización de espacios educativos; esto es que no utilizaban 

la infraestructura educativa instalada, ya que las escuelas de las zonas estudiadas 

únicamente funcionaban en un turno. 

- El llenado de la forma estadística 911, en la cual los maestros 

reportaban el número de alumnos matriculados en la escuela era en la mayoría de 

los casos ficticia por temor a que clausuraran ese tipo de servicio. 

- La necesidad de que los alumnos ayuden en la economía familiar, 

propiciaba el ausentismo escolar, preferentemente en las arcas rurales de la 

entidad. 
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- 	La falta de una supervisión escolar eficiente generó 

vacíos en el control de la operación de los servicios escolares. 
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ITEGORWIN 11~0,11k 

TABLA 6 
CONCENTRADO DE LAS ZONAS ESCOLARES 

FIN DE CURSOS 1990-1991 

14 
23 
24 
32 
33 
34 
41 
43 
48 
49 
51 
53 

16 
17 
23 
9 
12 
10 
12 
13 
14 
10 
19 
14 

1 

1 

1 

2 
2 
2 
2 
2 
6 

1 

1 

1 
1 
• 

s.» 

1 
1 
3 

«ID 

2 
6 
4 
6 
6 

6 

5 
5 
1 

16 
15 
17 
5 
6 
4 

12 
7 

14 
5 
14 
13 

25 
27 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
34 
30 
33 
35 

19 
18 
19 
22 
22 
23 
20 
17 
21 
21 
23 
21 

3 
6 
4 
1 
6 
3 
4 
2 
5 
12 
8 
O 

39 
35 
33 
40 
36 
20 
32 
32 
32 
32 
21 
30 

a 



CAPITULO 6.- PROPUESTAS. 

- Brindar atención y asesoría técnica a los maestros de primero y 

segundo grado, con el fin de reducir la elevada repetición en los mismos. 

- Sensibilizar a los padres de familia para que no ocupen a sus hijos 

en edad de 6 a 14 años en labores domésticas y agrícolas durante las horas de 

clase, ya que esto conlleva la deserción en la escuela. 

- Completar aquellas escuelas que no imparten el 6o., esto con el fin 

de ofrecer la primaria completa a los demandantes de esas comunidades. 

- Organizar periódicamente seminarios con los supervisores y 

maestros, para analizar los problemas asociados con la practica docente en la 

comunidad y proponer acciones correctivas. Asimismo, hacer ver los perjuicios 

que ocasionan a los alumnos el ausentismo de los maestros, estimulando a la vez 

a los que se destacan por su puntualidad y dedicación en las labores docentes. 

- Fortalecer y mejorar el proyecto "Apoyos a la Educación Primaria 

Rural", con el fin de elevar su eficiencia en la atención que brinda a las escuelas 

primarias, ubicadas en el medio rural. 

- Formular programas de Supervisión Escolar, que cumplan con sus 

objetivos para mejorar la calidad de la educación. 
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Procurar que los apoyos económicos (compensaciones 

comunitarias y compensaciones a zonas de bajo desarrollo) se asignen 

adecuadamente y se formule un programa de evaluación para medir sus efectos. 

- Diseñar esquemas de participación en donde se involucren no solo 

el Gobierno, sino también el sector privado y los grupos sociales para lograr 

entre otras cosas un mayor flujo de recursos en beneficio del sector. 

- Proponer metas para los ciclos posteriores en cuanto a los índices 

de reprobación, deserción y eficiencia terminal en las zonas más afectadas, por lo 

cual se exponen a continuación las metas de los indicadores educativos que se 

propusieron para el ciclo 1991-1992 en cada una de las zonas afectadas. 
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METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 14 

31DPRO559K  MIGUEL JORGE 24 5 
	

57 

, •7 
1:31:111:*,1 

43 	10 
19 8 31DPRO384L  20 DE NOVIEMBRE  25 	10 5 

	
57 

31DPR1714T  FELIPE GARDUÑO DIAZ  25 6 10 5 
	

57 
8 31DPRO179B  ANTONIO MEDIZ BOLLO  83 	10 5 

	
57 

27 31DPRO975Y  IGNACIO ALLENDE 10 5 
	

57 
24 31DPR0386J  GUILLERMO PRIETO  44 	10 5 

	
57 

10 1 31DPRO184N  GONZALO GUERRERO  35 	10 5 
	

57 
18 31DPR0672D  AMALIA GOMEZ DE AGUI  44 	10 5 

	
57 

20 31DPR0955K  REDENCION 19 10 5 
	

57 
25 O 31DPRO163A  LAZARO CARDENAS DEL  32 	10 5 

	
57 

26 18 31DPRO6841  BENITO JUAREZ GARCIA 50 10 5 
	

57 
12 
21 

31DPRO959G 
31DPRO9571  

NARCIZO MENDOZA 
GUADALUPE VICTORIA  

53 	10 
100 	10 

5 
	

57 
5 
	

57 
19 31DPR0569R  ALVARO OBREGON  31 	10 5 

	
57 

18 9 31DPR0433D  EMILIANO ZAPATA  24 	10 5 
	

57 
7 6 31DPRO831B  BENITO JUAREZ GARCIA  42 	10 5 

	
57 

39 TOTAL 
	

19 3 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 23 

REPROBNI:11~111» 
10 5 57 31DPRO918G JUAN MIGUEL CASTRO 9 11 

BENITO JUAREZ GARCIA 31DPRO502J 12 8 54 10 5 57 
CALENDARIA RUZ PATRON 47 10 57 31DPRO625T 16 5 

31DPR0669Q 	 MARIANO MATAMOROS 11 9 47 10 57 5 
EMILANO ZAPATA 22 12 20 10 31DPR0967P 5 57 
EMILIANO ZAPATA 31DPRO950P 34 2 38 10 57 5 
FRANCISCO J. MUJICA 61 10 31DPRO391V 19 4 57 5 

31DPRO562Y MIGUEL HIDALGO Y C. 27 23 10 57 5 
31DPRO961V HERMENEGILDO GALEANA 21 41 10 5 57 

EMILIANO ZAPATA 31DPRO948A 25 41 10 57 5 
MELCHOR OCAMPO 31DPRO572E 18 70 10 5 57 

31 31DPR568S MI PATRIA 40 14 10 57 5 
31DPR1722B VICTOR GALLO MARTINEZ 18 5 10 	5 57 

PABLO CANUL 31DPRO567T 19 14 11 10 57 5 
31DPRO898J FELIPE CARRILLO PUERTO 23 O 12 57 10 5 

LÁZARO CARDENAS 31DPR0847C 4 O 48 10 	5 57 
JESUS GARCIA CORONA 31DPR0432E 9 	0 45 10 57 5 

35 18 	6 TOTAL 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 - 1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 24 
INDICES.,11f1 -NOMBRE<DE LA ESCU 

DESER  REPROB REPROR 
3 31DPRO221A ANPARO ROSADO 11 26 10 57 5 

31DPRO417M PRIMITIVO RUBIO AVILA 20 47 1 10 5 57 
13 6 29 10 31DPRO4451 AUGUSTO MOLINA 5 57 

AMPARO ROSADO 31DPR1700Q 10 50 10 1 5 57 
31DPRO9100 BENITO JUAREZ 16 1 41 10 5 57 
31DPRO930B NARCISO MENDOZA 15 21 10 5 57 
31DPRO9270 SALVADOR ALVARADO O 10 9 17 5 57 

JULIAN CARRILLO 31DPRO887X 20 43 10 5 57 
31DPRO932Z JOSE PENICHE 36 30 10 5 57 
31DPRO166Y DAVID VIVAS ROMERO 25 23 10 5 57 
31DPRO135E ARISTEO VASQUEZ D. 16 9 26 10 5 57 
31DPRO506F CONRRADO MENENDEZ 13 	2 	32 10 5 57 
31DPRO507E ARISTEO VASQUEZ D. 18 9 38 10 5 57 
31DPRO501K PATRIA 22 O 50 10 5 57 
31DPRO500L L  SALVADOR ALVARADO 20 O 32 10 5 57 
31DPRO4970 
31DPR0449M 
31DPRO496P 
31DPRO498N 
31DPR2000 
31DPR0492T 
31DPR0494R 

ELOISA GUEMEZ  
IFRANCISCO SOLIS CAMARA 
JUAN VERZUNZA GARCIA 
HEROES DE MEXICO 
BENITO JUAREZ GARCIA 
JUSTO SIERRA MENDEZ 
MAYAPAN 

30 	1 20 10 5 57 
26 	17 10 5 57 
22 2 35 10 57 
29 
39 
32 
20 

29 3 10 5 57 
3 25 10 5 57 
O 50 10 5 57 
2 89 10 5 57 

31DPRO488G I  VICENTRE SOLIS CAIVIARA 	22 29 10 5 57 
TOTALES 21 4 33 



NOMBRE DE EXESCUELA- CCM, 

10 

METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 - 1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESO. 32 
:::..111111911; imrokingez5119911::  

REPRO» iDESER ,EF. TEM.  
'JOSEFA ORTIZ DE D. 
CELSO FLORES SAIVIORA 
AURELIANA ESQUIVEL 
MOISES SAENZ 
BENITO JUAREZ 
NETZAHUALCOYOTL 
NARCEDALIA MONTALVO 
SERAPIO HEREDIA 
MIGUEL HIDALGO Y C. 

52 31DPRO1980 
31DPR0866R 
31DPRO741J 
31DPR0779W 
31DPRO178C 

1 31DPRO162B 
31DPRO240P 
31DPR0423 X 
31DPR0424W 

45 
	

10 . 
25 
	

10 
25 
	

10 
54 
	

10 
60 
	

10 
21 
	

10 
24 
	

10 
58 
	

10 

25 
17 
26 
22 
22 
14 
29 
25 
21 

22 !TOTALES 1 40 

3 
2 
2 
2 
0 

0 

DESER  LIVW4 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 
5 57 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FiN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 33 
I C.C.T.',. 	INOMBRE.DE LA ESCUELY 	1 INDICE$11(% 	'::'1,1, 	"::'''''' IQUISEEM 	  w 	1-1:2,, 

31DPRO628Q ¡RICARDO MOLINA SOLIS 18 4  30 10 5 57 
3113PRO761X 	JUAN MANUEL VARGAZ 16 6 37 10 5 57 
31DPRO778X RAMON R. RIVERO 16 5 17 10 5 57 

• 31DPRO5251: 18 DE MARZO 20 0 31 10 5 57 
3 I D PRO125Y 	JOSÉ MA. MORELOS Y P. 32 4 13 10 5 57 
31DPRO964S 	MARIANO MATAMOROS 35 4 0 10 5 57 

1 31DPR0826(2 i LEONIDES AYALA 22 7 89 10 5 57 
31DPR0148I 	(FELIPE CARRILLO PUERTO 25 5 24 10 5 57 

1 31 DPR0780L 	!JUAN N. ALVAREZ 17 8 73 10 5 57 
31DPRO181(2 1ADOLFO LOPEZ MATEOS 22 8 45 10 5 57 
31DPR0529Q i PEDRO PABLO ECHEVERRIA 16 9 42 10 5 57 
31DPRO534B i PEDRO PABLO GOMEZ 

1 21 10 25 10 5 57 
í 

TOTALES 	, 22 6  36 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
-IN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 34 

31DPRO3810 
! 31 DPRO262A  

31DPRO578Z  

31DPROSO4H 

31DPRO0190 
31 DPRO-181N 

31DPR0937V  
31 DPR0935X  
31DPRO7290 
31DPR101617  

I SEBASTIAN DIAZ 

BENITO JUAREZ GARCIA 
I TUTUL X1U 

IGNACIO MANUEL A. 
ALBERTO CABRERA 

'JUSTO SIERRA MENDEZ 
FRANCISCO J. MUJICA 
ARCADIO TUZ CHAN 
REVOLUCION 

CRISTOBAL COLON  

21 
	

6 
14 
	

7 
16 
	

1 
24 
22 
21 
21 
	

4 
29 
36 
23 	4 

34 10 5 57 
38 10 5 57 
21 10 5 57 
18 10 5 57 

10 5 57 
25 10 5 57 
23 10 5 57 

10 5 57 
24 10 5 57 
16 10 5 57 

• 

no. 

23 	3 TOTALES 20 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

31DPRO320A 
31DPR1692Y 
31DPRO838B 
31DPRO126X 
31DPRO861W 
31DPRO860X 
31DPRO912M 
31DPRO913L 
31D PRO867Q 
31DPR0864T 
31DPRO865 S 
31D PRO862V 

41 

MIGUEL HIDALGO Y C. 
MIGUEL HIDALGO Y C. 
HERMENEGILDO GALEANA 	20 

JOSE MA. MORELOS Y P. 

FRANCISCO JAVIER MENA 	35 

NACHI COCOM 

AGUSTIN FRANCO V. 

BENITO JUAREZ GARCIA 

CUAUHTEMOC 

MIGUEL HIDALGO Y . 

CUAUHTEMOC 

SALVADOR ALVARADO 

16 
24 

24 
23 

22 

26 

16 

15 

11 

13 

11 

6 

4 

7 

2 
6 
2 
6 
2 

1 

33 
53 

42 

33 
32 

34 

25 

25 

11 

67 

11 

12 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

57  
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

TOTALES 20 4 32 



	.b1r9k,   	offict" 

METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

31DPR01420 LEOPOLDO AGUILAR ROCA 19 39 10 5 57 
31DPR0666T ESTEBAN TORRES P. 29 6 40 10 5 57 
31DPRO909Z LEOPOLDO AGUILAR ROCA 12 4 39 10 5 57 
31DPR0928N NIÑO ARTILLERO 15 1 28 10 5 57 
31DPRO245K FELIPE CARRILLO PUERTO 7 20 10 5 57 
31DPRO621X ESTADO DE VERACRUZ 19 5 44 10 5 57 
31DPRO620Y IGNACIO PEON 17 O 28 10 5 57 
31DPR0296R EVELINA CARDENAS REJON 23 4 21 10 5 57 
31DPRO532D RAFAEL CHAZARO PEREZ 15 5 32 10 5 57 
31DPRO533C COSME DAMIÁN CRESPO 18 O 35 10 5 57 
31DPRO4800 12 DE OCTUBRE 16 O 19 10 5 57 
31DPR0479Z ALFONSO TEC BUENFIL 6 O 67 10 5 57 
31DPR0476B EMILIANO ZAPATA 21 2 10 10 5 57 

TOTALES 17 	2 _ 32 



32 21 TOTALES 5 

31DPRO6191 PLAN SEXENAL 12 6 56 10 
31DPRO630E JACINTO CANEK 29 12 18 10 
31DPR0632C GABRIEL RAMOS MILAN 7 33 10 
31DPRO631D ALVARO OBREGON 23 55 10 
31DPRO819G AQUILES SERDAN 26 8 38 10 
31DPRO633B AQUILES SERDAN 9 17 10 
31DPRO531E CUAUHTEMOC 21 11 10 
31DPRO743H 26 4 21 10 MOCTEZUMA 
31DPR0732B VALENTIN GOMEZ FARIAS 27 10 
31DPRO540M FELIPE CARRILLO PUERTO 20 76 10 
31DPRO9016 ANDRES QUINTANA ROO 21 6 28 10 
31DPRO105K MIGUEL HIDALGO Y C. 23 7 32 10 
31DPR1006R EMILIANO ZAPATA 29 31 10 
31DPRO541L VENUSTIANO CARRANZA 14 21 32 10 

METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 48 



5 57 

30 95 1 31DPRO965R LUIS ALVAREZ BARRET 
24 2 5 31DPR0783I 5 DE MAYO 
14 7 28 

48 	10 31DPRO528R GUILLERMO PRIETO 23 1 
16 24 24 

4 54 11 
11 27 6 31DPRO310U ESCUADRON 201 
19 2ó 

  22 31DPRO825R JESUS GARCIA 

21 	12 _ TOTALES 32 

25 _ 1 40 10 5 57 
10 5 57 
10 5 57 

31DPRO607D CUAUHTEMOC 10 5 57 

31DPRO375D NIÑOS HEROES 10 5 57 
31DPR17210 NUEVA CREACION 10 5 57 33 29 
31DPRO9401 GREGORIO TORRES Q. 10 5 57 

10 5 57 
10 5 57 

r- 

-4- 

31DPRO614N LAZARO CARDENAS 



METAS POR ZONA ESCOLAR EN LOS INDICES EDUCATIVOS 1991 -1992 
FIN DE CURSO 1990-1991 

ZONA ESC. 51 

10 23 

	 19911"11EI 
112 

1 	 
5 57 

JUAN DE DIOS RODRIGUEZ 7 36 31DPRO119N 21 10 5 57 
RAFAEL RAMIREZ C. 30 7 18 10 57 31DPRO308F 5 
RAFAEL RAMIREZ C. 25 20 5 57 31DPR0243M 5 10 
FACO. I MADERO 19 24 31DPR0006K 10 5 57 
JACINTO PAT 31DPRO254S 15 13 64 10 5 57 
EMILIANO ZAPATA 28 6 23 5 57 31DPR0776Z 10 
ANTONIO MEDIZ SOLIO 13 24 18 5 57 31DPRO590U 10 

31DPR0772C NACHI-COCOM 5 10 11 17 5 57 
31DPRO771D IGNACIO ZARAGOZA 18 6 18 10 57 5 

BENITO JUAREZ GARCIA 21 31DPR0618J O 6 10 5 57 
ESTADO DE CAMPECHE 31DPRO859H 30 O 32 10 5 57 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 31DPRO566U 26 5 42 10 57 5 
DELIO MORENO CANTON 31DPRO104L 31 8 20 10 5 57 
IGNACIO MANUEL A. 31DPRO103M 24 2 20 10 5 57 

31DPRO253T EMILIANO ZAPATA 29 19 10 57 5 
31DPRO307G PABLO MORENO 20 22 38 10 5 57 
31DPRO818H ANDRES QUINTANA ROO 20 2 4 10 5 57 
31DPR0394S CECILIO CHI 	 22 10 5 57 

TOTALES 	 23 	8 21 
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C.C.T. 

53 
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O 
r 31DPRO102N 
31DPRO644H 
31DPRO754N 
31DPRO116Q 
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16 
16 
21 
31 

5 10 57 39 
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31DPRO256Q 
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VICENTE GUERRERO 	 27 
MANUEL VARGAS 
	

16 
17 
	

10 
	

5 
	

57 
70 
	

10 
	

5 
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CAPITULO 7.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Una vez expuestas las conclusiones y propuestas generadas en este 

informe; es preciso mencionar algunas consideraciones que deban ser reforzadas 

en el ambito económico y político, y que a su vez estén orientadas a la atención 

de factores inherentes al proceso educativo para que de alguna manera influyan 

en el logro de las expectativas planteadas. 

Sobre este aspecto es necesario recalcar que el proyecto de la 

microplaneación regional educativa como instrumento analítico, es viable, ya que 

aporta elementos de análisis que dan dimensión a la problemática de la eficiencia 

educativa en la entidad en que se aplique. 

No obstante q para una adecuada atención a los resultados obtenidos 

a través de este proyecto, es necesario instrumentar estrategias que involucren a 

las diferentes instituciones que participan en el hecho educativo, para lograr la 

consecución de los resultados que se esperan a partir de la aplicación de las 

propuestas antes señaladas. 

Así mismo, es recomendable desarrollar una nueva política que 

identifique los ámbitos de competencia, y a partir de este hecho, instrumentar 

esquemas que definan y aseguren los roles de participación de cada uno de los 

agentes involucrados que permitiría un avance en la eficiencia del sector 

educativo. 

En este sentido es necesario mencionar, que así como se han 

detectado factores internos a la Secretaría que intervienen para que el proceso 
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educativo se comporte de la forma ya mencionada, existen también factores 

externos a esa institución educativa como son todos los fenómenos políticos y 

sociales que de una u otra forma afectan la programación e implantación de los 

distintos programas y proyectos de apoyo a la educación para que esta avance; ya 

que mucho depende de la orientación muy personal que cada una de las 

autoridades de las distintas instancias defina para colaborar o no en las acciones 

planteadas a fin de que el proceso educativo en el estado no se vea afectado. 

Aún así, y sin pretender redundar en la importancia de la 

Microplaneación Regional Educativa, es preciso mencionar que en primera 

instancia este proyecto creó expectativas ambiciosas en cuanto a los resultados 

que se podrían obtener; sin embargo a pesar de las limitaciones de índole 

presupuestal, asignación oportuna de recursos, falta de personal técnico 

capacitado así como el escaso interés de las autoridades educativas; es un 

proyecto que ha perdurado en el lapso de 12 años por constituirse en un 

instrumento capaz de interpretar a partir de variables reales y operativas como 

son la reprobación, deserción y eficiencia terminal la situación que caracteriza 

las condiciones de rendimiento escolar en determinadas regiones de la entidad. 

Otro aspecto interesante de este proyecto, es que no excluye la 

posibilidad de constituirse en un punto de partida de otras lineas de acción de 

investigación educativa específicas que respondan a las características actuales 

del sistema. 

De tal forma que es válido considerar a éste como un instrumento 

que aporta elementos de análisis que dependiendo de la consistencia de la 

investigación de campo y del interés que le destinen los niveles de decisión será 
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la calidad de los resultados. Por otro lado, es el único que en el Sistema 

Educativo Nacional particularmente en el estado de Yucatán, metodológicamente 

puede dar respuesta a los requerimientos de análisis de desequilibrios en el nivel 

de educación básica, en este sentido su papel como instrumento es viable, ya que 

orienta la adecuada ampliación de la oferta educativa. 

Así fue, como a raíz de obtener una mejor expectativa del proyecto, 

motivó para querer expresar en forma personal la experiencia adquirida al 

haberme incorporado a la dinámica profesional que demanda este instrumento y a 

exigir como profesionista que al pretender dar una solución a una problemática 

en cuestión ésta deberá estar siempre de acuerdo a conceptos y situaciones reales 

y orientadas a provocar cambios que beneficien a la sociedad hacia la cual está 

dirigida. 

Finalmente y después de haber expuesto este estudio es necesario 

mencionar que no basta con saber, querer y poder hacer; se requiere estimular y 

actualizar a cualquier proceso que genere expectativas, como es el caso de la 

Microplaneación Regional Educativa, para que este tome su propia dinámica 

acorde a las circunstancias existentes. 
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