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INTRODUCCIÓN 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es una institución pública, 
descentralizada del estado, que tiene como parte de sus funciones diseñar y operar 
opciones educativas para mejorar el nivel de educación del pals y la difusión de la 
cultura. Actualmente tiene programas de educación preescolar, primaria y 
posprimaria; además desarrolla actividades de fomento y difusión de la cultura, 
programas de mejoramiento de la salud y programas compensatorios. 

La labor del Consejo es importante si se considera el tipo de población a la que dirige 
sus actividades, constituida fundamentalmente por habitantes del medio rural que 
viven en localidades alejadas geográficamente; la mayoría de ellas ubicadas en 
municipios de todo el país considerados como marginados. 

A lo largo de treinta años de existencia ha desarrollado diversos programas 
innovadores de atención educativa, denominados de Educación Comunitaria, en los 
que destacan las propuestas de organización curricular, fas formas de trabajo docente 
y de experiencias de aprendizaje. 

El CONAFE es una institución compleja en su organización y manera de operación; 
sus programas de educación básica son de cobertura nacional y su población está 
compuesta por la población infantil de pequeñas comunidades aisladas, incluyendo 
las de población indigena y población jornalera agrícola migrante. Para la atención 
educativa ha generado opciones cuya metodología de trabajo es totalmente distinta a 
la de los programas regulares de educación preescolar y primaria; las peculiaridades 
de la población con que trabaja hacen que exista una alta movilidad de los alumnos; 
los docentes son jóvenes con secundaria concluida que se dedican a esta labor por un 
máximo de dos años, lo que también ocasiona una alta rotación; y es condición una 
alta participación de los miembros de la comunidad para el funcionamiento del 
programa tanto en aspectos materiales como de otros apoyos al trabajo escolar. 
Estos aspectos, que se describen en el primer capítulo son determinantes en los 
resultados y son justamente los que se deben tomar en cuenta al estimar logros y 
deficiencias. 

En el contexto actual uno de los temas más debatido y al mismo tiempo considerado 
como un proceso apremiante es la evaluación educativa, incluyendo en ella diversos 
aspectos de las actividades de los servicios educativos. Así se observa la pretensión 
de evaluar al sistema, a cada institución que lo conforma y a cada una de las 
instancias en que se organizan las instituciones, observados a partir de resultados en 
el nivel del aprendizaje, la función docente o la eficiencia administrativa, por ejemplo. 
A pesar de la discusión en cuanto enfoques y metodología, existe un acuerdo general 
en relación con la necesidad de realizar tal evaluación. 

Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo se ha convertido en un tema vital, no 
la evaluación del aprendizaje que es una actividad permanente y cotidiana, sino la 
evaluación de orden institucional. 

Hacia el interior, se visualiza la evaluación como la posibilidad de orientar acciones de 
mejoramiento a lo que ya se realiza y de proponer nuevos proyectos acordes a la 
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. población objeto. Por otro lado, sobre todo en los últimos años, ha sido una 
preocupación del Consejo evaluar su trabajo en relación con el resto del sistema 
educativo. Al observar las estadlsticas de la Secretarla de Educación Pública llaman 
la atención los números q1,1e presenta el CONAFE, por ejemplo: escasa cobertura, 
bajos números en aprobación y egreso. 

Estos indicadores con los que se reporta la actividad realizada son los mismos que los 
utilizados para el resto del sistema de educación básica; datos cuantitativos que no 
reflejan el estado de alumnos, docentes e infraestructura de los programas del 
Consejo. 

La evaluación de las instituciones públicas de educación tiende a realizarse con 
criterios y parámetros homologados que en ocasiones no logran reflejar la calidad de 
los resultados. Por el carácter alternativo de sus programas, la evaluación de las 
actividades de Consejo requiere indicadores y parámetros adaptados. 

A lo largo de la historia del Consejo esta situación ha estado presente. En la última 
década, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo para la 
Modernización de la E9ucación Básica y el Programa Nacional de Desarrollo 
Educativo 1995-2000, el CONAFE ha realizado esfuerzos para lograr la consolidación 
de sus sistemas de información, asumiendo como prioridad el contar con un sistema 
de información más sólido y completo. 

En particular el programa institucional para el año 2000 plantea el desarrollo de 
indicadores que den cuenta de los avances del trabajo educativo, basados en la 
medición de los resultados institucionales, con la finalidad de valorar su desempeño. 
Se reconoce que tal información debe ser oportuna y confiable, con caracterlsticas 
que permitan un manejo versátil para su utilización con posibilidades de manejo 
interno y de uso en relación con el Sistema Educativo Nacional. 

Para la atención de esta situación, el CONAFE propuso una serie de proyectos de 
investigación para el análisis y la generación de elementos útiles a la evaluación y 
adecuados a las caracteristicas de sus programas. 

Este documento presenta la propuesta de una serie de indicadores educativos 
adaptados a las condiciones de operación de los programas de educación básica del 
Consejo. El informe es el resultado del proyecto "Creación de un sistema de 
indicadores del CONAFE". 

Este proyecto formó parte de las lineas de investigación incluidas en el Programa de 
Desarrollo 1995-2000 de la institución. El diseño del proyecto corrió a mi cargo, asl 
como la coordinación del trabajo para su desarrollo y la elaboración de los 
documentos necesarios. 

Cabe señalar que este proyecto lo realicé como consultora externa después de haber 
trabajado cuatro años en el Consejo, como jefe del Departamento de Innovación de Ja 
Subdirección de Investigación Educativa. Se desarrolló en los meses de junio a 
diciembre del año 2000 y enero de 2001. 
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He elegido para lograr alcanzar el grado de licenciatura, la presentación de este 
trabajo como Informe Académico de Actividad Profesional pues considero que uno de 
los objetivos del examen profesional es mostrar las competencias que posee el 
sustentante para enfrentar una actividad laboral concreta, mostrar que es capaz de 
realizarla eficiente y eficazmente, y que cuenta c;:on los conocimientos o recursos 
intelectuales para resolver los problemas que la misma plantea. En este sentido me 
parece que la presentación de un informe de actividad profesional cumple de manera 
clara y directa con este propósito. 

Considero también que el informe es una oportunidad de compartir la experiencia 
profesional. Aunque actualmente ya no pertenezco a la institución objeto de este 
documento, he elegido presentar una parte de mi trabajo para el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo por ser reciente y para mi significativo en relación con el tipo de 
propuesta pedagógica de sus programas y por la población a la que dirige su 
actividad. El informe me brinda la posibilidad de dar a conocer las características 
generales de esta institución que en el contexto nacional se aboca al desarrollo de 
propuestas educativas dirigidas a una población que de otra manera difícilmente 
tendría oportunidades de acceso a la educación. 

En 1994 me incorporé al CONAFE como Jefa de Departamento. Las funciones 
genéricas a mi cargo consistieron en la elaboración de los planes anuales de trabajo, 
el diseño de los proyectos de investigación del departamento así como de algunos de 
los instrumentos y su aplicación; recolección de información y elaboración de reportes, 
informes, etc. Por otra parte, al ser responsable del departamento, me correspondió la 
conducción y coordinación del grupo de trabajo asignado -integrado por 3 o 4 
pedagogos, 1 sociólogo y 1 secretaria- y la solución de los asuntos administrativos 
que el trabajo requería. Debo decir que esto incluye la participación en diversas 
actividades de la dirección como la asistencia o conducción de cursos y talleres para 
las figuras docentes, la colaboración para la organización de eventos académicos, y 
suministro de información para la dirección. 

Durante mi gestión en el Departamento habla yo realizado algunos estudios sobre 
demanda potencial y demanda atendida, útiles para la planeación a propósito de 
cobertura; estudios sobre características de las comunidades y estudios sobre el perfil 
de las figuras docentes y actores, particularmente el instructor comunitario; entre otras 
proyectos. 

El conocimiento alcanzado de la institución y las actividades relacionadas con el tema, 
realizadas durante los años en que fui responsable del Departamento, fueron la base 
para que en mayo del año 2000, la Dirección de Programas y concretamente Ja 
Subdirección de Investigación (de la que formé parte) me extendieran la invitación a 
participar en el desarrollo del proyecto que aqui se presenta. 

Por norma, se convoca a varios consultores individuales o instituciones; cada uno 
presenta una propuesta técnica y presupuesta! y con base en el análisis de éstas se 
asigna el proyecto a la propuesta que mejor atienda la necesidad planteada. 

En los documentos iniciales incluf, además del plan de trabajo, los requerimientos de 
información y la necesidad de realizar reuniones de trabajo frecuentes con el personal 
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del Consejo; el proyecto debía realizarse en un corto lapso pues debido a situaciones 
administrativas, los recursos financieros estuvieron disponibles hasta el mes de abril y 
deblan ser ejercidos como máximo al final de octubre, aunque en realidad los 
documentos finales estuvieron listos en el mes de noviembre y fueron revisados e 
incorporadas las observaciones en el mes de diciembre. En el proyecto participó una 
economista cuyo apoyo fue fundamental para la realización de los cuadros y cálculos 
estad 1 sticos. 

Para contextuar el proyecto y para ayudar a la comprensión de la relevancia del tema 
para el Consejo, en el capitulo 1 se incorpora una breve descripción de la institución y 
de sus programas de educación básica. El punto 3 de este mismo capitulo presenta 
los objetivos del proyecto y aspectos del plan de trabajo. 

En el capitulo 11, además de una breve revisión bibliográfica sobre metodología para la 
generación de indicadores, se hacen algunas reflexiones de conceptos importantes 
para la institución y se aborda el tema esencial de nuestro análisis que fue la revisión 
y discusión de conceptos que luego se utilizan como indicadores estadísticos, la 
revisión del uso de conceptos en la institución, donde destaca la diversidad de 
acepciones de términos que sólo en apariencia son de uso común o generalizado pero 
que en realidad toman valores diferentes en el asentamiento de datos; éste fue el 
principal problema de la información, además de la entrega de datos que se retrasan 
en su acopio en las entidades federativas 1• 

Tomando como punto de partida algunos de los procedimientos usuales de la SEP, 
fuimos ajustando los insumos de cada fórmula o modificándola para que se apegaran 
más adecuadamente a los datos que consideramos pueden reflejar mejor la situación 
observable en la atención escolar. 

A efecto de que esto fuera transparente y pudiera manejarlo cualquiera y pudiera 
transmitirse o difundirse en el resto de la institución elaboramos descriptores que se 
presentan en la matriz del punto dos del capitulo 11, además de "fichas técnicas" que 
presentan las fórmulas y cálculos. Cabe decir que la mayoría de éstos son 
elementales en cuanto a las operaciones requeridas y que lo importante es la 
combinación de datos. 

Por último, en paralelo con actividades de documentación, realizamos varios ejercicios 
de cálculo para discutir los resultados. En este informe se incluye únicamente el 
ejercicio que se realizó con los datos del ciclo escolar 1999-2000, a nivel nacional, 
punto 4 del capitulo 11. 

Los capítulos 111 y IV son en realidad conclusiones en dos niveles distintos: 

En el capitulo 111 presento reflexiones acerca del sistema propuesto, la importancia de 
este tipo de trabajo y sobre la necesidad de que la información sea oportuna, bien 
almacenada, etcétera. Algunos de estos elementos formaron parte del apartado de 
conclusiones del documento final que entregué al Consejo. 

1 Organicé para este punto varias reuniones con el personal que procesa los datos y con quienes 
elaboran los informes de trabajo. 
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Finalmente en el capitulo IV expongo varias de las preocupaciones que me han 
surgido a lo largo de mi experiencia laboral, en que he ocupado cargos de distinto 
nivel y en que he tenido la oportunidad de trabajar con personas de muy diversa 
formación, ·respecto de la formación o desarrollo de habilidades o competencias del 
pedagogo para trabajar con la información particularmente la estadistica. En estos 
veinte años ininterrumpidos de trabajo, en cinco instituciones de educación distintas, 
creo por lo menos poder dar una opinión o un punto de vista sobre ... ¿cuál es el papel 
del pedagogo en el diseño de indicadores básicamente estadisticos? o bien ¿cuál es 
la importancia de que participe el pedagogo en estos diseños?, o ¿hasta dónde el 
curriculum ofrece oportunidades de formación para enfrentar algunos de estos temas? 

En slntesis, el trabajo presenta la discusión acerca de cómo se hacen y formulan los 
indicadores; pero, más que ello, trata de ponderar el valor de la información; su 
utilidad en el desarrollo de las actividades de las instituciones educativas para fundar 
propuestas de trabajo y para orientar la toma de decisiones. 

5 



Capitulo 1 

MARCO INSTITUCIONAL 

1. Descripción general del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, que tiene por objeto 
contribuir al desarrollo de la educación del pais. Forma parte del Sistema Educativo 
Nacional y actualmente es coordinado por la Secretaria de Educación Pública2

• 

El CONAFE fue creado por decreto presidencial el 9 de septiembre de 1971 
(publicado el 1 O de septiembre en el diario oficial), durante el sexenio presidencial de 
Luis Echeverría Alvarez (1970-1976). 

Para entender el momento y el objeto de su creación, se puede mencionar que es una 
de las obras con que se trata de dar respuesta, en el ámbito educativo, a la situación 
que vivía el pais. El inicio de la década de los setenta, representa un momento en el 
que se resienten diversos problemas políticos agudizados hacia finales del sexenio 
1964-1970; las protestas y movimientos sociales obligan al gobierno a dar respuestas 
de apertura democrática e impulsar acciones para subsanar la desigualdad social3

• 

En el panorama educativo del país se observa una creciente demanda de ingreso en 
todos los niveles del sistema de educación; el promedio de escolaridad nacional no 
rebasaba los 4 grados de primaria, los indices de deserción y reprobación eran de 
alrededor del 50% en la educación básica. El rezago educativo era marcado en las 
zonas rurales y grave en las zonas de población indígena. En los niveles medio 
superior y superior, la presión de la demanda de atención había llegado a un punto 
crítico. · 

El incremento en la demanda puede explicarse por el propio crecimiento demográfico, 
por el aumento del número de egresados de los niveles de primaria y secundaria 
(media básica), consecuencia directa del Plan de 11 años desarrollado durante los 
gobiernos de López Mateos y Dias Ordaz (1958-1964 y 1964-1970); la presión en el 
nivel superior tiene como causas principales el movimiento estudiantil de 1968 y las 

2 En su definición actual está totalmente vinculado a la SEP. por decreto publicado en el Diario Oficial el 11 
de febrero de 1982 que modifica el decreto de creación. Con esta fecha se precisan y ampllan sus 
atribuciones reconociendo su programas educativos y autorizando la certificación de estudios, desviculándolo 
de la dependencia directa de la presidencia. 
3 El panorama mostraba: un crecimiento considerable del Indice de desempleados; la satisfacción de las 
necesidades y servicios educativos, médicos, sanitarios y de vivienda tenian un retraso de lustros: se 
empezaba a manifestar una fuerte descapitalización del campo: insuficiencia en la producción de alimentos y 
estancamiento del mercado Interno; además, el grave endeudamiento del pals que empezaba a causar 
problemas de financiamiento. Sobre este periodo existe una amplia bibliografla, ver por ejemplo Tello Carlos, 
La polilica económica en México 1970-1976. Tercera edición México, Ed. siglo XXI. 1979. 

6 



limitaciones del mercado ocupacional para captar el .. incremento. de. la población 
económicamente activa4

• 

El régimen entrante para el periodo 1970-1976, propone una reforma educativa 
integral5 • El planteamiento general de la Reforma Educativa, cuyo propósito se puede 
resumir en un intento por aclualizar los fines, medios y métodos de la educación, se 
sintetiza en las siguientes poiiticas y acciones: 

• atención a la demanda social de educación, que trajo consigo la ampliación 
de los servicios educativos y de manera particular la atención a grupos antes 
excluidos del sistema escolarizado 

• actualización de métodos y sistemas de enseñanza 
• reorientación de los contenidos educativos 
• reorganización administrativa e incipiente descentralización institucional 
• formación del magisterio 
• énfasis en opciones terminales para la educación media 

La propuesta cobra forma en la reorganización de la Secretaria de Educación Pública, 
el surgimiento de diversas instituciones, las modificaciones a los distintos 
ordenamientos normativos que rigen al Sistema Educativo Nacional y la generación de 
diversos programas de desarrollo que incluyen la creación de nuevos curricula. Se 
pueden destacar, en lo normativo: la Ley Federal de Educación (noviembre de 1973), 
la Ley que creó el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica (noviembre de 
1975), la Ley Nacional de Educación de Adultos (diciembre de 1975), la Ley Federal 
del Patrimonio Cultural de la Nación (1970). De las Instituciones se pueden mencionar 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, 1970), el Centro para el 
Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE, 1971), el 
propio Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE, 1971 ), el Colegio de 
Bachilleres (1973), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 1973). 

En este ambiente de reforma, se crearon las condiciones propicias para que se 
desarrollaran proyectos innovadores como los promovidos desde el CONAFE6

• 

• Ver por ejemplo: ANUIES. Estudio de la demanda de Educación del Nivel medio superior y superior en el 
l'als y proposiciones para su solución. En Revista de la Educación Superior, Vol. 11 No. 2 México 1973. 

Sobre las propuestas, politicas y acciones realizadas por el Gobierno 1970-1976, se pueden consultar obras 
como: Latapl, Anélisls de un sexenio de la educación en México; Bravo Ahuja Vlctor, La obra educativa, 
México, SEP, 1976; SEP Informe de labores 1970-1976, SEP 
6 Los primeros fueron los cursos comunitarios para la zona rural, salas de cultura y educación béslca 
Intensiva para la zona urbana y conurbada de la Ciudad de México. 
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1.1 Objetivos y atribuciones de la institución 

A lo largo de su historia la institución ha sido objeto de algunas modificaciones en los 
ordenamientos que la rigen, fundamentalmente ampliando sus atribuciones para 
ofrecer alternativas de educación a diversos sectores de la población, para la 
acreditación y reconocimiento oficial de sus programas y para operar programas 
compensatorios de diversa indole, orientados a abatir el rezago educativo del pais7

• 

Sin embargo, ha conservado la esencia de su quehacer, referida a la generación de 
opciones de desarrollo educativo y cultural para grupos marginados o en desventajaª. 

El objetivo fundamental, al momento de su creación fue "allegarse recursos 
económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de 
educación en el pais"9

. En 1982, a once años de desarrollar su labor, y por el 
reconocimiento de su contribución a la atención educativa, se amplían su objetivo y 
atribuciones quedando, en lo que respecta al ámbito de su acción educativa, de la 
siguiente manera ' 0

: 

"ARTICULO PRIMERO. El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) es un organismo público descentralizado, con personalidad 
jurfdica y patrimonio propios, que tiene por objeto allegarse recursos 
complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para 
aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el pafs, asf como a ta 
difusión de la cultura mexicana en el exterior. 

ARTICULO SEGUNDO. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, para 
el debido cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 
/.- Establecer los medios e instrumentos para generar u obtener los 

recursos económicos necesarios; 
1/.- Administrar los recursos obtenidos, destinándolos al impulso de 

tareas educativas y culturales; 
1//.- Investigar, desarrollar, implantar. operar y evaluar nuevos modelos 

educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el 
nivel cultural en el pafs, de acuerdo con los lineamientos que al 
efecto determine la Secretaría de Educación Pública; ... 

V.- Fomentar la corresponsabi/idad y solidaridad social ... para la 
atención y resolución de los problemas educativos y culturales; 

VI.- Crear y desarrollar medios de participación social destinados a 
ampliar las oportunidades de educación de la población; 

VII.- Contribuir ... al financiamiento de la educación ... " 

7 Desde su creación ha desarrollado programas de educación preescolar, primaria, secundaria, programas 
culturales y compensatorios de educación inicial, becas y recursos para escuelas y docentes. Para consultar 
sobre sus actividades se ofrecen en la bibliografía referencias tanto de publicaciones como de documentos 
gue se pueden consultar en su Centro de Documentación (CEDOC). 
8 Algunas de estas actividades se abordarán más adelante, baste mencionar que ha impulsado alrededor de 
50 proyectos de trabajo, dirigidos a población urbano marginada. comunidades rurales aisladas, población 
indlgena; ha atendido a niños y adultos en acciones de educación formal, no formal e informal y ha editado 
libros, cassettes y producido materiales didácticos. 
9 CONAFE. Normas Jurldicas pág. 21 Tomada del Diario Oficial del 10 de septiembre de 1971. 
'º CONAFE, Normas Jurídicas, Tomada del Diario Oficial del 11 de febrero de 1982. 
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Como parte del Sistema Educativo Nacional, se aplican a las opciones educaUvas del 
Consejo las disposiciones de la Constitución Polltica del pais, de la Ley~Generalde_-
Educación y los reglamentos de ellas derivados. - -- - - - -- - - -

,, '· 

En diversos documentos, planes y programas de trabajo se plantea qJ;,;-~1-Consejo ha 
definido como áreas prioritarias. de acción la formativa, la de bienestar social, . la_. 
cultural, la de fomento educativo y la compensatoria. -- : -

El área formativa se enfoca al diseño, desarrollo, innovación y ope~~ciÓn d~- opciones 
educativas en el nivel básico, concebido desde el nivel inicial hasta· el posprimario 
(secundaria o capacitación para el trabajo). · 

El área de bienestar social considera la necesidad de desarrollar acciones educativas 
relacionadas con la salud, la nutrición, la vivienda, el trabajo, la economia; están 
dirigidas a toda la población y se pueden considerar dentro de los marcos de 
educación no formal e informal. 

El área cultural comprende acciones de recuperación, difusión y revaloración de 
diversas manifestaciones culturales como las tradiciones orales, las artes, la historia, 
etc., a partir de propuestas que promueven la participación de la población. 

El área de fomento educativo se refiere a acciones en las que, a través del apoyo 
económico directo, se propicia la continuidad educativa de los beneficiarios que son 
niños de primaria y secundaria, asi como para bachillerato, educación para el trabajo 
o profesional para jóvenes que han participado como figuras docentes en los 
programas y proyectos educativos. 

El área compensatoria se refiere a las acciones de gestión, administración y 
canalización de recursos financieros a diversas instituciones y organismos del sector 
educativo federal y estatal para apoyar programas de mejoramiento del personal 
docente, la infraestructura física escolar y la adquisición y distribución de recursos 
materiales educativos, asi como proyectos de investigación educativa y diseño 
curricular. 

9 



1.2 Estructura organizativa actual 

El gobierno del Consejo está a cargo de la Junta Directiva y el Director General. La 
Junta Directiva aprueba las políticas, planes y programas de trabajo y de 
presupuestos; es el órgano supervisor y evaluador de la institución; aprueba la 
organización Interna del Consejo y sus reglamentos de trabajo. Está conformado por 
el Secretario de Educación Pública; el titular de Hacienda, el Director General del 
Banco de México, el propio Director General y tres miembros más, nombrados por el 
Secretario de Educación. 

El director general es designado y removido por acuerdo con el Presidente de la 
República. Es el representante legal del Consejo y se encarga de la dirección tanto 
técnica como administrativa de acuerdo y con base en la normatividad vigente, la 
Junta Directiva y el Secretario de Educación Pública. 

Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el Consejo se organiza en dos 
grandes ámbitos: 

A) un órgano central que se denomina comúnmente Oficinas Centrales (donde la 
distribución de funciones y el correspondiente organigrama han cambiado varias 
veces), que concentra en las Direcciones de Area sus principales funciones como la 
de administración, la de planeación y la encargada de los programas y proyectos 
educativos 11

; 

B) órganos descentralizados de representación, las Delegaciones Estatales en las 31 
entidades federativas, que se encargan de organizar, operar y controlar los programas 
y proyectos educativos en la entidad, asi como de las funciones administrativas del 
personal y de los recursos materiales y financieros que los programas requieren; son 
representantes del Consejo ante las autoridades e instituciones estatales y en virtud 
de ello realizan funciones de gestión y concertación a ese nivel. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONAFE 

11 El 10 de noviembre de 1982, se publica en el Diario Oficial la estructura que mantendrla el Consejo varios 
anos: Dirección Administrativa, Dirección Financiera. Dirección de Investigación y Desarrollo, luego 
modificada para ser Dirección de Programas y Desarrollo Educativo; hoy se denomina Dirección de 
Educación Comunitaria. 
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Las Oficinas Centrales están actualmente conformadas como lo muestra el 
organigrama siguiente: 

DRECCION 
ACMINSTRATIVA 

REClRSOS 
tu.IAN:JS 

RB:lRSOS 
MATERIALES 

REClRSOS 
Fl~EROS 

OFICINAS CENTRALES 

LNOAO 
JlRIDICA 

CONTRALORIA 
lNTERNo\ 

COORDINACION DE OIRECOóNOE 

lNOAD DE MEDIOS 
Y MATERIALES 

DIRECCIONOE PROGRAMAS 
OCLEGAOOPES EOLC.AOON OOMLNT ARIA COMF'Et&TORIOS 

ZONl\A PROGRAMAS PIARE 
PREESCOt.AR 

YClRSOS 
COMlNTARIOS 

ZOr+\B OESARROU.O PAREIB 
OEMODElOS 
ALT~TIVOS 

SALlD Y a.L 11.RA 

ZONA.C lf'.NESTIGACIÓN PRO DEI 
EOlCATJVA 

OOCENTES PROGRAMA 
ENSER\1100 DE E.DlCACION 
Y BECARIOS lt-.OIGENti. 

CENTRO DE 
OOClMENTACION 

OIRECCIÓNOE 
FWEAOON 

PROGRM4A00N 
y 

SEGUMIENTO 

ORGAnl.ACIÓN 
y 

SISTEMAS 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

La entidad encargada de los aspectos pedagógicos (curriculum, formación de los 
docentes, evaluación de alumnos, innovación, etc.), es la Dirección de Educación 
Comunitaria, como se observa, forman parte de ella subdirecciones en que se 
distribuyen los programas de atención educativa según su población objeto. Para los 
programas educativos de mayor cobertura existen departamentos especificas: 
Preescolar Comunitario y Cursos Comunitarios, en tanto los otros proyectos se 
agrupan en los demás departamentos que responden más bien a áreas de acción 
como proyectos culturales, bienestar social, diseño de opciones educativas 
alternativas que lleva el programa de atención a población migrante y centros 
infantiles. 

Cada departamento se encarga, de manera fundamental, de la elaboración de los 
lineamientos de orden pedagógico y operativo; del análisis de los diferentes aspectos 
y problemática especifica del programa o proyecto que desarrollan y de la elaboración 
de propuestas para el mejoramiento de los servicios, por ejemplo actividades de 
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capacitación del personal técnico delegacional, nuevos materiales educativos o 
revisión de los existentes. 

En cuanto a la organización de las delegaciones, el esquema general es: 

ORGANIGRAMA GENERAL DE 
DELEGACIONES ESTATALES 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

DELEGADO 

INFORMACIÓN 
Y APOYO 

LOGÍSTICO 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

COORDINADOR 
ACADÉMICO DE 

PROGRAMA 

Cada delegación estatal la conforman en lo fundamental los departamentos de 
Programas Educativos, Información y Apoyo Loglstico y Administrativo; recientemente 
por las necesidades de los estados, se han creado otras figuras o establecido 
representantes de las delegaciones en algunos municipios, pero se conserva la 
distribución de funciones en relación con los departamentos. 

El departamento de Programas Educativos es el área responsable de interpretar los 
lineamientos generales y adecuarlos a las características especificas de la entidad; se 
encargan de la instrumentación de los aspectos pedagógicos como la capacitación de 
las figuras docentes, la supervisión del desarrollo de los planes y programas escolares 
y las actividades de cultura y salud, entre otras. Está conformado por las 
coordinaciones de preescolar y primaria, en sus diversas modalidades (mestiza, 
indigena, migrante). También están aquí integrados los capacitadores tutores, que 
son figuras docentes y de supervisión. Esta área coordina las actividades educativas 
de los Instructores Comunitarios que son las figuras docentes de los niños de las 
comunidades atendidas. 

El departamento de Información y Apoyo Logístico es responsable de los aspectos 
necesarios para el control escolar de los alumnos (procesos de inscripción, 
reinscripcíón, bajas, cambios, etc.); los necesarios para la vinculación del CONAFE 
con los miembros de la comunidad y los requerimientos de información para la 
planeación, seguimiento programático y reportes estadísticos sobre la situación 
escolar y las figuras docentes. 
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El área de Administración está abocada a los aspectos de personal y recursos 
materiales y financieros. En relación con los programas, administra la adquisición de 
materiales educativos, el almacenamiento y distribución, además de los pagos a 
becarios y docentes de los diferentes programas y proyectos educativos. 

En algunos estados también existen delegaciones o personal encargado de los 
programas compensatorios que, por su cobertura y su manejo administrativo 
diferenciado, no se asimilan a las estructuras de las Delegaciones del CONAFE. 

2. Caracterlstlcas principales de los Programas Educativos 

En cuanto a educación básica, el CONAFE ofrece servicios de educación preescolar y 
primaria. En preescolar están: el preescolar comunitario, preescolar comunitario para 
población indigena, para población migrante y los centros infantiles comunitarios. Para 
primaria con el programa de cursos comunitarios, y las modalidades de primaria 
comunitaria para población indígena y para población infantil migrante. Estos 
programas específicos están dirigidos a niños de 3 a 5 años 11 meses en las 
modalidades de preescolar y de 6 a 14 años 11 meses para primaria comunitaria. 

En este apartado se describen sintéticamente las caracteristicas fundamentales de 
estos programas educativos 12

, partiendo de la delimitación de sus ámbitos de acción 
en términos de la población objetivo; se describen los principios pedagógicos básicos 
que orientan las propuestas y las caracteristicas principales de operación y 
organización escolar. Se presentan dos cuadros que intentan resumir sus 
especificidades. 

2.1 Población objeto 

La población objetivo la conforman fundamentalmente los niños en edad escolar de 
las localidades rurales mestizas e indígenas, de escasa población, que por su 
dispersión geográfica, difícil acceso, escasos medios de transporte y servicios de 
comunicación, carecen de servicios educativos13

• 

Las localidades se clasifican en menores ·de 100 habitantes donde se pnonza la 
atención para nivel primaria y menores de 500 para el preescolar. En ambos casos, 
esta densidad demográfica significa la escasa presencia de niños en edad escolar, 
conformando con ello grupos escolares que no serian atendidos por los servicios de la 
Secretaria de Educación Pública y que por su ubicación geográfica no tienen 
condiciones de desplazamiento a centros escolares de poblaciones mayores. 

12 Fundamentalmente se destacan los aspectos vinculados con el tema de Indicadores. 
13 La mayor parte de la población del pals es mestiza, pero se calcula que la población lndlgena es de entre 5 
y 7 millones (dependiendo del criterio de considerar lndlgena sólo al hablante de lengua), que habitan en 
comunidades ubicadas en estos rangos de población. La población objetivo del Consejo la conforman todos 
los habitantes de estas localidades, pero fundamentalmente los nii'los. 
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Para dar una idea de la magnitud de esta población, puede mencionarse que, de 
acuerdo con el Censo Nacional del Población y Vivienda de 1 ~90 y el Conteo Nacional 
de 1995, existen más de 100,000 localidades menores de 100 habitantes, según el de 
2000 ascienden a 184,731. Muchas de estas localidades se ubican en zonas 
montañosas, selváticas, alejadas, con tierras de dificil aprovechamiento productivo. 
Muchas de estas localidades son también comunidades de origen de la población 
jornalera migrante, que el CONAFE atiende tanto en las zonas de atracción como en 
sus localidades de origen 14

• 

Esta población conforma una buena parte de los grupos sociales más desfavorecidos 
y las comunidades presentan altos indices de marginación. Las localidades se 
encuentran ubicadas en las zonas rurales del pais, muchas sin servicios de agua 
entubada, electricidad, drenaje, caminos, teléfono, servicios de transporte, servicios 
de salud; el 70% se clasifica en zonas de altos indices de marginación por sus 
condiciones de rezago.15 

Las formas de producción predominantes son de tipo tradicional, dirigidas al 
autoconsumo. Los rudimentarios procesos (métodos, semillas, instrumentos) o 
condiciones geográficas (tipo de suelo, clima, recursos naturales) determinan que la 
producción sea insuficiente para los mínimos de subsistencia. 

Las actividades predominantes son: agricultura tradicional de autoconsumo (algunos 
excedentes para la comercialización); apicultura y pesca de baja magnitud; 
recolección de combustibles, alimentos silvestres, plantas medicinales y crla de 
animales como pollos, cerdos, cabras, según las regiones, pero siempre en pequeña 
escala. Existe, por la tradición de estas comunidades, manufactura de artesanlas de 
dificil comercialización. 

2.2 Principios pedagógicos 

La perspectiva pedagógica en que se fundamentan los programas educativos y 
culturales del Consejo se ha denominado Educación Comunitaria. El planteamiento 
general se va construyendo y se modifica a lo largo de su historia, pero en esencia 
recupera elementos pedagógicos de la escuela rural mexicana 16

, los aportes del 
constructivismo y sus diferentes vertientes, el aprendizaje basado en la actividad del 
sujeto y el aprendizaje cooperativo; y la planeación e investigación participativa17

• 

'"' Para el caso de la población jornalera se instalan servicios en los campamentos (viviendas temporales) de 
las agroindustrias, durante los periodos de recolección de productos. 
15 Por mencionar algunos: sólo el 50% do las comunidades tiene servicio de electricidad, se encuentran 
ubicadas a 2 u 8 horas de poblaciones de influencia, los traslados son a pié o en bestias. Sobre los Indices 
de marginación se pueden consultar obras publicadas por el INEGI o el CONAPO. 
16 Propuesta educativa desarrollada entre 1920 y 1940, cuyos principios generales plantean a la escuela 
como un lugar del pueblo y una educación para la vida; los maestros rurales eran jóvenes con algún nivel de 
educación o alfabetización que eran habilitados por maestros, ejemplo también son las Misiones Culturales. 
17 De estas últimas se recuperan elementos en relación, por ejemplo, con estrategias para detección de 
caracterlsticas de la comunidad y sus necesidades, ya sea para incorporarlas como contenido educativo 0 
para la organización de actividades con la comunidad. 
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Las propuestas se basan en la necesidad de que el currículum y su instrumentación 
reconozcan y recuperen las heterogéneas caracterlsticas de la población, el contexto 
geográfico de las comunidades, y el análisis de las condiciones de vida y cultura. 

En este sentido, los modelos educativos del CONAFE intentan responder de manera 
pertinente al grupo de población, ello significa su adaptación en relación con las 
necesidades y posibilidades educativas de la población, al tomar en cuenta los 
contextos sociales, culturales, económicos y geográficos especificas 18

• 

Esto se concreta en un currículum flexible en sus contenidos, con una organización 
escolar que se adapta a cada grupo, formas de trabajo educativo donde el docente es 
un guía y colaborador, donde se fomenta el trabajo independiente de los alumnos; el 
horario y calendario se establece de acuerdo a las condiciones del lugar19

, y es 
necesario un proceso de evaluación congruente con las condiciones y peculiaridades 
del proyecto en cuestión. Los conceptos y criterios fundamentales del currículum son 
pertinencia y relevancia. 

Los principios básicos más importantes son: 
- el proceso educativo es integral, en lo individual y en lo comunitario2º 
- las propuestas·se basan en la participación comunitaria 
- deben reconocer, valorar y recuperar la cultura local incorporándolos como 

saberes específicos que enriquecen la currlcula 
- debe partir y potenciar los procesos formativos cotidianos que se generan 

en las comunidades 
- pretenden fomentar la solidaridad y el trabajo colectivo alrededor de la 

educación e impactar en la modificación y mejora de las condiciones de 
vida de la comunidad 

2.3 Estrategia general de operación 

La instalación de cualquiera de los servicios educativos debe atender criterios de 
tamaño de la comunidad y ubicación geográfica. La estrategia general puede ser 
descrita de la siguiente manera: 

El proceso inicia con la localización, por parte del CONAFE, de la demanda y la 
propuesta a la comunidad de la posible instalación del servicio. 

Una vez que se ha establecido el contacto con la comunidad y ésta se Interesa en 
participar, se crea la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), 
conformada por miembros de la comunidad que serán corresponsables, junto con el 
CONAFE, de realizar las actividades para lograr los objetivos educativos, culturales y 
de bienestar social de los programas. 

18 El trabajo, las formas de convivencia. organización, alimentación, etc. Esto es més evidente si se piensa 
en la población indlgena. 
19 Por ejemplo. se establece al inicio del ciclo escolar un horario de tal modo de los nlnos puedan participar 
en las actividades del campo, les de tiempo de trasladarse, en el transcurso del ano también se puede 
modificar. 
20 El concepto de comunidad se entiende no sólo como la población delimitada por un espacio geográfico, 
sino por aspectos sociales, culturales y económicos compartidos que fundamentan procesos ldentitarios y 
articulan la Interacción y la organización. 
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La comunidad aporta el espacio educativo21 y contribuye .para su instalación con 
recursos materiales y/o mano de obra, tanto para el aula como para el mobiliario, 
además apoya la estancia en la comunidad del instructor comunitario, ofreciendo 
hospedaje y alimentación. 

Por su parte la Institución, además de capacitar a la figura docente (Instructor 
Comunitario), se compromete a proporcionar los materiales didácticos necesarios, los 
útiles escolares de los niños y los libros de texto, libros para el aula, parte del 
mobiliario escolar y otros materiales. 

Los compromisos de apoyo y participación de ~efrerÍd~n para el inicio de cada ciclo 
escolar. 

Una vez instalado el servicio, personal del Consejo visita al Instructor durante el ciclo 
escolar para brindar asesoria educativa o en relación con su labor comunitaria, para 
resolver problemas o para realizar actividades propuestas por la Institución, otras 
instancias de gobierno o de servicio. 

El Instructor se reúne con personal delegacional una vez al mes, en las llamadas 
reuniones de tutoria, en las cuales se dan orientaciones didácticas o de administración 
escolar a todos los docentes y se realiza la planeación general de actividades para el 
siguiente mes. 

En otro nivel de instrumentación, la estrategia general consta de las fases de: 

Promoción para la captación de aspirantes a instructor comunitario, que se refiere a 
las actividades de difusión, información y registro de los jóvenes que se interesen en 
participar como figuras docentes. 

La siguiente fase se refiere a los procesos de selección: entrevistas, cuestionarios o 
exámenes. 

Los aspirantes seleccionados participan en la fase de capacitación, donde se les dan 
los elementos necesarios para seguir la metodologla didáctica. 

Durante el ciclo escolar, se desarrollan las actividades previstas en lo que se conoce 
como la fase de servicio, entre ellas las reuniones de tutoría, distribución de 
materiales, registro de alumnos, evaluación, etc. El Consejo capacita y asesora 
permanentemente a los instructores. 

21 Sobre este punto, conviene tener una imagen acerca de estos •espacios educativos•. En general se trata 
de un espacio de terreno (en el ejido o prestado por alguna de las familias) donde se construye muchas 
veces de manera rudimentaria un cuarto o dos (según los grupos); también suelen usarse graneros 
desocupados o algún cuarto que alguna familia esté dispuesta a prestar. La construcción va de madera a 
ladrillo, mal iluminadas y ventiladas, dado que poner ventanas resulta costoso. Con problemas en las épocas 
de lluvia. En general sin adecuado servicio sanitario. Existen pocos casos en que se ocupan aulas de 
escuelas en buenas condiciones y que justamente fueron ·cerradas• por no tener suficientes alumnos 0 
construcción de ladrillo que son construidas con financiamiento especial de autoridades locales. 
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Cabe señalar que en la mayoría de los casos existe un grupo de preescolar y uno de 
primaria, e incluso, se integran en un sólo grupo escolar, cuando el número es 
verdaderamente reducido; sólo eventualmente se instalan más de dos grupos, sobre 
todo en localidades en que los servicios de SEP no alcanzan a cubrir a la población o 
donde la población es migrante y no se incorpora a los servicios escolares regulares22

• 

En los campamentos los grupos suelen ser más amplios y en general existen varios 
grupos, pero el ciclo escolar es más reducido. 

El docente, denominado Instructor Comunitario, es un joven (hombre o mujer) entre 
15 y 24 años de edad que ha concluido y certificado sus estudios de secundaria; 
puede poseer estudios de bachillerato o carrera técnica completos o inconclusos; o de 
licenciatura inconclusos o interrumpidos. El Instructor Comunitario presta un servicio 
social educativo por uno o dos ciclos escolares, recibe capacitación y asesoria inicial y 
a lo largo de su servicio. Durante el servicio se le otorga un apoyo económico y al 
finalizar recibirá este apoyo durante treinta meses para continuar sus estudios. 

Durante la promoción y la selección se trata de identificar a jóvenes que posean 
alguna motivación hacia la educación y el trabajo comunitario; disponibilidad para 
recibir capacitación y radicar fuera de su lugar de origen para permanecer en la 
comunidad durante el ciclo escolar23

• 

Aunque estas formas de operación son válidas para todo el pals, los procedimientos, 
modalidades y logistica, son especificas y se adaptan a las condiciones de cada 
delegación y se modifican de acuerdo a su experiencia. 

22 En algunas localidades, incluso de más de 3000 habitantes, en que existen escuelas de primaria general, 
la población jornalera no inscribe a los nlnos, pues éstos cada ano salen con sus padres a trabajar fuera de la 
localidad. el sistema los considera desertores y los da de baja, cuando los nlnos regresan, aun antes del 
término del ciclo escolar, ya no se pueden reincorporar a la escuela, y si acaso los aceptan no logran aprobar 
las evaluaciones, convirtiéndose en repitentes: los casos extremos son cuando la escuela ya no les pennlte 
la Inscripción a causa de que rebasan la edad del grado correspondiente. Se genera asl un cfrculo vicioso en 
que éstos niños no logran ni Incorporación al sistema escolarizado, ni avance en su aprendizaje, La 
frustración de nlnos y padres y la exclusión del propio sistema los condena a permanecer en los grupos de 
~oblación no atendida. 

3 El promedio de edad es de 17 anos, el 70% es de secundaria y en general provienen de familias de 
escasos recursos. Cabe resaltar que estos jóvenes realizan la labor más Importante en los programas del 
Consejo. Requieren una gran fortaleza y posibilidades de madurar rápidamente para alejarse de la familia, 
para convivir con personas en principio extranas, para asumir la responsabilidad de ensenar a otros. 
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2.1 Programas de Educación Preescolar_ 
;' -: 

En la educación preescolar se pretende favorecer el aprendizaje activO:y el desarrollo 
integral, en el curriculum se consideran aspectos flslcos, cognitivos, psicológicos'}' de. 
socialización. · · · 

Las actividades Implican la participación activa del niño, parten de experiencias de la 
vida cotidiana, se intenta favorecer la autonomia, la creatividad y la iniciativa; elevar la 
autoestima y el sentido de pertenencia cultural; y el acercamiento a la lectura, la 
escritura y las matemáticas. 

El único requisito para la inscripción formal es el acta de nacimiento. En general 
asisten niños de 4 a 5 años 11 meses, los grupos son de máximo 30 niños. Sólo en el 
caso de los Centros Infantiles se aceptan niños menores por las caracteristicas y 
propósitos del proyecto. 

Los niños pueden permanecer en el preescolar uno o dos ciclos escolares, hasta 
alcanzar la edad de seis años requerida para primaria. Al finalizar, para el egreso, se 
otorga un diploma con re~onocimiento de validez oficial. 

La jornada es de cuatro horas y el horario de clases se establece en acuerdo con la 
comunidad. 

En condiciones óptimas, el preescolar cuenta con una aula suficiente que se organiza 
en rincones de biblioteca, casita y construcción. Los espacios exteriores constan de 
sanitarios, área de juegos y huerto escolar. 

EDUCACION PREESCOLAR 
PROGRAMA DESCRIPCION DESARROLLO 
Preescolar Programa de cobertura nacional dirigido a Empezó con atención a niños de 5 años, 
Comunitario niños y niñas de 4 a 5 años 11 meses de en 1990 se decide incorporar a niños de 4 
Inició en 1980 edad de localidades mestizas menores de años, situación que generó un proceso de 

500 habitantes con una población escolar evaluación, investigación y elaboración de 
infantil menor de 30 niños que cuentan nuevos materiales. 
con servicio de educación primaria Se basa en el tema generador, trabajo en 
Pretende el desarrollo individual y la rincones, pláticas con familiares, 
socialización del niño. excursiones, experimentos, huerto, etc. 
Áreas de desarrollo: pensamiento, A cada preescolar se le otorga material 
lenguaje, movimiento, sentidos, relación escolar: papel, pinturas, pegamentos, etc. 
con los demás Materiales didácticos actuales: Gula del 
Áreas de aprendizaje: conocimiento social, Instructor, Fichas de Trabajo, Carpeta de 
de la naturaleza, matemáticas, lectura, actividades de apoyo, biblioteca 
escritura y expresión artística comunitaria, paquetes de juegos como 
Figura docente: Instructor Comunitario lotería, memoria, etc. 
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Centros Niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad de La principal caracteristica de este proyecto 
Infantiles localidades mestizas menores de 500 es que incorpora como figura docente a un 
Comunitarios habitantes con una población escolar miembro de la localidad que asume la 
Inició en 1990 infantil menor de 30 niños que cuentan responsabilidad de ser el agente 

con servicio de educación primaria educativo 
Además de pretender el desarrollo integral El agente es capacitado por CONAFE y 
(afectivo, físico, social e intelectual), debe contar con el apoyo de la comunidad 
incorpora como parte del proceso a través de un Comité. 
educativo, la participación directa de los El proyecto propone actividades para los 
padres, en dos sentidos básicos: el niños y para los padres de familia. 
nutricional y el favorecimiento de Además de los rincones, excursiones, 
estimulas para el desarrollo infantil visitas, etc. los padres y los niños 
Figura docente: Agente Educativo participan en el desayuno o comida 

colectiva 

Atención Niños y niñas de 4 y 5 años de edad de Parte de la experiencia del preescolar 
Educativa a los campamentos y albergues ubicados en Comunitario, pero se distingue en su 
Población las zonas de atracción de mano de obra calendario, horario y jornada educativa, 
Infantil agricola, o en comunidades de origen que que se adapta a las condiciones del lugar 
Agrícola cuentan con servicio de educación donde se instala el servicio 
Migran te primaria 
Inicia en 1989 Se basa en el programa del preescolar 

comunitario. 
Fiaura docente: Instructor Comunitario 

Atención Niños y niñas de 4 y 5 años de edad de La estrategia para el diseño curricular 
Educativa a localidades indígenas bilingües con una parte de la propuesta del Preescolar 
Población población escolar infantil menor de 30 Comunitario, pero recupera información 
Indígena niños que cuentan con servicio de sobre el uso de la lengua y grados de 
Inicia en 1994 educación primaria bilingüismo para considerarlo en el trabajo 

Figura docente: Agente Educativo cotidiano, privilegiando el uso de la lengua 
materna 
Una caracteristica particular es que el 
docente es bilingüe, situación que le 
permite entender el sentido de las formas 
de vida 
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2.2 Programas de Educación Primaria 

La primaria comunitaria se organiza en tres NIVELES que corresponden, aunque no 
linealmente, a los seis grados del esquema general de primaria nacional. El Nivel 1 
equivale a primero y segundo grados, el Nivel 11 a tercero y cuarto y el Nivel 111 a quinto 
y sexto. 

Los niños de seis años se inscriben al Nivel 1 y cursan, deseablemente, dos ciclos 
escolares; un niño de edad mayor puede ingresar a cualquiera de los niveles, según la 
condición que demuestre en la evaluación diagnóstica. 

Al fin de cada ciclo escolar se realiza una evaluación, que junto con las evaluaciones 
parciales, determina el resultado final de cada uno de los alumnos24

• Asl, un niño 
puede acreditar (si obtiene calificaciones aprobatorias y tiene la edad recomendable 
para el siguiente Nivel) o ser promovido a su segundo ciclo en el mismo Nivel. Puede 
certificar en el caso de haber cursado el tercer Nivel25

• 

Las opciones educativas desarrolladas en este nivel tienen reconocimiento de validez 
oficial. Tienen equivalencia curricular con el plan de estudios de primaria del sistema 
educativo nacional; sin embargo, el Consejo ha propuesto formas de organización de 
contenido, de trabajo en aula y metodologias didácticas distintas. 

Su caracterlstica esencial es el espacio educativo donde se trabaja con niños de 
diferentes edades y de diferente nivel de conocimientos. A estos programas tienen 
acceso niños de entre 6 y 14 años, que hayan cursado o no preescolar o tengan 
cualquier antecedente escolar. 

La jornada escolar es de 5 horas y al igual que en preescolar el horario puede 
ajustarse a las condiciones de la comunidad, aunque en general la jornada matutina 
tiende a iniciar a las ocho o nueve de la mañana y si es vespertina hacia las tres o 
cuatro de la tarde. Aunque ésta es poco usual, pues la mayorla de las comunidades 
no cuenta con luz artificial. 

Así mismo, se trabaja con el calendario establecido por la SEP (excepto con la 
población migrante que se atiende según la temporada) y se trabaja simultáneamente 
con los materiales de CONAFE y con los libros de texto, tanto los nacionales como los 
particulares de la entidad. 

El alumno es concebido como un sujeto activo, que construye progresivamente el 
conocimiento; participa en actividades multinivel donde interactúan niños de las 
diferentes edades aprendiendo unos de otros. 

Los programas son: Cursos Comunitarios, Atención Educativa a Población lndlgena y 
Atención Educativa a Población Infantil Agrlcola Migrante. 

"La escala de calificación numérica va de 5 como mlnima a 10 como m~xima. 
2

• Nivel 1 deseablemente asisten ninos de 6 a 7 anos seis meses; Nivel 11 de 8 a 9 anos seis meses y Nivel 111 
de 1 O a 11 anos seis meses. 
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PROGRAMA 
Cursos 
Comunitarios 
Inició en 1973 

Atención a 
Población 
lndlgena 
Inició en 1994 

Atención 
Educativa a 
Población 
Infantil Agrlcola 
Migrante 
Inicia en 1989 

EDUCACION PRIMARIA 
DESCRIPCION 
Programa de cobertura nacional, dirigido a 
niños y niñas de 6 a 14 años de edad, que 
habitan en comunidades mestizas, con baja 
densidad de población escolar (menor de 30 
niños) 
Grupos heterogéneos con niños de 
diferentes edades y diferentes niveles de 
conocimiento. 
Organización multinivel (1, 11 y 111) en la que 
los niños se desarrollan a su propio ritmo de 
aprendizaje. 
Algunas de sus bases son: 
- carácter ciclico del aprendizaje 
- construcción social del conocimiento 
- selección de contenidos por su relevancia 

Se dirige a la población infantil indlgena de 
6 a 14 años de edad, en localidades 
aisladas y de baja población en el grupo de 
edad. 
Parte de los mismos principios pedagógicos 
del modelo de cursos comunitarios, pero 
incorpora la consideración fundamental del 
aspecto lingüistico y cultural de las etnias. 
Además de los libros básicos del CONAFE 
se utilizan materiales especificos y se 
desarrollan las estrategias denominadas 
taller de lengua y cultura y taller de 
desarrollo linaüistico. 
Se dirige a población infantil de 6 a 14 años 
tanto en los campamentos y albergues de 
las zonas de atracción de trabajo agricola 
temporal, como en las comunidades de 
origen de esta población. 
El curriculum es flexible en lo académico, lo 
organizativo, lo administrativo y evaluativo. 
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DESARROLLO 
Empezó con 100 cursos experimentales, y 
para 1978 ya tenla cobertura nacional. En 
un principio sólo se impartia el contenido 
equivalente a primero y segundo grados, en 
el supuesto de que las comunidades 
dispersas poco a poco se desplazarian e 
integrarian a localidades más grandes, sin 
embargo, para 1975, se incorporó a la 
curricula el 3o. y 4o. grados y en 1980, se 
ofreció la primaria completa y la certificación 
de estudios. 
Entre 1989 y 1991, a partir de la 
modificación del plan de estudios de la 
primaria nacional, se desarrolla un proceso 
de investigación que fundamenta la 
reestructura general del curriculum y sus 
materiales. 
Actualmente se cuenta con el Manual del 
Instructor de los niveles uno, dos y tres, 
además de los cuadernos de trabajo de los 
alumnos del Nivel 111 para las áreas de 
español, matemáticas, ciencias naturales y 
sociales 
Empieza a funcionar en los ocho estados 
que reportan mayor población indigena y 
mayor rezago educativo en 1994: Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

Los niños, hijos de familias jornaleras 
migrantes o trabajadores jornaleros, 
generalmente no están incorporados al 
sistema escolar, ya que por sus ausencias 
durante las épocas de trabajo, son dados de 
baja o no se les permite presentar 
evaluaciones, o a veces aún presentándolas 
están en franca desventaja por no seguir un 
ritmo regular en sus estudios. 
Consolidación de la propuesta de 1997-98 



3. El proyecto de creación de un Sistema de Indicadores 

3.1 Ubicación del problema y términos de referencia del proyecto 

A lo largo de la historia del Consejo Nacional de Fomento Educativo se han realizado 
múltiples esfuerzos para recuperar. sistematizar y procesar información relevante que 
cotidianamente se genera en los espacios institucionales y en el contexto en el que se 
desarrollan sus programas educativos; información que va desde el nivel censal hasta 
el nivel de datos específicos de algunos centros de trabajo o actores de la Educación 
Comunitaria. Sin embargo, en diferentes momentos estos datos se organizaron de 
maneras poco homogéneas en relación con las variables recogidas o los valores 
dados a cada una de ellas, por ejemplo: para los alumnos se podía o no recuperar 
datos personales y socioeconómicos, consignar o no si tenía experiencia escolar 
previa y de qué tipo, o si su situación al final del ciclo era aprobado o promovido 
asumiendo ambos conceptos la misma definición; las fechas de corte de los datos 
podían variar. por mencionar algunos casos. También es importante considerar que 
las condiciones y las formas de recuperación (diferentes figuras se han encargado de 
estas tareas). presentación de la información (niveles de agregación de la información 
o temporalidad: mensual. trimestral, anual, etc.), y las formas de su resguardo fueron 
muy diversas. 

Los ámbitos para el manejo de la información los podemos identificar en internos y 
externos. Los primeros tienen que ver con la manera de operación y la estadística 
institucional. En el otro ámbito se encuentra la información que tiene que dar 
respuesta a las demandas del sistema de estadística de la SEP u otras instancias de 
gobierno, o educativas, en donde no se ha resuelto la problemática sobre la falta de 
correspondencia o equivalencia de criterios y parámetros que dejan de lado las 
características técnico-pedagógicas y operativas de los programas del Consejo. 

Una consecuencia importante de lo anterior es la dificultad que se enfrenta para medir 
y valorar la eficiencia del trabajo institucional y dar cuenta de los logros educativos 
vistos tanto desde la interrelación de los programas del Consejo como desde la 
perspectiva de su comparación con el resto del sistema educativo nacional. 

Esto exige preguntarse y responder por cuáles son los puntos esenciales, 
característicos o diferenciales de los programas educativos que tienen que tomarse en 
cuenta en los indicadores o cuáles de esos puntos impactan de manera determinante 
en el tipo de resultados que arroja un indicador. 

Para la atención de esta situación se propone el desarrollo de un sistema de 
indicadores propio y pertinente para la Educación Comunitaria 

El proyecto denominado CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DEL 
CONAFE, está dirigido a atender la necesidad de contar con criterios y herramientas 
de análisis y valoración de las actividades de educación básica del CONAFE, 
identificadas nacionalmente como Educación Comunitaria. 
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El proyecto se propone en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Educativo 
1995-2000, cc:imo parte de las acciones para alcanzar los objetivos de elevar la 
calidad de los servicios educativos en todos sus niveles y modalidades. 

Los indicadores deben permitir realizar una valoración pertinente, conforme a las 
caracterlsticas en que operan los programas y proyectos educativos de la institución. 
Estos criterios implican tanto la forma en que se realiza el análisis como a la 
información en que se sustentan; la necesidad de adaptación para las particularidades 
de cada propuesta educativa que requieren tratamientos distintos (diferenciados}. 
Deben permitir conocer la situación (diagnóstico); poder realizar análisis puntuales de 
aspectos de particular interés detectados ya anteriormente o a partir de resultados 
actuales y derivar acciones. 

Valorar justamente las actividades implica contemplar o tomar en cuenta las 
condiciones en que se trabaja. Condiciones de operación de los procesos que entran 
en juego a lo largo del ciclo escolar, que explican los resultados al final del mismo. 

La necesidad de replantear los indicadores hasta ahora utilizados en el marco de las 
estadísticas reportadas por la Secretaria de Educación Pública (SEP}, obedece 
fundamentalmente a que· al aplicar indistintamente las estadísticas generales de 
educación comúnmente elaboradas, resultan inapropiadas para las 
características pedagógicas, de operación y de administración de los servicios 
de la Educación Comunitaria. A partir de los informes del sector no es posible 
observar con claridad el desempeño de la institución, ni ponderar su valor en relación 
con los estratos de población que atiende. 

Así, los objetivos generales del proyecto fueron: 

- Seleccionar, analizar, e innovar indicadores cuantitativos y cualitativos 
que permitan realizar una comprensión más profunda sobre la situación de 
la Educación Comunitaria que ha brindado, y brinda, el Consejo, en 
términos de calidad y equidad educativa, que contribuyan a la toma de 
decisiones de las autoridades competentes. 

- Diseñar e implementar una propuesta metodológica para el análisis de 
indicadores de la Educación Comunitaria, que permita realizar una 
evaluación pertinente a las características de los programas educativos del 
CONAFE, para el ciclo escolar 1998-99, y realimentar a las distintas áreas 
responsables de la toma de decisiones26

• 

Con el fin de ponerlos en operación, propuse los siguientes objetivos particulares: 

26 Tomados del documento Ténninos de Referencia para el Proyecto: Creación de un sistema de Indicadores 
del CONAFE. Documento interno pag 2. En el Consejo suele hacerse la Invitación o convocatoria a 
consultores externos por vla de los ténninos de Referencia en los que de manera sintética se expone el 
porqué o para qué de un proyecto especifico y se dan las bases de productos esperados, tiempos de entrega 
y algunas otras condiciones (administrativas o académicas) en que se debe desarrollar el proyecto. El 
consultor presenta una propuesta técnica (un acercamiento a la manera en que se propone abordar el 
asunto) y económica {honorarios y otros costos). La Institución analiza las diversas propuestas y una vez que 
ha elegido al responsable se establece el plan de trabajo. 
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- Seleccionar, ariéllizar e iÍlnovar illdicadores educatiyos cuantitativos 
y cualitativos /para la Educación Comunitaria, en términos de la 
calidad y la equidad. 

- Diseñar e Implementar una propuesta metodológica p13ra el análisis 
de indicadores de la Educación Comunitaria, que permita realizar una 
evaluación - pertinente a las características de los programas 
educativos del CONAFE. 

- Estructurar un sistema de indicadores que recupere la información 
que se genera cotidianamente en los espacios institucionales para su 
aprovechamiento en los procesos de evaluación. 

- Elaborar la base documental que dé cuenta de los conceptos y 
procedimientos del sistema de indicadores para su manejo en los 
distintos análisis e informes en que puedan ser utilizados. 

Los productos esperados que me solicitaron fueron: 

1. La propuesta de indicadores aplicables según diferentes momentosde análisis a lo 
largo del ciclo escolar (trimestral, semestral y anual) · 
2. La propuesta para el análisis y 
3. Un ejercicio de análisis del ciclo escolar (del inmediato anterior si ya se contaba con 
datos) 

Evidentemente la parte más importante del desarrollo era poder trasladar los 
estadísticos a una construcción y lectura propia y congruente, pertinente a las 
características de los programas educativos del Consejo. 

3.2 Plan de trabajo y desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, se decidió proponer un proceso sencillo en su lógica 
pero que cumpliera las exigencias de una metodologla de diseño. El plan constó de 
cuatro lfneas de trabajo: 

::.> marcos de referencia: técnico e institucional 

::.> aplicación de la metodología de diseño de indicadores 

::.> propuesta de indicadores 

::.> ejercicios de aplicación 

En la realización y desarrollo del sistema se contemplaron las etapas siguientes: 
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1. Establecimiento de una metodología de diseño (aplicable para la revisión de 
indicadores ya existentes) 

2. Realización de un ejercicio de aplicación a una muestra de delegaciones, cuyo 
propósito fue observar la aplicación de fórmulas para validarlas y para precisar la 
información susceptible de ser utilizada en el momento actual. 

3. Aplicación en un ejercicio a nivel nacional de los indicadores susceptibles de ser 
procesados. 

En cada momento hubo de realizarse una serie de discusiones con el personal del 
Consejo para lograr adaptar cada indicador de forma que se articulara 
coherentemente considerando las particularidades de los diferentes programas de la 
institución. 

Este proyecto se fundamentó en dos ámbitos o marcos referenciales: por un lado, el 
propiamente teórico conceptual sobre el diseño de indicadores y sus técnicas de 
construcción; por otro lado, el marco institucional, básicamente las condiciones de 
operación y administración escolar; además de la experiencia y conocimiento de los 
miembros de la institución. 

Con base en las cuatro lineas de trabajo y las etapas en que se conjugaron se ha 
generado la documentación del sistema; destacando la necesaria y constante revisión 
de los procesos de acopio, procesamiento, almacenamiento y difusión de los datos de 
la institución. 

A continuación, en la siguiente página, anexo el plan general de trabajo. 
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PLAN GENERAL DE TRABAJO 

1 Diseño, desarrollo e integración de 
indicadores 

• Revisión de la información 
documental sobre indicadores y 
estadlsticas del Consejo 

• Organización de la información 
- Cómo se recupera la información 

(instrumentos) 
- Cómo se guarda (sistemas) 
- Cómo se puede manejar 
• Reunión de discusión e integración 

para la siguiente etapa 

• Revisión y análisis de-las fuentes, 
tipos, formas de almacenamiento y 
procesamiento de información. 

• Elaboración de los ciclos calendario 
de datos e información 

Documentos 
datos, 
índices, 

sobre: 
escalas, 

indicadores 
diferentes de las 

áreas o programas 
del Consejo. 

Instrumentos de 
recolección, formatos 
y catálogo de datos 
del Subsistema 
Nacional de Control 
Escolar 
(SUNACOES) 
Estadistica Básica 
Documentos de la 
SEP, etc. 

Propuesta 
indicadores 

de 

Establecimiento de 
formas de 
participación para la 
siguiente etapa 
(minuta de acuerdos) 

• Conceptualización de indicadores Documentación 
potenciales de acuerdo con los sobre diseño 

Catálogo(s), Glosario 
de (s) y Formularios 

programas educativos indicadores 

• Delimitación de los indicadores más Caracteristicas de los 
importantes, sus diferentes programas 
variables y posibles combinaciones susceptibles de ser 

consideradas como 
• Elaboración y fundamentación de objeto de evaluación 

los indicadores, incluyendo las 
formas de cálculo 

• Reunión de trabajo para revisión 
con usuarios potenciales 

Propuesta de mecanismos 
alternativos para la obtención de 
datos 

Sintesis de la Informe de reunión 
documentación 
anterior, formulario 
de la DGPPP y 
ejercicios elaborados 
en el Consejo 
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• Establecimiento de las dimensiones 
para la medición de los indicadores 

indicadores de cobertura 
indicadores de calidad 
indicadores de eficiencia 

• Definición de los alcances y 
limitaciones de los indicadores 

• Definir el enfoque sistémico de los 
indicadores 

• Análisis de factibilidad de la 
construcción de los indicadores 

• Viabilidad para su aplicación y 
manejo por parte de los usuarios 

• Ratificación o rectificación de la 
propuesta o de la(s) etapa(s). 

• Revisión de la versión definitiva de 
indicadores. 

11 Aplicación de indicadores en un 
informe trimestral 

• Recopilación de la información del Información 
trimestre elegido necesaria, 

• Aplicación de indicadores según el 
trimestre 

• Revisión de resultados 

• Adecuación y ratificación o 
rectificación de la propuesta 

• Verificación de la factibilidad polftica 
económica y organizacional 

• Reunión de trabajo y exposición de 
resultados 

• 111 Aplicación de indicadores para el 
análisis anual del ciclo escolar 
1998-1999 

• Recopilación de la información 
• Aplicación 
• Revisión de resultados 
• Adecuación y ratificación o 

rectificación de la propuesta 
• Informe de resultados 

de datos 
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archivos 

Parámetros 
estándares 
medición de 
indicadores 

y 
de 
los 

Documento de 
componentes y 
relaciones del 
sistema 

Informe de análisis 
trimestral 
(ejercicio) 

Documento analltico 
del ciclo escolar 

Matriz, 
técnicas 

fichas 



Capitulo 11 

11 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EDUCACIÓN 
COMUNITARIA 

1. Consideraciones conceptuales y metodologla para el diseño de indicadores 

En el contexto actual, tanto en el país como a nivel mundial, existe una real 
preocupación por modernizar los sistemas educativos en su organización, forma de 
trabajo y contenido instruccional o de enseñanza, en función de nuevos propósitos 
educativos que están más relacionados con el logro de habilidades y competencias 
que permitan a cualquier sujeto, miembro de la sociedad, adaptarse y modificarla, y 
actuar en ella en ejercicio de su libertad y en consonancia con el compromiso de la 
vida en comunidad. 

En este marco, en la búsqueda de alternativas que permitan alcanzar esta nueva 
visión de la educación, se ha trabajado recientemente en la linea o dimensión de la 
evaluación y en la del impulso hacia la calidad de la educación. En realidad ambas 
rutas, evaluación y calidad, son una misma, la primera como herramienta de 
diagnóstico para ubicar logros y deficiencias ... la segunda como parámetro hacia el 
cual encaminar esfuerzos. Así pueden entenderse como un continuo. Se podría decir: 
el fin y el principio. 

En cualquier caso, las instituciones encargadas de la educación requieren de 
referentes concretos para medir y valorar su funcionamiento y para establecer 
estándares de trabajo. Es justamente en estos puntos donde se ubica la necesidad de 
los indicadores. El papel que cumplen estas estadisticas indicativas es, primero, 
proporcionar la imagen de la situación; segundo precisar los aspectos críticos, por 
deficiencias o sesgos no deseados en la atención educativa; tercero y en síntesis de 
los dos anteriores, dar pautas para la acción remedia!, preventiva o de superación. 

Bien entendidos, los indicadores son instrumentos de trabajo valiosos para el logro de 
los objetivos de las instituciones educativas. El problema es la generación de 
indicadores adecuados y pertinentes tanto al aspecto que se pretende medir como a 
las posibilidades de comparación y comunicación de la información. 

Distintos espacios académicos dan cuenta de esta dificultad en lo que hace a las 
estadísticas educativas. En foros, congresos y seminarios sobre educación se aborda 
eí tema de la evaluación, no sólo del aprendizaje sino de las instituciones o sistemas 
educacionales. El tema de indicadores como tal también se incorpora a las agendas, y 
la necesidad de elementos de análisis de carácter más cualitativo también forma parte 
de estas discusiones27

• 

27 La traducción de cualidades o logros a referentes mensurables y a su representación numérica aún genera 
reacciones virulentas en algunos sectores que en cambio no ofrecen altematlvas para otro tipo de 
valoraciones fundamentadas. 
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Los siguientes apartados pretenden hacer una recuperación de planteamientos, que 
son base del ejercicio de diseño de indicadores para la Educación Comunitaria. Por 
supuesto aqul no se agota la discusión sobre estos temas ni tampoco pretenden ser 
asuntos resueltos o inamovibles. Son más bien un punto de partida, un referente que 
evite caer en el circulo vicioso de la critica permanente asumiendo definiciones 
básicas. 

1.1 La calidad de la educación 

La calidad se ha convertido en algo deseado por todos; se pretende que las cosas 
sean de calidad y se hagan con calidad; no hay controversia acerca de pedir calidad o 
vivir con calidad. Sin embargo, muchas veces cada quien está pensando en diferentes 
manifestaciones de lo que se quiere como calidad de algo, y cuando se pregunta por 
el concepto o definición de la calidad se expresan aspectos distintos alrededor del 
objeto a que se hace referencia. Asi, la calidad puede ser una meta u objetivo 
deseado, una cualidad que se agrega al objeto {o un conjunto de cualidades), una 
manera de hacer las cosas, o todo lo anterior simultáneamente. En este sentido, el 
concepto calidad se manipula o adapta a situaciones concretas. 

En educación establecer lo que se ha de entender por calidad es mucho más difícil, 
pues se trata de un proceso en que, además de elementos materiales, la principal 
participación está dada por y con sujetos; personas heterogéneas en características 
demográficas, sociales, económicas, culturales y, en general, contextuales. 

Regularmente, en el ámbito pedagógico, se ha utilizado el término de calidad a partir 
de o en relación con categorías como: pertinencia, eficiencia, eficacia, equidad, 
relevancia ... Parece posible aceptar la idea de que para hablar de calidad del sistema 
educativo, observando el servicio, se pueden sumar estas categorias como aspectos 
que vistos sistémicamente brindan un panorama suficiente sobre contenidos, 
métodos, práctica educativa y resultados. Sin embargo, esas categorías generales no 
se miden o calculan de manera directa, es necesario operacionalizarlas a través de 
indicadores especificas. 

Parece congruente, entonces, traducir la evaluación o medición de la calidad a partir 
de indicadores para medir el logro de resultados o avance en términos de eficiencia 
{por ejemplo del sistema), pertinencia {de Jos métodos), relevancia {de los contenidos) 
y equidad {del servicio), sin embargo, lo que parece fundamental o determinante de la 
calidad del servicio educativo es el logro en cuanto a las competencias, habilidades y 
conocimientos. 

De hecho, en diferentes estudios, la calidad se observa en función de resultados en Ja 
aprobación y rendimiento académico {logro del aprendizaje de conocimientos, 
desarrollo de competencias y habilidades, formación de valores y actitudes para la 
vida). Este enfoque no se contrapone {más bien se complementa) con Ja idea de 
observar Ja calidad en función de la satisfacción de Jos usuarios o beneficiarios de Ja 
educación, siendo el principal beneficiario el alumno y en términos más amplios o 
globales la sociedad. 
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Se reconoce que tales evaluaciones deben proporcionar información que permita 
encontrar Jos factores de la oferta educativa que influyen en dichos resultados, por 
ejemplo valorar el nivel de los insumos materiales y la eficiencia con que se realizan 
tanto la organización del servicio como las labores docentes. 

Con base en los puntos anteriores se propone que el servicio educativo pueda ser 
evaluado como un proceso en sus fases de insumo, funcionamiento (proceso 
educativo o proceso enseñanza-aprendizaje) y resultados. El servicio educativo visto 
como proceso, permite indicar que los distintos elementos materiales y humanos, 
intervienen de manera dinámica. 

Son variables que se refieren a insumos: infraestructura de las escuelas 
(aulas); dotación de material didáctico; características del docente; planes y 
programas 

Son variables que se refieren a proceso o funcionamlentos28
: ambiente, tiempo 

de enseñanza, relaciones con la comunidad, desempeño docente (planeación 
de clase, realización, etc.); participación de los alumnos; 

Son variables que se refieren a resultados: inscripción, retención, deserción, 
aprobación, reprobación, nivel de aprendizaje. 

1.2 La equidad en la educación 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. La manera o forma de distribución 
del servicio educativo delinea el sentido de equidad del sistema. Nos referimos 
concretamente a la oferta educativa y a las condiciones (infraestructura, docentes, 
etc.) en que se ofrece. 

No se puede considerar a la educación como un bien material que se distribuye, 
susceptible de ser repartido como un pastel. El punto es qué criterios se pueden 
seguir para su distribución en relación con los sujetos beneficiarios de la educación. 

En el concepto de equidad se "cruzan" los temas de democracia, igualdad y justicia, 
considerando a la democracia como la participación de todos en un sentido de 
igualdad o como derecho a participar de la educación (como elección)29 y a la justicia 
como el lugar de cada individuo respecto de los demás y de los acuerdos sociales en 
los que se basa su convivencia. 

Si la educación o el servicio logran la equidad, entonces los alumnos, principales 
beneficiarios de los programas educativos, logran (en igual magnitud) el aprendizaje 
de las habilidades, competencias y conocimientos en el nivel más cercano al deseado 

28 Este aspecto debe preferentemente ser valorado por via de la investigación cualitativa ex-profeso. 
29 En cualquier medio, en este más que en ninguno otro, será oportuno recordar el concepto constitucional de 
democracia "'no sólo como una estructura jurídica y un régimen polltico sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" definido precisamente en el articulo 
constitucional que consagra el derecho de todo Individuo a recibir educación. 
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o en el nivel que los "pone" en igualdad de condiciones con respecto a otros, y en 
condiciones de poder desarrollarse plenamente (desarrollar sus potencialidades); 
dicho de otra manera: si hay equidad, el sistema educativo permite a todos los 
individuos el logro de mínimos fundamentales de conocimientos y habilidades para la 
participación en la sociedad, y para procurarse el acceso o disfrute al menos de 
aquellos "bienes" que pueden considerarse como derechos inalienables de cada 
individuo. 

Para la verificación social de los logros de equidad, convendrá tener presente que es 
posible no sólo tener indicadores "directos" sino también los que se pueden generar 
con el cruce de datos (o variables). 

En el uso e interpretación de los indicadores es necesario considerar que en fa 
construcción de tales indicadores subyacen concepciones (o preconcepciones) acerca 
de lo que se entiende por educación, sociedad y hombre; en este sentido para las 
instituciones es importante explicitar y matizar la aplicación de las estadísticas. 

Varios de los indicadores comúnmente utilizados pueden aplicarse como indicadores 
de equidad si son referidos o enfocados a grupos de población clasificados por 
características que justarpente los presenten como diferentes. Medidas las diferencias 
o comparados entre ellos permiten observar, por ejemplo, inequidades o preferencias, 
sesgos, inatención, entre otros aspectos. 

En la aplicación de estos indicadores es necesario superar dos cuestiones: el criterio 
simple de la media (que oculta la diversidad) y el supuesto del criterio de igualdad 
lineal que no considera las diferencias. Eí cuidado en este manejo permite superar el 
principio que supone que lo igual para todos es lo equitativo, es decir, que a todos -
grupos, alumnos, docentes- les debe corresponder una parte igual de recursos, o 
exigir resultados iguales. 

1.3 Elementos para el diseño de indicadores 

En principio puede aceptarse que los indicadores son parámetros de medición que 
reflejan el comportamiento de un fenómeno o situación, representan medidas sobre 
aspectos no directamente mensurables que se refieren a la conjunción de variables 
seleccionadas o datos con los cuales construir estadísticas comparables30

• 

Existen diversas propuestas sobre el tema del diseño de indicadores, con mayor o 
menor desglose de las actividades que se deben realizar y con mayor o menor énfasis 
en los diferentes aspectos que es necesario cubrir. 

De diferentes posturas teórico metodológicas para el diseño de sistemas de 
indicadores, se han identificado las siguientes etapas comunes: 

30 Otras maneras de definir INDICADOR son: a) combinación de variables relacionadas que proporcionan 
una visión general del estado de algún aspecto del sistema que se describe; b) estadlstica individual (simple) 
o compuesta que se relaciona con un constructo básico ... (que) proveen elementos (fundamentados) para 
hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias y predecir cambios. 
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1.- Revisión o consideración general de las bases pedagógicas, en sentido amplio, de 
los programas educativos de la institución. Se refiere a la base de filosofía educativa, 
propuesta curricular, organización educativa, por ejemplo. 

11.- Conceptualización de indicadores potenciales. Los indicadores potencialmente 
importantes pueden referirse a insumos (recursos humanos o financieros asignados al 
sistema educativo), procesos (conjunto de dinámicas relativas al ambiente de 
aprendizaje en las aulas) y resultados o productos (las consecuencias de la 
experiencia escolar en alumnos de antecedentes diversos). 

111.- Refinamiento del listado de indicadores potenciales o puntos de interés. Para la 
depuración del listado de constructos en función de los objetivos o propósitos, a los 
que se va a orientar el sistema de indicadores, se debe consultar a los usuarios 
potenciales, quienes definirán las categorlas más pertinentes para sus actividades 
(monitoreo, planeación, programación, discusión de metas, evaluación) y en el nivel y 
categorias de desagregación requerido. 

De igual forma, se debe tomar en consideración la cantidad y calidad de información 
disponible y los costos que implica reportar sistemáticamente indicadores que 
requieren Información de alta calidad y precisión. Con toda esta información se define 
un mapa conceptual que liste los indicadores y sus nexos. 

IV.- Diseño de estrategias recurrentes, permanentes o alternativas de obtención y 
recuperación de datos. Una vez que el mapa conceptual de indicadores está 
construido, se exploran las bases de datos existentes y las modalidades disponibles 
para obtener la información que necesita el sistema de indicadores. Algunos 
indicadores requerirán de censos de la población escolar o docente o directiva de la 
institución, mientras que otros necesitarán de investigaciones muestrales. 

V.- Evaluación. Las alternativas tanto de los indicadores como de las bases de datos 
por ellos requeridos se deben someter a una valoración, con base en criterios de 
factibilidad polltica, económica y organizacional. En cualquier caso, los indicadores 
deben poseer dos atributos o propiedades fundamentales: 

- Validez interna: precisión del cálculo de los indicadores cuantitativos y/o 
precisión conceptual de los indicadores cualitativos. 

- Validez externa: capacidad del indicador para representar correctamente el 
fenómeno. 

VI.- Integración del sistema. La colección y selección de indicadores según su 
facilidad de construcción, representatividad, pertinencia e interrelación es lo que 
constituye el diseño del sistema. A partir de la conceptualización de indicadores 
potenciales de acuerdo con los programas educativos han de delimitarse los 
indicadores más importantes, sus diferentes variables y posibles combinaciones 

El Sistema de Indicadores, en su conjunto, ha de mostrar: 
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Consistencia: coherencia de los indicadores entre si, evitando 
contradicciones entre las categorías de información reportadas (los sistemas 
deben tener cierto grado de redundancia, en cuanto que varios indicadores 
midan el mismo fenómeno con el fin de determinar la consistencia de la 
información). 

- Comprensión: capacidad del sistema para considerar los factores criticas 
que permitan describir o explicar la condición del sistema (factores criticas se 
refiere a los limites mínimos exigidos). 

Es importante señalar que estas etapas descritas no corresponden a un criterio rlgido 
de aplicación o de secuenciación; el tratamiento que éstas pueden tener es flexible de 
acuerdo con las necesidades reales y las condiciones de trabajo en un proceso 
dialógico. 

Los puntos enunciados más arriba corresponden a las fases más generales del 
diseño, o en su caso a la redefinición de indicadores y del sistema. Las actividades 
señaladas, aunque fundamentales, no agotan el conjunto de tareas que requiere el 
desarrollo de un slstemá. A continuación se mencionan otros aspectos del proceso 
que sin duda resultan más absorbentes en tiempo y en esfuerzo y casi siempre más 
determinantes de las características finales del sistema o de su potencial 
funcionamiento. 

La recopilación de información y documentación que apoye el diseño, para lo que 
se tendrá que dar respuesta a por ejemplo las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de información se requiere? 
¿Cuánta de la información requerida está disponible? 
¿En dónde y cómo se obtiene la información requerida? 
¿Cómo se interpreta y valora la información? 
La depuración y organización de la información 
La elaboración de los ciclos y flujos de los datos e información institucional 
El Diseño, elaboración y fundamentación de los procedimientos de cálculo 
El Establecimiento de las dimensiones para la medición de los indicadores 

La real aplicación de los procedimientos previstos en los cálculos puede fracasar si no 
se cuenta con datos consistentes. 

Los indicadores carecen de valor si no se ha construido paralelamente la base de 
información necesaria o no se ha asegurado que se pueda obtener de. la manera_ 
correcta para los indicadores deseados. 

Las posibilidades de uso del conjunto de estadlsticas son reales en la medida en que 
se cuenta con la estructura para la recuperación y procesamiento de datos. La 
recuperación debe garantizar un acopio: 

a) homogéneo, en cuanto a que en los diferentes lugares de levantamiento de 
datos se acumule el mismo tipo de información: las variables y los valores 
para cada variable deben ser únicos para todas las;áreas de la organización 
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b) confiable, en cuanto a la calidad y veracidad de cada dato recogido . 
c) oportuno, en cuanto a los tiempos de recuperación "y entrega y 
d) periódico, es decir, regular en cuanto a los momentos en que se recuperan 

datos y por lapsos de tiempo más o menos prolongados (por varios años, por 
ejemplo) 

Un sistema diseñado a partir de estos lineamientos resultará útil, sin duda 

• para el monitoreo o seguimiento de la acción institucional: permite observar a lo 
largo del tiempo los avances y su cercanía al cumplimiento de metas, 

• para la evaluación: tanto del presente en relación con metas y puntos críticos 
como respecto de tendencias históricas o escenarios futuros, 

• para el diseño de polfticas: al presentar el estado de las cosas permite visualizar 
los puntos específicos que deben ser atendidos. 
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2. Descripción del sistema de Indicadores 

La propuesta de un SISTEMA DE INDICADORES DEL CONAFE PARA LA 
EDUCACIÓN COMUNITARIA tiene como propósitos contribuir a la consolidación del 
sistema de información del Consejo, generando o identificando los indicadores 
educativos que permitan reflejar los avances de la institución y realizar estudios y 
análisis puntuales sobre los diferentes programas y sus modalidades; y por otro lado 
informar hacia el exterior con mayor precisión aquellos indicadores que alimentan al 
sector educativo en su conjunto. 

Considerando esta propuesta como un primer momento o punto de arranque en la 
evolución del Sistema de Indicadores del CONAFE, y reconociendo la complejidad de 
la institución donde las distintas áreas contribuyen con información, según sus 
ámbitos de trabajo, los aspectos que comprende de manera particular se relacionan 
directamente con la Educación Comunitaria. Asumiendo que no es posible desligar su 
actividad y resultados del resto de las funciones de la institución, se concibe como 
insumo de información los indicadores y estadisticas generadas en otras áreas 

2.1 Definiciones 

Entendemos como SISTEMA un conjunto estructurado de elementos mutuamente 
interdependientes entre si y tal que puede ser considerado como un todo 
independiente, sin perjuicio de que pueda ser considerado a su vez como elemento de 
un metasistema o sistema mayor e incluyente.31 

Como INDICADORES, las variables o combinaciones de variables, estadlsticamente 
comparables, que permiten obtener visiones generales o de aspectos particulares de 
un sistema dado. 

El SISTEMA DE INDICADORES DEL CONAFE PARA LA EDUCACIÓN 
COMUNITARIA es: un conjunto estructurado de indicadores, integrado dentro de las 
categorias de calidad y equidad por variables directa o indirectamente observables, 
mensurables y comparables, que permitan en cualquier momento lograr visiones 
fundadas acerca de la situación del sistema de Educación Comunitaria a 
responsabilidad del CONAFE. 

La propuesta se presenta mediante: 

1. Una tabla general "ESTRUCTURA" que permite la visión sinóptica del sistema 
2. Una "MATRIZ DE INDICADORES" que describe sus principales caracteristicas 
3. Una nota sobre PROCEDIMIENTOS 
4. Una nota sobre INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, que identifica algunos 

factores de atención 

31 Entendiendo por sistema el conjunto interrelacionado de elementos .•.• sistema en su fonna más simple es 
un conjunto de componentes en Interacción. Posee, por tanto, unidades: objetos, elementos, partes: y sobre 
todo relaciones entre ellas en función del comportamiento del todo. 
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Para la lectura - e implantación de esta propuesta habrá ciue tomar en cuenta las 
siguientes observaciones. 

1. Un sistema de indicadores no es una colección de estadlsticas. La caracterlstica 
principal, en tanto sistema, es la interrelación de los indicadores que lo conforman. 
Otra de las caracterlsticas importantes es que logre abarcar todo el sistema de 
Educación Comunitaria (o las partes más importantes), esto es, que ofrezca 
información, a partir de estadlsticas relevantes, de los aspectos más importantes 
de la labor educativa de la institución. 

2. La utilidad del sistema está dada si se logra que los indicadores, además de 
describir la situación, ayuden o colaboren en el entendimiento del estado de la 
situación, brinden bases sobre las posibles causas o identifiquen factores 
relevantes de atención. Finalmente, que permitan obtener linea para las acciones 
correctivas. 

3. Un sistema de indicadores debe basarse en un análisis de viabilidad en relación 
con la obtención de datos, y de factibilidad del cálculo, sobre todo si se considera 
que los grandes volúmenes de información requieren el manejo de instrumentos 
informáticos. 

4. Dentro de un sistema de indicadores es necesario establecer los mecanismos para 
que los datos requeridos tengan cualidades de perdurabilidad, o sea estabilidad 
temporal y periodicidad regular. Una de las utilidades o posibilidades de uso del 
sistema es su cualidad como mecanismo de monitoreo de la institución apoyando 
el seguimiento, a partir de la observación a diferentes plazos de los indicadores, 
que, al cabo del tiempo, ofrecen tendencias y posibilidades de prospectiva. 

5. Los indicadores en su función de elementos de evaluación permiten la 
comparación de la institución con otros o consigo misma, la elaboración de juicios 
en el sentido de la valoración. Dicha comparación, sin embargo, ha de hacerse 
reconociendo la diferencia de objetivos y condiciones. 

6. En su integralidad como sistema, la propuesta incluye por lo menos aspectos 
referidos a los alumnos, los docentes, la comunidad y la infraestructura educativa y 
se complementa con indicadores de orden financiero y administrativo, que se 
vinculan con los aspectos de eficiencia y equidad y que a veces son determinantes 
para los resultados. 

7. Por ahora, en esta propuesta se trabajan indicadores para los cuales se tiene la 
información y datos suficientes; otros sólo quedan planteados como estadlsticas 
de insumo ya que son calculados por otras áreas de la institución. 

8. Aunque en dicha enunciación de subcategorias o Indicadores se ha hecho uso de 
términos de uso común en el medio, será indispensable identificar: 
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A) Conceptos -que exigen una adaptación en si mismos y en sus formulaciones o 
fórmulas, en función de las peculiaridades de la Educación Comunitaria. Por 
ejemplo: 

Aprobación: en el CONAFE se considera a los alumnos que obtienen una 
calificación igual o mayor a seis en el promedio final y que obtienen 
calificación igual o mayor a seis en español y matemáticas (para las otras 
opciones educativas del país la aprobación implica con dicha calificación la 
acreditación y/o el tránsito de grado, situación que tiende a confundirse 
cuando se identifica el grado escolar con el Nivel) 

Acreditación: utilizado en Educación Comunitaria para indicar el tránsito de 
Nivel, aplicable a alumnos que aprueban (en la definición arriba descrita) y 
que tienen la edad reglamentada (siete años once meses o más para 
acreditar se primero a segundo nivel; ocho años once meses o más para 
acreditar de nivel dos a nivel tres y once años para acreditar el tercer nivel 
con lo que logran certificar la primaria). 

Certificación: aplicable a los alumnos que aprueban el tercer nivel y tiene Ja 
edad correspondiente para concluir la primaria, se relaciona, en términos 
estadisticos con el egreso. 

Promoción: en la Educación Comunitaria se identifica como promovidos a 
los alumnos que habiendo alcanzado calificaciones iguales o mayores a 
seis, deben permanecer otro ciclo en el mismo nivel. Conceptualmente 
todos los alumnos son promovidos, administrativamente se ubican como 
acreditados (transitan al siguiente nivel) o promovidos al segundo ciclo en el 
mismo nivel. Es necesario consignar que en el SUNACOES, existe la 
categoria no aprobado con la que se establece la situación final de los 
alumnos que no obtienen calificación aprobatoria y que van a cursar un 
tercer ciclo (o más) en el mismo nivel. 

Ciclo: exclusivamente para referirse al ciclo escolar, de acuerdo con el 
calendario de la SEP. 

Nivel: en Educación Comunitaria se refiere a la organizaciói:i curricular en 
tres niveles (debe cuidarse no hacer referencia a ellos como sinónimos de 
ciclo, nivel de sistema escolar o grado). 

Retención intracurricular: se refiere a la población escolar que permanece 
desde el inicio hasta el final del ciclo escolar; la población que deja de 
asistir y no concluye se agrupa como deserción intracurricular (las causas 
de inasistencia son múltiples y en las estadísticas de la SEP suelen 
catalogarse como baja o deserción). 
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B) Conceptos que tienen en la Educación. Comunitaria un significado técnico o 
histórico propio. Por ejemplo: - · · -

Instructor Comunitario: es el docente de los programas y modalidades de 
Educación Comunitaria, no es propiam~nte un profesor o maestro de la 
SEP. 

Promoción: que no implica un tránsito de Nivel, ni significa retención corno 
se explicó arriba. 

C) Conceptos que no existen o no son aplicables a CONAFE: Por ejemplo: 

Eficiencia terminal: las diferentes posibilidades de ingreso y tránsito del 
escolar no permiten tener un referente estable para el límite del egreso, ni 
el seguimiento de cohortes. 

Reprobación: por la forma en que se administra el curriculurn y el 
fundamento pedagógico del aprendizaje al propio ritmo, no está establecida 
esta categoria como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Repetición: que atada al concepto de reprobación implicarla no reconocer 
aprendizajes o suponer incapacidades en el niño, muchas veces no 
atribuibles a él sino a las condiciones sociales en que se encuentra. 

Tasa de transición: por el tipo de población atendida y por los criterios de 
continuidad o permanencia del servicio no es aplicable el recuento lineal 
que este tipo de medida implica; también se debe considerar que, por 
ejemplo población migrante no es estable; en la conformación de los 
centros de trabajo y los grupos el número de alumnos es muy variable. 

Deserción y retención intercurricular: al igual que la tasa de transición no 
pueden ser o es impertinente medirlas. 

D) Referentes que sólo de una manera analogada pueden utilizarse por razones de 
administración; y que han de referirse a la realidad de la Educación Comunitaria: 

Relación alumnos por centro de trabajo: donde se debe ubicar el tipo de 
población objeto. 

Relación alumnos por docente: en el mismo sentido que el anterior ya que 
depende del número de niños de la comunidad. 

Relación de alumno por grupo, relación de alumno por escuela: en general 
no hay más de un grupo, los centros de trabajo o aulas no son 
considerados escuela, en el mismo sentido del sistema educativo en 
general. 
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Relación de maestros por escuela: dada la población objeto y el número de 
niños de las comunidades, usualmente será uno y sólo por excepción dos o 
más. 
Costo por alumno o modalidad: en este tipo de. indicadores que hacen 
referencia a la inversión monetaria, debe tenerse especial cuidado y 
considerar el tipo de población atendida. 

Infraestructura escolar: las caracterlsticas y. condiciones de la 
infraestructura escolar tampoco pueden ser; .medidas sin considerar las 
características de las comunidades. ·· · 

Estos indicadores, en el caso de Educación Comunitaria han de ser medidos y 
valorados en función de su relación con la población atendida. 
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2.2 Estructura general del sistema 

El sistema está compuesto por categorias generales, subcategorias, indicadores, e 
indicadores operacionales de cada uno (que también se pueden identificar como 
unidades de desagregación). 

En su organización, cada categoria incluye subconjuntos de orden particular y 
especifico, aunque no son del todo excluyentes, se ubican en el lugar usualmente 
dado en México. Según los enfoques algún indicador puede "caber" en una u otra 
categoria simultáneamente o utilizar otra manera de organización. 

Las dos categorlas generales son calidad y equidad. Son los ejes del sistema. Esto en 
razón de que hoy por hoy son las dos cualidades principales que se exigen al sistema 
educativo nacional y particularmente al CONAFE. Calidad y equidad, hacer o tener 
una educación de calidad y con equidad son los propósitos, al mismo tiempo que las 
escalas cualitativas con las que medimos el desempeño y en las que esperamos que 
los resultados se ubiquen en los grados más altos. 

A partir de estas dos grandes categorías, se agrupan a su alrededor aspectos que 
denominamos subcategorias que son un primer nivel de segmentación32

• Son 
capitulas que refieren a aspectos involucrados en el funcionamiento del sistema 
educativo como resultados, procesos, cobertura, financiamiento, ... No son tampoco 
indicadores puesto que cada uno requiere para su observación información agregada 
de distintas maneras para ser traducida a referentes tangibles. 

El cuadro de estructura presenta estos niveles de focalización y desagregación. 
Aunque no intenta ser exhaustivo, presenta indicadores de los principales 
componentes que entran en juego en el servicio educativo. 

Dentro de las dos grandes categorias de Calidad y Equidad, en cuatro grandes 
apartados se presentan 22 indicadores en la tercera columna; cuyos indices se 
describen o formulan en la cuarta columna. Los indicadores en blanco en la columna 
del descriptor, señalados en color, corresponden a información que se genera y 
procesa en otra área no correspondiente a la Dirección de Educación comunitaria, en 
tal sentido, se pueden considerar como "datos" que una vez recuperados desde otros 
ámbitos institucionales se retomen para los efectos de análisis por parte de la 
mencionada dirección. 

32 Los esquemas o modelos obligan a segmentar la realidad, por ello cabe senalar que se reconoce, por un 
lado, que no son fragmentos totalmente alslables y por otro lado una lóglca o modelo distinto pudiera sugerir 
que alguna de las subcategorias puede ser parte o estar ubicada en otra categoña. 
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CUADRO: ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

SUB 
CATEGORlA 

o 
83 
u 
~ a. 

1---1-----T 

ACREDITACI N 

CERTIFICACI N 

RETENCt N 
INTRACURRICULAR 

APROVECHAMIENTO 

PROMEDIO DE CICLOS 
PARA ACREDITAR UN 
NIVEL 

Es el número de alumnos aprobados entre el número de 
alumnos existentes al final del ciclo escolar (inscritos 
menos bajas). 
Alumno aprobado es quien obtiene una calificación ~6 en 
el remedio final, matemáticas es añal. 
Es el número de alumnos acreditados (aprobados en el 
segundo ciclo de un Nivel o con la edad requerida) entre 
los alumnos inscritos en segundo ciclo en el Nivel o en 
su primer ciclo pero con la edad requerida, menos los 
alumnos ue no conclu en el ciclo escolar ba'as . 
Es el número de alumnos que obtienen certificado 
(acreditados en el Nivel 111) entre el número de alumnos 
de tercer Nivel existentes al final del ciclo escolar que 
tienen dos o más ciclos en el nivel o la edad 
correspondiente para poder egresar (inscritos menos 
ba'as 
Es el número de alumnos inscritos al inicio del ciclo 
escolar entre el número de alumnos que terminan ese 
ciclo 
Promedio de calificaciones (global o por áreas) de los 
alumnos ue terminan un ciclo. 
Relación entre la suma de la cantidad de ciclos cursados 
por todos los alumnos acreditados en un Nivel y la suma 
de esos mismos alumnos 

NDICE DE ASISTENCIA La suma de dlas efectivos de clase del total de docentes 
DEL INSTRUCTOR entre el total de dlas programados (producto del número 
COMUNITARIO de dlas programado por el total de docentes) 

La medición de la calidad 
en el proceso o 
funcionamiento durante 
el trabajo educativo 
requiere la realización de 
procesos investigativos 
cualitativos previos a la 
generación de 
indicadores. 

De manera ilustrativa se pueden señalar aspectos como 
la función del docente en el aula, función de los 
capacitadores-tutores, la participación de la comunidad, 
por ejemplo. 

(pasa a la siguiente página) 
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ATENCI N ALA 
DEMANDA EN 
COMUNIDADES CON 
SERVICIO DEL CONAFE 
ATENCI N ALA 
DEMANDA SOCIAL EN 
COMUNIDADES CON 
SERVICIO DEL CONAFE 

TASA DE CRECIMIENTO 
DE LA MATRICULA 
INCREMENTO DE 
COMUNIDADES 

Matricula de población atendida, presentada por: 
Género, edad, modalidad, Nivel. 
La población atendida debe especificar si considera o no 
a la matricula ue se da de ba·a durante el ciclo escolar. 
Número de niños/as en edad escolar inscritos en algún 
programa educativo entre el número total de niños en 
edad escolar de la comunidad. 
Este indicador puede calcularse en estudios por muestra 
a ue re uiere el censo correcto de la comunidad. 

Matricula del ciclo presente entre la matricula del ciclo 
inmediato anterior. 
Relación entre el número de comunidades atendidas en 
el ciclo escolar y el número de comunidades atendidas 
en el ciclo anterior 

-:í~ "' 
ESCOLARIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

Se obtiene el promedio de escolaridad de la población de 
las comunidades atendidas. 
Promedio de escolaridad por grupo de edad 
Promedio de escolaridad por género y grupo de edad 

CONTINUIDAD DEL Número de comunidades con más de n ciclos de manera 
SERVICIO (en comunidades continua, entre el total de comunidades en el ciclo 
con perfil) presente. 

f-C'=-'O'--S"-"T"O'-'cP'"'O=-o,R'--Acc.=L'-"U"M=N'-0~~,.--1 Estos indicadores son elaborados por otras áreas del 
COSTO POR COMUNIDAD Consejo, se consideran como dalos adicionales a la 
COSTO POR PROGRAMA evaluación que pueda realizarse sobre la Educación 
Y MODALIDAD Comunitaria. 
<-~~~~~~~~~~~----< 

DISPONIBILIDAD DE 
MATERIALES 
DIDACTICOS: 
SUFICIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 
PERFIL DOCENTE Tasa de participación docente: es el número de docentes 

por sexo y edad, según programa o modalidad en que 
participan y según antigüedad en el servicio entre el total 
de docentes 
Tasa de participación por tipo de estudios: secundaria 
general, técnica, abierta o telesecundaria; bachillerato 

eneral, eda ó ico. ténico o abierto; licenciatura. 
Escolaridad promedio de los IC: suma de años de 
escolaridad de los docentes entre número de docentes. 
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2.3 Matriz de indicadores 

Cabe reiterar que de estos indicadores, Jos que corresponden de manera más directa 
al área de Educación Comunitaria, sólo algunos se podrán aplicar por el momento, en 
función de la información disponible; otros podrán calcularse a partir de que sea 
considerado el acopio de datos para estudios especlficos o bien sea considerado 
como parte de los sistemas de información recurrente y periódica, otros exigirían el 
establecimiento de escalas social o institucionalmente construidas. 

La calidad misma de Jos insumos y procesos académicos, por ejemplo de materiales 
didácticos, la planeación y ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje, la asesoría y 
apoyo académico y pedagógico por parte de capacitadores y coordinadores, etc.; o la 
calidad con que se realizan las funciones administrativas directamente relacionadas 
con la labor educativa, por ejemplo: formas, tiempos y costos de administración, 
formas de asignación y ejercicio presupuesta!, etc., también pudieran sugerir Ja 
necesidad de construir indicadores de calidad, más allá de los propuestos. 

Se ha señalado que varios de los indicadores corresponderían a otras dependencias 
del Consejo; sin embargo se ha preferido incluirlos en el cuadro para mostrar o 
significar que en la institución como organismo complejo, otras partes están 
relacionadas; asl mismo conviene no perder de vista aspectos que tienen impactos 
importantes en Jos resultados obtenidos. 

Mayor precisión y otros elementos para el manejo de los indicadores se presentan en 
la siguiente MATRIZ, que ofrece un panorama más detallado de los indicadores y su 
posible uso. 

La matriz desglosa en las lineas horizontales cada uno de los indicadores escogidos; 
y para cada uno de ellos sintetiza en once columnas lo siguiente: 

1. INDICADOR: nombre con que se identifica. 

2. FORMA DE MEDIRLO: Fórmula (descriptiva o matemática) para la obtención de 
los indicadores. Están compuestas por las diferentes variables y la operación que 
se ha de realizar. 

3. INSUMOS: Tipo de información y arreglo de la mlsma33
• 

4. FUENTES/INSTRUMENTOS: fuentes o instrumentos internos o externos con los 
que cuenta la institución para la adquisición, manejo y procesamiento de la 
información. 

5. REFERENTES DE ÉXITO: Esta columna deberá responder a la pregunta: ¿Qué 
deberla ocurrir para considerar que se ha tenido éxito en el logro de un objetivo? 
Por ejemplo: esperar que la mayorla o todos los alumnos que cursan el segundo 

33 Cada variable se autodefine en la propia columna, se asigna una nomenclatura abreviada de acuerdo con 
las definiciones presentadas a lo largo de la descripción del sistema de Indicadores. 
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ciclo en el Nivel, acrediten. Se pueden fijar estos referentes atendiendo, por 
ejemplo.ca una elevación gradual del grado de exigencia en el cumplimiento del 
objetivo. Para cada indicador se pueden revalorar los parámetros según las 
condiciones en cada ciclo escolar. 

6. MEDIDA ACTUAL DEL INDICADOR: responde a la pregunta ¿cuál es el resultado 
o resultados que se han obtenido a la fecha? Es importante consignar la fecha de 
referencia, ciclo escolar a que corresponde y/o periodo que abarca (hoy se 
presenta vacío y podrá tomarse como referente en los casos en que se haya 
realizado alguna medición del indicador). 

7. META ESPERADA: Se refiere al nivel que se desea alcanzar en cada Indicador 
para un ciclo determinado. La meta se puede establecer con base en las 
siguientes alternativas: mantener la medida alcanzada previamente o incrementar 
la medida en un porcentaje determinado. 

8. PERIODICIDAD: Indica cada cuánto tiempo deberá calcularse el indicador. De 
acuerdo con las necesidades y posibilidades de información y con las 
caracterlsticas del indicador, se define la periodicidad de su medición. 

9. NIVELES DE DESAGREGACION POSIBLES: Indica diversos niveles de 
agregación o desagregación en que el indicador puede aplicarse. 

10. NOTAS: Observaciones o precisiones para la mayor comprensión del indicador o 
de su posible uso. 
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MATRIZ DE INDICADORES 

Alumnos aprobados: Que los alumnos Indice de 
alumnos alumnos con calificación ~6 obtengan calificaciones aprobación general 

Para los aprobados y en promedio final, iguales o mayores a 6 AJ fin del ciclo Indice de 
servicios de existencia al final malemáticas y espanol en matemáticas. escolar aprobación por 
Primaria del ciclo espanol y en el examen modalidad 
Comunitaria Existencia final: Número final Indice de 

l:AAproblNfinal = total de alumnos existentes aprobación por 
al final del ciclo escolar NiveVmodalidad 
(inscritos menos bajas) Indice de 

aprobación por 
género/modalidad/ 
Nivel 
Indice de 
aprobación por 
edad/modalidad/ 
Nivel 

Aaeditaci6n Relación entre Alumno Acreditado: SUNACOES Que los alumnos que Anual ndice de 
alumnos alumnos con dos o más tengan 2 ciclos o más acreditación 

Para los acreditados y ciclos en el Nivel, o con la en el Nivel o la edad Al fin del ciclo f.eneral 
servicios de Existencia de edad requerida, con establecida aunque escolar ndice de 
Primaria Alumnos al final calificaciones iguales o sólo tengan un cido en acreditación por 
CQmunltaria del ciclo. mayores a 6 en el Nivel pasen al Nivet modalidad 

susceptibles de matemáticas, espanol y en inmediato superior o Indice de 
acreditar el promedio final concluyan la primaria acreditación por 

Existencia final susceptible comunitaria en el caso Nivel/modalidad 
l:AAcred/Nfinal de acreditar. Número de de los alumnos que Indice de 
susceptibles de alumnos Inscritos en acreditan el Nivel 111 acreditación por 
acreditar= segundo ciclo [o en primero género/modalidad/ 

con la edad requerida] Nivel 
menos bajas. Indice de 

acreditación por 
edad/modalidad/Ni 
vel 
Promedio de ciclos 
para concluir un 
Nivel 
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Alumno Certificado: Que los alumnos ndice de 
alumnos alumnos acreditados en el inscritos en el Nivel 111 certificación 

Para tos certificados y Nivel 111 (cumplen requisito con dos cidos o más Al fin del ciclo ~neral 
servidos de Existencia final de calificación y edad) en el Nivel o con un escolar dice de 
Primaria susceptible de Existencia total de alumnos ciclo en el Nivel pero certificación por 
Comunitaria certificar de Nivel 111 (inscritos con la edad establecida modalidad 

menos bajas) certifiquen la primaria Indice de 
l:AlcerVNfinal comunitaria certificación por 
alumnos de Nivel NiveVmodalidad 
111 = Indice de 

certificación por 
género/modalidad/ 
Nivel 
Indice de 
certificación 
por 
edad/modalidad/ 
Nivel 

Retención Relación entre Total de Alumnos inscritos SUNACOES Que todos los alumnos Anual Nacional, por 
lntracurrtcular "Población iniciar al inicio del ciclo escolar que se inscriben al delegaciópn o por 

y "Población final" inicio del ciclo esoolar, Al fin del ciclo modalidad, por 
Para los Existencia de alumnos al permanezcan durante escolar ciclo y sus 
servicios de ~um incritos al fin del ciclo esoolar todo el ciclo y lo combinaciones. 
Preesoolar y inicio de concluyan. 
Primaria ciclolNfinal = 
Comunitaria 

Aproveeha- Promedio de Galificación: calificaciones SUNACOES Que los alumnos Anual Nacional, por Los cruces 
miento calificaciones de los alumnos obtengan calificaciones delegación o por con variables 

(global o por Población final: Número aprobatorias en las modalidad, por permiten la 
Para los areas) de los total de alumnos existentes areas y en el examen ciclo y sus planeación o 
servicios de alumnos que al final del ciclo escolar final. combinaciones. implantación 
Primaria terminan un cido. O por variables de acciones 
Comunitaria censales como especiales en 

!calif('n'YNf('n') = edad o género los 
r ramas. 

Promedio de La suma de la "alumnos acreditados" (Aa) SUNACOES Conocer si los alumnos Anual Nacional, por 
ciclos para cantidad de ciclos "Ciclo cursado" (clcto): ciclo acreditan un Nivel en delegación o por 
acreditar un . rursados por los o periodo anual cursador dos ciclos esoolares modalidad, 
Nivel alumnos 

acreditados en un 
Para los Nivel entre la 
servidos de. suma de los 
Primaria .. mismos alumnos 
Comunitaria 

46 



Asistencia del 
Instructor 
Comunitario 

Para los 
servicios de 
Preescolar y 
Primaria 
Comunllaria 

Relación entre 
la suma d'e d!as 
efectivos de 
clase del total 
de docenJes y el 
produclo del 
numero de días 
programado por 
el tola! de 
docentes 

rde D rd 'D = 

"Dia efectJvo· (de) : Dla en 
que efectivamente se 
produjo una sesión escolar 
"Dia programado" (dp): 
Días en que se debió 
impartir clase. 
"Docentes" (D) 

Archivos 
delegacionale 
s 

Por ciclo 
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Suma de Tasa simple de 
población alumnos registrados o respuesta a la atención por 
atendida y los existentes en comunidades necesidad de atención Al inicio yto género/modalidad/ que se 
porcentajes de atendidas. y sus educativa de la fin de ciclo Nivel obtiene de 
Distribución de caracterlsticas: sexo, edad, población existente en esoolar Tasa simple de forma directa 
la población. modalidad y nivel a que se las comunidades atención por grupo de la 

Para los incorporan o reincorporan. atendidas. de edad/modalidad/ estadistica, 
servicios de Nivel se incluye 
Preescolar y Nacional, por oomo 
Primaria' delegaciones y por Indicador en 
Comunitaria comunidades la medida en 

que tiene 
usos 
indicativos de 
las 
caracterlstica 
sde la 
población 
atendida. 

Atenc16n a la Relación entre SUNACOES Que el Conafe Anual Tasa simple de Este tipo de 
demanda social la población contribuya a elevar la atención por estudios son 
en atendida y la CENSOS DE cobertura de atención Quinquenal género/modalidad/ de tipo 
comunidades demanda POBLACIÓN educativa en las (en Nivel muestra!. 
con servicio del potencial por DELA comunidades del perfil corresponden Tasa simple de 
CONAFE comunidad COMUNIDAD de atención y satisfaga da con los atención por grupo 

segun datos la necesidad de conteos y de edad/modalidad/ 
Para los censales CENSOS atención de la censos) Nivel 
servicios de NACIONALE población. Nacional, por 
Preescolar y s delegaciones y por 
Priman a comunidades 
Comunitaria 

Tasa de Relación entre Matricula: número de SUNACOES Que la matricula se Anual Nacional, por Dependiendo 
crecimiento de Matricula del inscritos en cada cido mantenga o delegación o por de la 
matricula ciclo y matricula esoolar incremente, salvo en el modalidad valoración 
Para los del ciclo anterior caso de lugares a que que se desee, 
servlclós de acceden nuevos es posible 
Pneescolar y Matricula del servicios educativos tomarlos 
Primaria ciclo datos 
Comunitaria presente/Matrlc comparables 

ula del ciclo para el inicio 
anterior- de ciclo de 

ambos anos: 
los datos de 
fin de ciclo de 
ambos anos. 
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Incremento de Relación entre "Comunidades· SUNACOES Que la cantidad de Anual Nacional, por 
comunidades el número de comunidades atendidas delegación o por 
Para los comunidades comunidades atendidas en se sostenga o modalidad 
servicios de atendidas en el cada ano (n) Incremente anualmente 
Preescolar y ciclo escolar 
Primaria presente y el 
Comunitaria número de 

comunidades 

: atendidas en el 
ciclo anterior 
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Esoolaridad de RelaciOn en!re 
la poblaciOn el promedio de 

escolaridad 
actual de la 
poblaciOn de las 
comunidades 
atendidas y el 
reportado para 
el ano o el 
quinquenio 
anterior. 

1. Continuidad 1. Relación 
del servicio entre la 
lntraciclo canbdad de 

comunidades 
2. Continuidad en servicio al 
del servicio final del ciclo y 

la cantidad de 
Para los comunidades 
servicios de que lo iniciaron 
Preesoolar y 2. Relación 
Primaria entre el número 
Comunitaria de 

comunidades 
oon más de •n· ... ciciOS de 
manera 

... ·•, oontinua y el 
número total de 
comunidades 

Escolaridad: aMs de Censo de 
escolaridad de la poblaciOn Comunidad 

Censos 
Nacionales y 
Conteos de 
PoblaciOn de 
INEGI 

Comunidades en servicio at SUNACOES 
inicio y al final del cicio 

Número de comunidades 
con més de ·n· anos 
oontinuos de servicio 

Ouetas 
oomunidades en que 
se inicia el ciclo 
escolar oon lo 
conciuyan y que 
permanezcan en el 
sistema CONAFE de 
manera continua 
hasta que tengan 
acoeso a otro 
servicio educativo. 
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Anual Por géneros y 
Quinquenal rangos de edad 

Anual Por modalidad 
Por delegación 
Por modalidad y 
delegación 

Las dos 
variantes del 
Indicador son 
oomplementa 
ria s. 



2.4 Fichas técnicas 

Para mayor apoyo, dado que la presentación matricial intenta ser sintética, se 
elaboraron FICHAS TÉCNICAS para cada indicador; en ellas de presenta mayor 
información e intentan constituirse en un elemento de consulta o guía de trabajo. 

En la FICHA TÉCNICA, con el nombre del indicador, se conservan su definición, su 
forma de cálculo, las variables intervinientes o datos necesarios y la fuente 
identificable, la periodicidad con que ha de reportarse y la entidad o persona 
responsable de su alimentación y de su seguimiento, además de observaciones. 

Este material se incluye en las páginas siguientes. 

PROCEDIMIENTOS 

Para la mayorla de los indicadores de las subcategorias RESULTADOS y 
COBERTURA, la obtención del insumo implica la selección de registros (filtro de 
información) que cumplan la característica o valor de la característica necesaria. Esto 
permitirá construir las poblaciones y subpoblaciones para los cálculos. 

Registro: se refiere a cada uno de los niños y niñas registrados en la base de datos 
escolares y a todos sus datos consignados. También hay registros de instructores y 
de comunidades. 

Filtro: se refiere a una variable (campo de la base de datos), o varias variables 
seleccionadas para separar un grupo de registros. Por ejemplo si quiero seleccionar a 
todas las niñas, entonces, la variable es sexo y el valor del filtro es femenino. Otro 
ejemplo es si quiero todos los registros que tienen calificación mayor a 6, entonces la 
variable es calificación en español y el valor del filtro es registros que tengan 
calificación mayor o igual a 6. También el filtro seria si quiero todas las niñas 
(sexo=femenino) que obtuvieron calificación mayor a 6. 

Estos conceptos son necesarios para realizar los cálculos de los indicadores, en cada 
caso el número (frecuencia) de registros que cumplen la caracterlstica deseada es la 
base de la operación. 

Para otros indicadores el procedimiento se definirla en la medida en que se conozca 
la manera en que se encuentran los datos de origen o el estado de las fuentes de 
información. 

Cabe mencionar que las fórmulas de cálculo son todas ellas accesibles por medio de 
"reporteadores" a partir de las bases de datos hoy conformadas en el Consejo. 
También cualquier manejador de bases de datos incluye subprogramas, rutinas y 
herramientas que permiten obtener y realizar este tipo de operaciones. De hecho, en 
el ejercicio presentado en el capítulo de análisis, se utilizó FOX para la limpieza o 
depuración de las bases y SPSS para los filtros de información y la configuración de 
los cuadros. 
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Fichas técnicas 

l 1..i1<a..,r: lndU,c de Efidcnco Tcnninal 

l •·rocurn<I• de d•ulo• AnU31 

•·arma de dkukl: Alumnos cp:sados d:I ciclo 1999-2000 
Nvo. Jngr. A lcr. Nivel ( lcr. Ctclo del atlocscolar 1'194-1995) 

lnformack\n Rt"qtwrkla 
VarlablH 
Nümcro de alumnos cpcudos~I ciclo 1999-2000 
Númaodcalumnos dC' nLrvo inb'TCSOa lcr.Nivcl 
ciclo 1994-1995 
Localidades qu: han tenido el servicio educativo 
inintcrrumpid3rncnl! a p..-tir del delo 1994-199.5 

Drscr1pcr>a de 111 ri.bln 
Alulnnllldcn'V.~n:soaln. Nvcldd cicb 
l 994·199S 

FuenlH Responubks 

Estadistica de inicio y fin de ciclo Ocpk». Control 
Escolar 

Result1do del J•roya:lo Caractcrls-
ticas Básicas de bs Canunid.tdcs DcplO. Praycc-
A1endidas ror el CT>NAl-C loS Espccia5es 

Se 1onar.11 dnqmerudulmn>slPJUC iunbinaa 
al ltt.N,...clcn 1.1 ler.Ckbde ~tulim lb• Wrmm 
quccntr.., a2i.b.C1tb 1u 

se 1.unui en e11cn11.mn11J.1op.-id cálwbdc este 
h!iWor 

Obn•n'!lcbna: Se ~aliurid dkubdc cslcitdu:U>rmb en &1udWconunid.dn<J.1ch..-i t~iJoclse!"'icb 
a.n1enunpibrncntcdcO.ns>1ConU1itw1.111:21 un bb"-'cdc 6 cid1s aml~.MJ.iiscsa'IAI• 
cldkulop.,ul citb J99Q.2000:iób mmo~~cia. 

l lookadon Indice de Transkión 

Forma fk ciku&o: Mattkula rotal en el nivel U (lcr. Ciclo) 1999·2000 
XIOO 

Mattkula Totalcnelnivcli·l 1998·1999 

n ormacton l\Cqucr..._ 
Varlablrs 
Nü.mao de alumnos que \en a su prina ciclo 
en el nivel n del afto el!Colar 1999.2000 
Nü.mao de alumnos con 2cidoso más enel nivel 
del af\o escolar 1998-1999 

ucKr pc'wnue var-..... s 
Nü.mCl'O de alumnos por nivl del ci:lo 99-2000 

NU.maodcalumnos por nivcl~I ciclo 1998-1999 

FurnlH 
Estadhtica de inicio y 
fin de los af\os escolares 
1998-1999 y 1999.2000 

Retpomable1 
Depa.rllmcnro de Control 
Escolar 
Dcpa.rllmcnto de lrfonn•· ... 

Se lomad. el núnerod: alunnos que enm.n a supirncr 
ciclo en el nivel 1, U ó ID que r detcnninc 
Se tomant.n aqucUosahmnos que cursaron su segundo 
ciclo o mi.sen el nivel 

OBSERVAOONES: Queremos 5abcr cláncos de los alumnos que esta.han el cK:lo irmediato an1C:rior en su m:gundo 
ciclo o mh ~un nivel detcnnimdo C!itán inscritos encl nivel inmediato s11rrrior. 
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lndludor: Indice de a1errión a la población de 3,4y 5 al'\osencanunidadcsatcnd.kJ.as por el CONAFE 

Periodicidad: Vulable (de acuado con nccc:siJad:s de iníirmación) 

•·orma de medirlo: Pnhlación de: J 4 v S al'\n~ at:ondida por ro NA A~ 
Población lubl de J,4y S al'\os d: c:Wd existente en bs canunidadesalcndidas por CONAFE 

Información RC'qUf'rkla: 
Varlabln 
Estadistica del CONAn: ror cd.1d 

Furnln 
SUNACOES 

Rcspomablu 
Dc:pto. de Control Escolar 

Censo General de Población y ViYicnda 2000 
Censo de: roblación c:ncomuniJad:s a1cndii.bs 
porclCONAF'E 

Censo General de: Población 
y Vivicn<b 2000. INEGI Dirca::ión de: pbncación 
C'.aractc:risricas llásicas d: las( explotación de la 
Comunidades ACc:ndidas pcr iníormación del lf'ro.'EGI) 
c:ICONAFF: CCARACCOMl IJc:nto. Oc:Prcw. E!rn. 

Uucrlpción de Varlabks 

Estadística del CONAF-p por cdid 

Censo de Población y Vi\ic:nda 2000 

Extraer el nümero de alumnos pa edad a tendidos en el JTDgtama d: 
PrcescoL.- Comunitario 

Oblcncrel nllmao de niflos c:ncd.ld d: J,4y S aflosexis1cn1csen las 
comunida.U:s a1cndiJas pa el CONA FE 

Indicador: Indice: de atención ah población ~14cn canuniJadcsalcndidu porcl C.UNAFE 

Pc:rlodicklad: Variable: (establecida Je .-:uadu con las na::c:siJad.:s de inílrmación de lasán:as) 

Forma de medirlo: Pohh1ción a1enJ1d1 ror roNAFF cnc:dad d:- 6 a 14allos 
Pobl.ición total Je: 6 a 14aflosc\istcn1ccn co:nunidadesatendidAsporCONAFE 

Información rrqlWrkla: 
Varlablrs t"ucnlrs 
NUma-odcalumnoscnc:dadd: 6-14 Estadistica Je 1lumnospacdld 
atendidos por el CONAl-1~ (SUNACOES) 
NWt1a-o k>lal de llltlos en cdsd Je 6-14 Censo Gral. De Pohladón y Viv. 
exislcnlcs en canunidadcsalend1das por nJ.IAFE CARACCOM 

DeKrlpdóa de VarlablC's 

Respomablu 
Oc:pL de Con!rol Escolar 
Oc:plO. Oc lrlonnitica 
Oc:p11>de Prc,'cclos 
Especia Ses 

Estadistica dc:I C'ONAff pt:or c..bd Extraer el nUmcro de alumnos pa edadaiendidos en elJl'ograna de 
Cursos Comunitarios 

Censo de Población y \."1v1enda 2000y 
CARACCOM 

Ohtenc:rcl nllma-o de niflos en edad d: 6 a 14 aftosexisu:nlesen las 
eomunidad::s Ucndidas pa el C.UNAFE 
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lndkador: Indice de permanen:ia. del sa-vicio en las canunidad:s atcndidascon P.C. 

1 Perlodl<khd' Anual 

Forma de mrdlrlo: 

lníormad6n requerida: 
\'arlablcs 

Núma-o dccomunitlatl!s alendid1s con PC QU! conclwen el ciclo e rolar 
Númao total de c<munidad!s atendidas con p.c. uistcmesal inicio del ciclo escohr 

Responsables 
Estadistica de servicios de Pn:e!l:'obr 
Comunitario al inicio y fin de ciclo 

•·ucnlcs 
SUNACOES DeplO. de lnfam41ica 

Oepto. Control Escolar 

Descripción de variables: 

Estadistica de servicios de PC. Obtcn:r el mmcrode canunid.ad:s que iniciaroncl etc lo es:olarcon la atcn:ió 
del servicio de Preescolar Comunitario 
Oblenerel númao de comunit.bdes que concluyeron el ciclocscolarcon la 
atención del servicio de l"taescolar Canunitarto 

Indicador: Indice de pcnnancn:ia del servicio en las canuniJad:s atcndidascon C.C 

1 Periodicidad, Anual 

Forma de mrdlrlo: Nsjmqg de cnm 11njdi'd:$ atcwJjdis epa rr Ql!C conch:rn el cislgcsrgJar 
Númao IOtal de canunidad:s atcndtdascon C.Cu.istentcs al inicio del ciclo escolar 

lníormad6n requerida: 
Varlablct Respo .. ablcs 
Estadistica de servicios de CUtsos 
Comunitarios al inicio y fin d: ciclo 

Futnles 
SUNACOES Dcpio. de lnfami.tica 

Oepto. Conb'ol Escolar 

Dcscrlpd6n de varlables: 

Estadistica de servicios de CC. Obtcrrr el nWna-ode canunidad:sque inici•on el ciclo es:olarcon la atcn:tón 
de 1 servicio de Curos Comunitarios 
Obtenerel númcrodccomunKDdc1 queconcluycrnn el cicloescolarcon la a~nción 
del servicio de CUrsosComunitarioso de Preell:'olar Can unitario 
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lndk•dor; Deserción de JnstruclDn:s Comunitarios (este indicadiador se pcxU cakular por Progtama)' Modalidad 

1 Pulodkldad' Anual 

•·arma de nwdlrlo: NUma-o de instructores gue se drron de taja durante el ci:lo escolar 
NUma-o total de instructorescOTiunitartosal inicio del ciclo c:colar 

Información requerida: 
Varia.hin 
Estadistica de instructorcsal inicio 
y l'in del ciclo escolar 
Registro de bajas de instruclon:s 

Descripción de \'arla.bles: 
Estadlstica de lnstructon:sal ínicioy 
fin del ciclo escolar 

Registro de baja de Instructores 

1-·ucn1e1 
SUNACOES 

Respomahlcs 
DcplO. De Control Escolar 
Ocparumento de 
lnfonn•tica 

Obtener el n~·umero d: instructon:s can unitarios que iniciaron 
el ciclo escolar 

Obtener el nUmtto de instructon:s cununitarios que s: dieron d= baja 
en el ciclo cs:olar 

Indicador: Indice de absación de Cursos Comunitarios 

l l'orlodkldad' Anual 

Forma de medirlo: Número de alumnos de mrvo ingresoa nivel 1 úl? ter. C'iclo) d= C'C 1999-2000 
NUmcro deegresdosde Prcescoi. del cicloes:olar 1998-1999 

lnformadón rcqucrkb: 
\'arlabln Fuenlcs 

Estadistica de inicio de ciclo es:olar ptt SUNACOES 
nivel y ciclo 
Estadística de fin de ci:lodc pn:ucobr 

Descripción de \'arlablc1 
Estadistica de inicio de ciclo e:colar 
por nivt"I y ciclos en el nivel 
Estadis1ica de fin de ci:loescolarde 
Preescolar 
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Responsables 

Depanamcnto de lráonnitica 
Ocpatllmcnto de Con1rol F.scolar 

Obtener el nU.mcro de alumnos que s insaibicron die 
nuevo ingreso al Nivel len su prinerciclo 

Obtener el mima-o de alumnos que eg~saron ~I 
Prccsc:oi. 



lndiudor: Oportunidad en la en~ga de losmatalales edu:ativos 
·. 

1 Perlodk~d: Anual 

Forma de ~dlrlo: Númao deeomunidad!s guerecibMron OJ?Ottunamenle losmatcria~s 
Númao IOttl de cununidatrs atendidas porcl OONAFE 

lnfornt1c16n reqtlt'rkla: 
Varlablu 

Estadistica de canunidadcsatendidas 

Oucrlpclón de vart.b&n 

Estadisdca de can unidades atendidas 

Obstrvackines 

Fttenlu Resporuablu 

SUNACOES Dcparumcnto de Jrionn4tica 
Estadistica de Sos servicios Ocparbmcnlo de lrfonnacióny Apoyo 
Rcgis1rodc enucgi·rccerrión Loglstico de cada ~~gactón 
de materiales 

Obtener el númao decomunidulcs que inicioranel ddo escohr 
Obtener el número dccomunidJdcs que recibieron oportunarnenc el 
material escolar 
se tendrá qLC cstablcccrcrilcrios d: tiempo p1ra d:finir b oportunklad 
es decir si es la fecha de inicio de ciclo cs:obr o ha.bá tolerancia cr 
af .. unos días. 

lndJudor: Indice de Amlíabcti:mo en ccmunida~s atendidas pa el OONAFE 

Periodicidad: Se definirá de acuerdo con las rcccsidad:s de iníamación 

Formad nRdlrlo: N(¡rnqo tgtl! de gm!fal:rtps en qm11pj1fadc,a1cpdjda' pnrrl cgna[s 
Población total de IS at\osy más en localidad:s atcndidas pa conafc 

1mornmcton Kcqucnua: 
Vart.b&n 

Núma-o de p:rsonasanalíalrtos 
en can unidades acndidas por 
elCONAFE 

Ducrlpción de vart.b&n 
NUmero de rrrsonasanalíatrcas 

Fucnles 

Censo General dcPoblacióny 
Vivienda del JNOOI 
Censo aplicados por el CONA FE? 

Responsables 

Dirección de Planeack\n 

Ocpao de Control escolar 

que vi••en en canunidatrs atendidas pa el corafe 
Obtener d! alguna fLCnlc cano los resultados del Ultimo 
Censo de población el nimero d! personas de ISaftosy 
mb que no son capaces d= leer ni esaibir una hn=vey 
exposición de hcchosrela.tivos a su vidacotidtana. 
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JncUudor: Indice de Arulfabc100lo en canunidad:salcndid.as p<r elCONAlli 

Periodicidad: Se definir.ti de acuado con las n=cesk!ad:s de infu-rn:ición 

Formad mt"dlrlo: N1jmqn ml3! de pmlfi'lrtns en sgn11pjdadc5a1spdjd.J! norcl $QO?Íl: 
Población lolal de 15 aftosy másen locabdad:s aicndid.u paconafe 

lnformadón Requerida: 
Variables 

Nümcro de rcrsonasan.:alfal1!'1os 
en can unidades al!ndidas por 
elCONAFE 

Dcserlpdón de! varlahles 
Nümcro de rcrsonaunalfatrtas 

t"ucnlH 

Censo General de Población y 
Vivtcnda del INOOI 
Censo aplicados por el C'ONAFE ? 

Responublc1 

Dirección de Plarcación 

Dcplo de Control escolar 

que viven en c<munidad:s aicndidas pa el comfe 
Oblcncr d: alguna fu:nte cano los ~sultados del Ultimo 
Censo de población el minero d: personas de ISaftosy 
más que no soncapaces d! leer ni esaibir una breve y 
exposición de hec:hosreblivos a su vida cotidiana. 
Se podrá consultarfucntescomoclCARACCUM para 
localizar alguna de esta infonnación. 

Indicador: Tasa. simple de pr1icipación por gérrro 

PerkMUddad: Se definirá de acuado con las rrccsidad:s de infamación 

Forma de medirlo: NU.mcro de alumnos por !rJl.O 

NU.mcro total de ahrnnosell.istentes 

Información Requerida: 
Variables t'ucnles Rc1po111ablH 

Estadistica de alumnos pa sH.o SUNACOES ~pro. ~ C.Onlrol cscols 

Descrlpcl6n de nrlable1 

Emdistica de alumnos pa sello Se obtendrá el nUnero lotal de ahrnnos por sexo 
Se obtendri el nUncro rotal de allfllnos nislenlCs 
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l lndk•do" Asós<cncla a lulo<ias 

Pcrlodkklad: Anual o de a e lerdo con hs neccsidadcs d: infonnación 

1o·orm11 de medirlo: NUma-o de lnstnrtnrcs 91.r asistieron a todts las tutorfu 
Número de Jnstnclorcsc11.istcnlCs 

Información Kcquerkla: 

Vulablc1 

Estadislica de Instructores 

Control de Asistencia a lulorlas 

DcKrlpdón de varlablu 

Estadistica de instructores 

Conttol de asistencia a IUlorfas 

1-·uenlu 

SUNACOES 

Registro de asistencias a tutorfas 

Rcspomablcs 

Dcparumcnto de 
Control Escolar 
Delegaciones estatal:s 

Obtener el númao de insttucto~s can unitarios si se n=quicrc el dcsgloSI 
se puede rcalilar por 17ograma y proyecto. 

Obtener el da10dc Jos insttUctorcs d: acu:rdocon el ntimero d= veces 
que uisticron a las tutorb.s. 

Indicador: Visitas a la comunidid de a~oacadémico al insttucror 

PcrlodJddad: De actrrdo con las n:ccsidadcs de irfonnación 

Formad medirlo: NUmcro de visi&as reali¡radas a 13 ccmunidadcn elcl:k> escolar 
Nümcro de visitas idcahten1e a rmlizar por cicloescolar 

lnformadón Requerida: 
Variables 

Ntimcrn de comunidad:s 
atendidas 
Registro de visitas reabzadas 
a canunk!ad 

Des.cripción ck variables 
Registro de visitas realizadas a 

ta comunidad 

t·ucnle1 

SUNACDES 

Registro de asistencia a 
reuntonrs de 11.noria 

Rupomables 

DeplO de Control escolll' 

Delegaciones estatah 

Verificar porcomunidld a iravés tanlodc laAPECcano d=I instructor 
el nümerode visitas de a~oacadCmico realizadas al instruc&orcn la 
comunidad. 
r-.stc indicador se pu:dc apliaar por p-ognsna y modalidad. 
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3. Interpretación de los indicadores 

En términos de estadlstica, interpretar es siempre valorar. La interpretación de los 
resultados deberá hacerse siempre en relación con los objetivos y las metas 
establecidas y con las condiciones reales de los procesos. 

Tanto en el caso de información anteriormente recuperada en el CONAFE como -
sobre todo- en la relación con otras entidades del Sistema Educativo Nacional, nunca 
será redundante insistir en que muchos indicadores del Sistema de Indicadores del 
CONAFE para la Educación Comunitaria no corresponden idéntica sino analógica o 
similarmente a indicadores anteriormente o externamente utilizados; y que éstos, 
como cualquier "indicador" no pueden ser vistos a la ligera, en la superficie, en la 
simple lectura de un número. 

Estos números tienen que entenderse en su contexto. Por ejemplo: Un resultado del 
indicador de aprobación o de aprovechamiento, no podrá calificarse de bueno o malo, 
mejor o peor sino en comparación con una meta establecida, o con los resultados de 
años anteriores o con medias nacionales (o estatales) del propio CONAFE 
(comparación referida al interior del Consejo) o del sistema educativo nacional 
(comparación al exterior del Consejo), donde las condiciones y aun los propósitos no 
son siempre los mismos. 

Por otra parte, qué valor relativo han de tener la cantidad de aprobados o la 
calificación media (o modal, máxima o mlnima) de ellos para dar un juicio de valor 
sobre un programa, una comunidad o una delegación. 

Por ejemplo, si de un año a otro baja la cantidad de aprobados pero sube el promedio·. 
de aprovechamiento o viceversa a nivel nacional o estatal, será necesario tener'-a 
priori- una respuesta a la pregunta "qué es mejor". 

El ejemplo anterior nos permite ver la necesidad de haber previsto una valoración 
relativa entre los diversos indicadores, para evitar un juicio que -en un momento 
posterior- puede estar mediado por consideraciones sesgadas. 

Si bien los números tienen un valor absoluto y comparable, la atención preferencial o 
selectiva que se preste a cada uno de ellos o a conjuntos de ellos (misma que incluso 
puede representarse matemáticamente en coeficientes de ponderación) estará 
siempre regida (en mayor o menor grado) por otros elementos subjetivos 
intervinientes en el acto de valoración. 

En tal sentido, según las intenciones especificas de uso del Sistema convendrá 
establecer una tabla de valoración relativa o escalas de valor (deseablemente incluso 
mediante coeficientes matemáticos de ponderación) entre los diversos indicadores, 
subcategorías o categorlas que componen el sistema. La valoración de los mismos 
resultados se referirá siempre a las valoraciones previamente definidas por la 
Institución o el Sistema Educativo Nacional. 
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MUY IMPORTANTE será, por ello, señalar que el resultado del manejo de los 
indicadores tendrá siempre un valor relativo a las intenciones. y condiciones para y en 
que se realice. 

Por lo demás, el conocimiento del por qué y cómo se optó por hacer uso de uno u otro 
indicador puede llevar siempre a la indagación del por qué. se dio un resultado 
concreto en algún aspecto de la labor educativa. 

Por ejemplo, ante el dato de diferentes resultados de aprobación o aprovechamiento 
entre niños y niñas o entre los egresados de un Nivel o de otro, puede llevar a 
preguntarse los por qués, las implicaciones y los factores asociados dando inicio a un 
proceso de investigación más profundo. 

Si en un momento, en cualquier indicador, se obtienen valores medios de una 
magnitud dada, convendrá siempre ver cómo participan en la construcción de esa 
media los diversos grupos de población. Ante cada dato que llame la atención, la 
desagregación de la población (según edad, género, programa ... ) y el análisis 
comparativo de los comportamientos de las diversas categorías sociales que la 
conforman, permite muchas veces identificar los factores que inciden más 
determinantemente en los resultados obtenidos. 

Por último, en cualquier publicación de resultados -o en su comparac1on con datos 
externos- será pertinente no sólo ofrecer números resultantes absolutos, sino hacer 
explicito el sentido de valoración que ha de darse relativamente a estos valores 
numéricos en relación con la población objeto o la condición de la atención escolar 
(cómo y porqué se construyen asi los diversos indicadores para el caso particular de 
la Educación Comunitaria) y cuál puede ser la ponderación relativa entre ellos. 
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4. Análisis del. ciclo escolar 1999-2000. Ejercicio de aplicación 

El ejercicio que se presenta en este subcapitulo da cuenta de los indicadores 
educativos que fueron aplicados a nivel nacional tomándose como insumo la 
información contenida en los masters del Sistema Único Nacional de Control Escolar y 
el Subsistema Nacional de Control Escolar. 

Aunque los datos, tablas y en general el repaso de números y porcentajes es árido, 
resulta inevitable; comprender el valor de muchas de las cifras está relacionado con la 
comprensión de la institución y lo que significan en función de cada proyecto 
educativo; y el análisis se enriquece a medida que alguno de los indices genera 
preguntas acerca de qué pasa y por qué pasa; también ayuda a sugerir áreas de 
atención focalizada. 

Los indicadores obtenidos fueron los siguientes: Tasa simple de participación por 
género, Aprobación, Acreditación, Certificación, Promedio de ciclos para acreditar el 
Nivel, Retención intracurricular y Aprovechamiento. 

Los resultados se presentan en cuadros por modalidad educativa, nivel y sexo, y 
adicionalmente se presenta un texto con una breve descripción de los principales 
resultados obtenidos. En cada tabla se consideran datos en valores absolutos y 
relativos para permitir una valoración más directa; también se hacen considerando la 
población del CONAFE de manera global y por modalidad educativa, pues los 
resultados diferenciados permiten una visión especial. 

Es importante señalar que en todos los casos el cálculo de los indicadores se hizo 
descontando aquellos registros que no tenian consignado algún dato necesario para el 
cálculo, por ejemplo de situación final o nivel o sexo, esto con el propósito de no 
alterar o sesgar el resultado del indicador. Colateralmente será necesario valorar la 
magnitud de los datos faltantes o no válidos y proponer medidas para corregir la 
captura. 
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ATENCIÓN 

Durante el ciclo escolar 1999-2000 el Conafe atendió a 365,911 34 alumnos con la 
siguiente distribución por programa: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR POR SEXO 

PROGRAMA/ MODALIDAD CASOS EN SEXO Total 
BLANCO MUJERES HOMBRES 

ABS. 0/o ABS. % 

PREESCOLAR COMUNITARIO 1 67,520 48.20 72,569 51.8 140,090 

PREESCOLAR MIGRANTE 2,099 52.01 1,937 48.0 4,036 

PREESCOLAR INDIGENA 6,810 50.06 6,794 49.9 13,60'1 

CENTROS INFANTILES 3,517 50.03 3,513 50.0 7,030 

TOTAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO 1 79,946 48.52 84,813 51.5 164,760 

CURSOS COMUNITARIOS 181 80,759 48.19 86,641 51.7 167,581 

k:;URSOS MIGRANTES 6,096 49.52 6,213 50.5 12,30f 

CURSOS INDIGENAS 10,375 48.80 10,886 51.2 21,261 

TOTAL EN PRIMARIA COMUNITARIA 181 97,230 48.34 103,740 51.6 201,151 

TOTAL GLOBAL 182 177,176 48.42 188,553 51.5 365,911 

En Preescolar Comunitario se atendieron un total de 164,760 alumnos, con el 
programa de Preescolar Comunitario regular se atendieron 140,090 alumnos de los 
cuales el 48.2% fueron mujeres y el 51.8% hombres: en Preescolar Migrante se 
atendieron 4,036 alumnos de los que el 52% fueron mujeres y el 48% hombres: 
mediante la modalidad de Preescolar lndigena se atendieron 13,604 alumnos la 
distribución de estos alumnos fue del 50% para cada sexo, en la modalidad de 
Centros Infantiles se dio atención a 7,030 niños, con igual número de niñas que de 
niños. 

En la primaria comunitaria se atendieron 201,151 alumnos, mediante el programa de 
Cursos Comunitarios se dio atención a 167,581 alumnos, el 48% fueron mujeres y el 
52% fueron hombres, a través de la modalidad de Cursos Migrantes se dio atención a 
12,309 alumnos, con igual número de hombres que de mujeres, por último en la 
modalidad de Cursos lndigenas se atendieron 21,261 alumnos , el 49% fueron 
mujeres y el 51% fueron hombres. 

34 Cifras correspondientes al Inicio del ciclo escolar 1999·2000. 
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Comentario 

Se observa que la distribución de la matricula por sexo es muy pareja en todos los 
programas y modalidades que opera el CONAFE, aunque tiende a ser ligeramente 
mayor la participación de hombres. Este dato se deberá cruzar con la población de la 
comunidad para saber si asisten por igual el total de niñas y·niños o indagar si se 
percibe alguna preferencia por sexo. Si se consideran otras estadisticas, por ejemplo 
a nivel nacional en la matrícula escolar es ligeramente más alta la presencia de sexo 
femenino que masculino. 

INDICADOR APROBACIÓN 

Este indicador se obtuvo en razón de la relación entre el número de alumnos que 
obtuvieron calificaciones iguales o mayores a seis en las áreas de español, 
matemáticas y en el examen final y el número de alumnos existentes al finalizar el 
ciclo escolar 1999-2000.35 

Este cálculo se realizó a nivel global y para cada u.no de, los programas y modalidades 
de la educación primaria comunitaria, con los resultados;que a continuación se· 
presentan: : : : r ·:•. 
A nivel global se obtuvo que de 146,516 alúmnbs ~~ist;nt~~··~I fin del ciclo escolar 
1999-2000, aprobaron un total de 131,479 alumnos lo'cual representó el 90% de 
aprobación general. 

El comportamiento de este indicador por sexo fue el siguiente: de 70,696 alumnas 
existentes aprobaron 64, 112, lo cual representó el 90. 7%, en el caso de los hombres 
de una existencia de 75071 alumnos aprobaron 67,369 lo cual representó el 89.7% de 
aprobación. 

Del total de alumnos aprobados el 48.7% fueron mujeres y el 51.2% fueron hombres. 

APROBACIÓN POR MODALIDAD NIVEL Y SEXO 

OLOBAL 

NM:L TOTAL MWERES HOMBRES 

APROBADOS EXISTENCIA• APROBACIÓN APROBADAS EXISTENCIA APROBACIÓN APROBADOS EXISTENCL.t APROBACIÓN 

DATO EN BLANCO 749 '" 324 

NIVEL 1 58,603 69 t66 ..,, 
28.26~ 33.180 85' 30 334 35.986 84.3 

NIVEL 11 39.839 4:!.611 93' 19.602 21.094 93 9 20 037 21 583 92 

NIVEL 111 33.039 33.924 91' 16 041 16•2: 977 16.998 17 502 97.1 

TOTAL 131.481 145.767 90, 64.11;' 70.69E 90 7 67 369 75.071 897 

Eiuste una duferenc1a de 749 atuRT1os oue l"IO I•~ consianado dato de nivel 

35 Lo ideal para el cálculo de este indicador es tomar como existencia sólo al número de alumnos que 
presentaron evaluaciones, pero debido a que no se cuenta con la Información, en este caso se tomó el total 
de alumnos al final del ciclo escolar. 
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CURSOS COMUNITARIOS 

NIVEL TOTAL MUJERES HOMBRES 

APROBADOS EXISTENCIAª APROBACIÓN APROBADAS EXISTENCIA APROBACIÓN APROBADOS EXISTENClA APROBACIÓN 

DATO EN BLANCO 362 '37 125 

NIVEL 1 .49,435 55 986 883 1l.705 76.583 892 25,730 29,403 87 5 

NIVF.l 11 35.119 36,876 .. , 17.462 16.224 958 17657 16654 ''" 
NIVEL 111 30,352 30,711 988 u.e2e 14.953 992 15.524 15,756 ""5 

TOTAL 11•.906 123.575 55995 59.760 937 58.911 63.815 923 

"Eiusle una d•lerenoa de 362 a1urrn~ nue no consmnan dalo de nivel 

CURSOS MIGRANTES 

NIVEL TOTAL MUJERES HOMBRES 

APROBADOS EXISTENCIAª APROBACIÓN APROBADAS EXISTENCIA APROBACIÓN APROBADOS EXISTENCIA APROBACtóN 

DATO EN BLANCO 27< 135 139 

NIVEL 1 2.067 5,023 .,, 1.056 2.571 2 452 ., 2 

NIVEL 11 "9 1.536 "5 "' 773 357 763 ... 
NIVEL 111 "' 709 J8 5 "9 349 370 360 'ºº 
TOTAL 3.069 1.758 "' 1.557 3.693 '22 1.512 3575 ,,, 
• Eiusle una d1ferenaa de 274 aluflTIOS gue na consignan dato de mvel 

CURSOS INDIGENAS 

NIVEL TOTAL MWERES HOMBRES 

APROBADOS EXISTENCIA• APROBAC.0N APROBADAS EXISTENCIA A.PROBAC.ON A.PROBADOS EXISTENClA A.PROBAC.0N 

DATO EN BLANCO 5J 60 

NIV[L I 7.101 8.157 '" 3.S08 4 026 871 3593 4.131 870 

NIVEL ti J.991 4.263 936 1968 2097 93 8 2.023 2.166 .,. 
NIVEL 111 2.414 2,504 ... t,084 1, 120 1.330 1.384 961 

TOTAL 13.506 14.9.24 905 6.560 7.243 906 6.946 7681 904 

• E•1!lle una diferencia de 113 alurn-.o-. aue no i;ons1onan data ce nivel 

FUENTE Subsistema Nac1onal de Canlrol E~colar 

Cursos Comunitarios 

De un total de 123,937 alumnos existentes al final del ciclo escolar 1999-2000, 
aprobaron las evaluaciones de español, matemáticas y examen final un total de 
114,906 alumnos, lo cual representa el 93% de aprobación para este programa. 

El comportamiento de este indicador según el sexo de los alumnos fue el siguiente: 
de las 59,760 alumnas existentes aprobaron 55,995 lo cual representa el 93.7%, en 
tanto que para el caso de los hombres de un total de 63,815 alumnos existentes al 
finalizar el ciclo aprobaron 58,911 lo que representa el 92.3%. 

Del total de alumnos aprobados el 48.7% fueron mujeres y el 51.3% fueron hombres. 
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Cursos Migrantes 

En esta modalidad educativa se tuvieron en existencia al finalizar el ciclo escolar 
1999-2000 a un total de 7,542 alumnos, de los cuales aprobaron las evaluaciones de 
español, matemáticas y el examen final un total de 3,069 alumnos lo cual representa 
el 41 % de aprobación en esta modalidad educativa. 

El comportamiento de este indicador considerando el sexo de los alumnos fue el 
siguiente: de las 3,693 alumnas existentes al finalizar el ciclo escolar aprobaron 
1,557 lo que representó el 42.2%, por lo que se refiere a los hombres de un total de 
3,575 alumnos existentes aprobaron 1,512 alumnos lo cual representó el 42.3%. 

Del total de alumnos aprobados el 50.7% fueron mujeres y el 49.3% fueron hombres. 

Cursos Indígenas 

En esta modalidad educativa la existencia de alumnos al finalizar el ciclo escolar 
1999-2000 fue de 14,924 alumnos de los cuales aprobaron 13,506, obteniéndose una 
aprobación del 90.5%. · 

El comportamiento de este indicadorcconsiderando· el sexo de.los alurnnos fue el 
siguiente: de las 7,243 alumnas existentes'. al ;fin del ciclo;: aprobaron: 6,560 lo que 
representó el 90.6%, Igual que en el caso de los· hombres ya que de 7681 alumnos 
existentes aprobaron 6,946. · · · · 

Comentario 

El Nivel en el que se presentó la aprobación mayor fue en el Nivel 111. 

En general existió una aprobación mayor - aunque no significativa- entre las mujeres. 

En el caso de la modalidad de Cursos migrantes es pertinente plantear un estudio a 
fondo para valorar en su justa medida este indicador, ya que los resultados obtenidos 
con respecto a los demás programas dicho indicador disminuye casi en un 50%. 
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INDICADORES ACREDITACIÓN/ CERTIFICACIÓN* 

Este Indicador mide la proporción de alumnos que por sus resultados de 
aprovechamiento pueden cursar el Nivel inmediato superior o concluir la primaria 
comunitaria en el caso de los alumnos del Nivel 111. 

Durante el ciclo escolar 1999-2000 se obtuvo que de los alumnos existentes al 
finalizar el ciclo escolar acreditaron el 72.7%. La participación por género de este 
indicador fue el siguiente: de las mujeres existentes al finalizar el ciclo acreditaron el 
76. 7%, cabe mencionar que el Nivel en el que se obtuvo la mayor acreditación fue en 
el Nivel 111° en donde la acreditación fue del 90.8% en tanto que para el Nivel 1 y 11 
acreditaron el 64 y 85% respectivamente. 

Por lo que se refiere a la existencia de hombres al finalizar el ciclo escolar se tuvo que 
acreditaron el 74% observándose al igual que las mujeres una acreditación mayor en 
el Nivel 111* con el 90.1% y en el Nivel 1 y 11 la acreditación fue del 59.6% y 82.9% 
respectivamente. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLÁCIÓN A NIVEL GLOBAL POR NIVEL Y SEXO SEGÚN SITUACIÓN FINAL 
INDICADOR ACREDITACIÓN/ CERTIFICACIÓN* 

SfTUACtóN MWERES HOMBRES TOTAL 

TOTA 
FINAL LANCO 111 l LANCO 111 TOTAL LANCO 11 TOTAL 

DI CASOS SIN DA TO 1.489 8331 4024 2.978 1682, 1.570 9,319 4,200 3.087 18.17 3059 17,650 B.224 6.065 ... ~, 
1 ACREOIT AOOS 13,328 11,241 2 24.571 13,553 11,284 . 24,S41 o 26.881 22.525 6 4941 

21 BAJAS 2.808 2.534 9.Jl:lf 4 615 2.902 2.537 100~ o 8.659 5.710 5.071 19,44r 

Jl CERTIFICADOS 9,304 9 30' 9,924' 9.92 , 19.226 19.22 

1<41 CASOS ESPECIALES 31 '" 210 4Jf 96 226 " 68 227 •98 79' 

!¡sJM 1 093 ;>JJ _ ____!l_Q 145. 1 269 267 ,., 1.69 o 2.362 "º , .. 3,1..,., 

6 NO APROBADOS 6,3-16 1.761 694; 7!;ó3 2 055 10 971 o 14,299 3.616 1.798 19,91:'! 

lf71 PROMOVIDOS 597 12,293 7 646 5.862 26.39F 13 196 7.746 6.231 27,BO 1,'227 25.489 15,392 12.093 ~.201 

1 
103.8 201,1 

9 TOTAL 2.066 45.475 27.845 21 914 97.32 2.200 49 939 :?B 576 23 116 1 4.286 95.414 56.421 45.030 

ACREDITACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

NIVEL PINIVELhl 
TOTA 

NIVEL alNIVEUll NIVEL .INrveL a1Nrveun1TOTAL (1•3•419-2~·7, NrvEL 1 l NIVEL 1 TOTAL 

...... ...... , ...... 71.7% 59.8% "'·""i "'·'º" 74.00% .. ..... , ., ..... , ... .., 72.70% 

FUENTE: SubSlstema Naaonal de Conlrol Escolar 

Nota: Para el cAlculo del 1ndtcador de aaed1taa6n se restaron los casos en btanco 

• Para el caso det Ntvel 111 el 1nd1cador cone~ponde a la cert1ficao0n ademés del de aaed•taOOn 

Esta dato es a la vez el Indicador de Certificación para el caso de los alumnos que acreditan el Nivel 111. 
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DISTRIBUCióN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR SEGÚN SU SITUACIÓN FINAL POR MODALIDAD EDUCATIVA 

INDICADOR ACREDITACIÓN/ CERTIFICACIÓN° 

SITUACIÓN MODALIDAD EDUCATfVA 

FINAL GLOBAL CURSOS COMUNITARIOS CURSOS MIGRAHTES CURSOS INDtGENAS 

ABS .. ABS .. ABS .. ABS .. 
b CASOS SIN DA TO 35177 17 25.925 737 6,016 171 32" 92 

1 ACREDITADOS 49412 ,. 6 41474 1 535 6.40 130 

21 BAJAS 19,440 97 16,583 85 3 364 2.493 12. 
31 CERTIFICADOS 19.2:?8 96 11,736 923 127 o 7 1 36 71 

4' CASOS ESPECtALES 793 º' "" 9'3 1 o 37 47 

5 ... 3152 1385 .,, 1 577 500 190 60 

6 NO APROBADOS 1991 16,797 ... 52l 2 594 130 

1 PROMOVIDOS !">4 020 46.931 2,160 'º ... 92 9 1 

•• 1 00 00 1000 

91 TOTAL 201,151 1000 167 !>81 B3 3 11.JO< 6 1 21 261 10• 

ACREDITACIÓN 1+3+4 / 9·2~-7 

GLOBAL ce CURSOS CURSOS 

MIGRANTES INOIGENAS 

75.0% 76.7" -44.3% 73.6'1 

FUENTE· SubSISlema Nacional de Conlrol Escolar 

Nota. A nivel global el 17 .5 de los alufTTIOS no tiene cons•gando la situaoOn rmal, pot lo que el calculo del 1ncl1cador de actd1taC10n se hizo 

desconlanclo dicha otra a cada rn:xlalldad. segun lo 1nd1ca fila (bl casos en blanco 

• P¡¡¡ra el caso del N•vel 111 e.i md1cador cone5>P00de a la cerllficaciOn ademas del de aaed11aciOn 

Cursos Comunitarios 

La acreditación total en este programa fue del 76.7% con la mayor acreditación en el 
Nivel IW con el 91.3% seguido del Nivel 11 con el 84.8% y por último el Nivel 1 con el 
63%. 

El comportamiento de este indicador de acuerdo con el género fue el siguiente: del 
total de mujeres existentes al finalizar el ciclo escolar acreditaron el 78.7% en donde 
la mayor acreditación fue en el Nivel fil* con el 91.9% y en el Nivel 1 y 11 fue del 
65.9% y 86.1 % respectivamente. 

La acreditación en el caso de los hombres fue del 74.8% donde para el Nivel 1 fue del 
60.3%, en el Nivel 11 del 83.4% y en el Nivel 111* fue del 90.8%. 

Es importante señalar que la acreditación global en las mujeres es cuatro puntos 
porcentuales mayor al de los hombres. 
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Cursos Migrantes 

La acreditación global en este programa durante el ciclo escolar 1999-2000 fue del 
44.3% en donde la más alta acreditación se registró en el Nivel 11 con el 73.2% 
seguido del Nivel 111* con el 61.3% y por último el Nivel 1 con el 35.5%. 

El comportamiento de este indicador por género fue el siguiente: de las" mujeres 
existentes al final del ciclo acreditaron el 44.4% en donde en el Nivel 11 se obtuvo el 
más alto con el 70.8%, seguido del Nivel 111* con el 55% y el Nivel 1 con el 36.6%. 

Por lo que se refiere a la acreditación que obtuvieron los hombres se obtuvo que la 
global fue del 44.2% con la mayor acreditación en el Nivel 11 con el 74.1% y en los 
Niveles 111* y 1 la acreditación fue del 64.3% y 34.8% respectivamente. 

Cursos Indígenas 

La acreditación global para esta modalidad educativa fue del 73.6% obteniéndose la 
mayor acreditación en el Nivel 111* con el 83.5% y en el Nivel 1 y 11 fue del 67 y 80.3% 
respectivamente. · 

El comportamiento por género en este indicador fue el siguiente: Las mujeres 
acreditaron en el 73.2% de los casos registrando en el Nivel 111* la más alta 
acreditación con el 81.7% y en el Nivel 1y11 con el 67.5% y 79.8% respectivamente. 

Por lo que se refiere a la acreditación obtenida por los hombres, ésta fue del 73.8%, 
en donde en el Nivel 111* fue del 83.9%, en el Nivel 11 fue del 80.8% y en el Nivel 1 fue 
del 66.6%. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR SEGÚN SU SITUACIÓN FINAL POR MODALIDAD EDUCATIVA 

INDICADOR ACREDITACIÓN 

SITUACION MODALIDAD EDUCATIVA ACREDITACIÓN lh3•4 I 9-b' 

FINAL GLOBAL CURSOS COMUNITARIOS CURSOS MIGRANTES CURSOS INCHGENAS r:LoBALI ce l. CURSOS J CURSOS 

ABS .. ABS % ABS % ABS % MIGRAHTES INOtGENAS 

bl CASOS EN BLANCO 35177 17' 25925 73 7 6016 17.1 3136 92 47.4%47.1% """"' so""' 
1 ACREOIT AOOS 49412 ,. 4147• 83 153 31 6'0 130 

2 BAJAS 1658:'1 85 3 3 ... 249'1 128 

JI CERTIFICADOS 19226 96 17738 9~ 3 127 o 1 136' 

4 CASOS ESPECIALES 793 º' 7'8 9'3 1 o 37 " ' ... 3152 1. 138 43 9 1577 '°º 190 60 

!.!?1..!!Q1'.PR0RA~ 99 ,,, 26 ,, .. 13 o 
7} PHOMOVHXJS S40;>0 26 •6931 86 9 ,,~ .. ~ 91 

160 ºº 1• 100 

9 TOTAL 201151 1000 167581 83 3 12309 61 21261 10• 

Nota A nivel global el 17 5 ele los ah.mTIOS no ltene cons•gando la siluaoOn final. por lo que el Qlculo del md1cador de acn:lttaciOn ae hizo 

descontando dicha aira a cada modalidad. segun lo indica el cuaclro 
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Comentario 

El Nivel en el que se presentó la aprobación mayor fue en el Nivel 111. 

En general existió una aprobación mayor - aunque no significativa- entre las mujeres. 

Al Igual que en el indicador de aprobación se sugiere un estudio a profundidad para el 
cálculo o medición de este indicador para la modalidad de Cursos Migrantes. 
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PROMEDIO DE CICLOS PARA ACREDITAR EL NIVEL .· 

Con este indicador se puede medir el número promedio de·cidos' qüe requieren los 
alumnos para avanzar al Nivel inmediato superior. · : , 

·,,, 

Para obtener el cálculo de este indicador se tomó el tot~I de alurn~os acreditados por 
programa, modalidad y Nivel que reporta el Slstema;,únk:ó l'ÍlacionaFde Control 

Escolar. /Y· { '' '·'"' .''t" ·~}< 
El dato de alumnos acreditados se multiplicó por el número de~dclos requeridos por 
los alumnos para acreditar y se procedió a realizar tantO';láosum"atoria ·de alumnos 
acreditados corno la sumatoria de ciclos requeridos, procedierldó', a realizar una 
relación entre estos dos datos. 

El promedio de ciclos requerido por los alumnos que acreditaron la primaria 
comunitaria fue de 1. 7 ciclos escolares. Los alumnos que acreditaron el Nivel 1 
requirieron 1.9 ciclos, los del Nivel 11 requirieron 1.5 ciclos y los alumnos del Nivel 111 
requirieron 1.6 ciclos para acreditar dicho Nivel.36 

GLOBAL 

ACREDITADOS 

NIVEL CICLOS 1 

NIVELI IACREDITADDS 10,030 

CICLOS 10,015 

PROMEDIO DE CICLOS 

NIVEL 11 ACREDITADOS 12,234 

CICLOS 12,234 

PROMEDIO DE CICLOS 

NIVEL 111 CERTIFICADOS 10,343 

CICLOS 10,343 

PROMEDIO DE CICLOS 

CONSIDERANDO SOLO HASTA TRES CICLOS 

NIVEL ACRDITADOS 

CICLOS 

IACREDIT ADOS 

NIVEL 1 CICLOS 

PROMEDIO DE CICLOS 

!ACREDITADOS 

NIVEL 11 CICLOS 

PROMEDIO DE CICLOS 

CERTIFICADOS 

NIVEL 111 CICLOS 

PROMEDIO DE CICLOS 

FUENTE: Subsistema Nacional de Control 
Escolar 

CICLOS EN EL NIVEL !Total 
2 3 4 5 6 7 8 9 

11,294 3 849 1,149 362 122 31 24 20 26 881 
22,588 11,547 4,596 1,810 732 217 192 180 51,877 

H 
8,760 1,203 235 53 9 9 13 9 22,525 

17,520 3,609 940 265 54 63 104 81 34 870 

1.5 
7,505 1,022 278 56 2 8 10 ¡ 19,232 

15,010 3,066 1.112 280 12 56 80 7¡ 30,031 

1.€ 

CICLOS EN EL NIVEL 

1 2 3 TOTAL 

10,030 11,294 5,557 26,881 

10,015 22,588 16,671 49 274 

1.8 

12,234 8 760 1,531 22,525 

12,234 17,520 4,593 34 347 

1.5 

10,343 7,505 1,384 19232 

10,343 15,010 4 152 29505 

1.5 

36 Se presentan en los cuadros de este ejercicio hasta 3 ciclos escolares, en donde se agluUnan en la 
categorla de 3 ciclos los alumnos que cursaron 4 o más ciclos escolares. 
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Cursos Comunitarios 

El promedio de ciclos que requmeron para acreditar el Nivel los alumnos de este 
programa fue de 1.7 ciclos, en donde para el Nivel 1 requirieron 2 ciclos escolares, 
para el Nivel 11 1.5 ciclos y para el Nivel 111 1.6 ciclos. 

CURSOS COMUNITARIOS 1 1 
CICLOS EN EL NIVEL 

NIVEL ACREOITADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~atal 

CICLOS 

!ACREDITADOS 7,662 9,451 3.19< 973 322 111 26 23 17 22,006 

NIVELI CICLOS 7,682 18,902 9,597 3,892 1,610 666 19" 164 153 43 082 

PROMEDIO DE CICLOS 2.0 

!ACREDITADOS 10,470 7,813 933 160 46 9 9 12 ' 19.463 

NIVELll CICLOS 10,470 15,626 2,799 640 240 54 63 96 61 30069 

PROMEDIO DE CICLOS 1.5 

IACREDITADOS 9,434 7,021 936 268 54 2 8 10 E 17 743 

NIVELlll CICLOS 9,434 14,042 2,814 1,072 270 12 56 60 72 27 652 

PROMEDIO DE CICLOS 1.6 

CONSIDERANDO SOLO HASTA TRES CICLOS 

CICLOS EN EL NIVEL 

NIVEL ACREDITADOS 1 2 3 TOTAL 

CICLOS 

ACREDITADOS 7,871 9,451 4,673 21,995 

NIVELI CICLOS 7,671 18,902 14,010 40 792 

PROMEDIO DE CICLOS 1.9 
ACREDITADOS 10,461 7,613 1,160 19.454 

NIVELll CICLOS 10,461 15,626 3,540 29,627 

PROMEDIO DE CICLOS 1.5 
ACREDITADOS 9.426 7,021 1,288 17 737 

NIVELlll CICLOS 9.426 14,042 3,864 27,334 

PROMEDIO DE CICLOS 1.5 

FUENTE: Subsistema Nacional de Control Escolar 
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Cursos Migrantes 

El promedio de ciclos que requmeron para acreditar el Nivel los alumnos de esta 
modalidad fue de 1.1 ciclos, en donde para el Nivel 1 requirieron 1.2 ciclos escolares, 
para el Nivel 11 1.1 ciclos y para el Nivel 111 1.2 ciclos. 

CURSOS MIGRANTES 1 1 1 1 
NIVEL ACREDITADOS CICLOS EN EL NIVEL TOTAL 

CICLOS 1 2 3 4 5 

NIVELI ACREDITADOS 821 167 < 7 3 1 007 
CICLOS 821 334 27 2• 1' 1 22! 
PROMEDIO DE CICLOS 1.2 

NIVEL 11 ACREDITADOS 472 54 2 52E 
CICLOS 472 108 6 58€ 
PROMEDIO DE CICLOS 1.1 

NIVEL 111 ACREDITADOS 99 26 2 121 
CICLOS 99 52 6 157 
PROMEDIO DE CICLOS u 

CONSIDERANDO SÓLO HASTA TRES CICLOS 

CICLOS EN EL NIVEL 

NIVEL l<ICREDITADOS 1 2 3 TOTAL 
CICLOS 

ACREDITADOS 821 167 19 1 007 
NIVEL 1 CICLOS 821 334 57 1.212 

PROM. DE CICLOS 1.2 
'°'CREDITADOS 472 54 2 528 

NIVEL 11 CICLOS 472 108 1 586 
PROM DE CICLOS 1.1 
'°'CREDITADOS 99 26 2 127 

NIVELlll CICLOS 99 52 ' 157 
PROM. DE CICLOS 1.2 

FUENTE: Subsistema Nacional de Control Escolar 
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Cursos Indígenas 

El promedio de ciclos que requirieron para acreditar el Nivel los alumnos de esta 
modalidad fue de 1.7 ciclos, en donde para el Nivel 1 requirieron 2 ciclos escolares, 
para el Nivel 11 1. 7 ciclos y para el Nivel 111 1.5 ciclos. 

CURSOS INDIGENAS 1 1 
1 1 

NIVEL ACREDITADOS 1 2 

CICLOS 

ACREOITADOS 1 327 1,676 

NIVELI CICLOS 1 327 3,352 

PROMEDIO DE CICLOS 

IACREDITADOS 1,292 893 

NIVELll CICLOS 1,292 1,786 

PROMEDIO DE CICLOS 

!ACREDITADOS 810 458 

NIVELlll CICLOS 810 916 

PROMEDIO DE CICLOS 

CONSIDERANDO SOLO HASTA TRES CICLOS 

ACREDITADOS CICLOS EN EL NIVEL 

NIVEL CICLOS 1 

"CREDITADOS 1 327 
NIVELI CICLOS 1,327 

PROMEDIO DE CICLOS 

l"CREDITADOS 1,290 

NIVEL 11 CICLOS 1,292 

PROMEDIO DE CICLOS 
!ACREDITADOS 810 

NIVELlll CICLOS 810 
PROMEDIO DE CICLOS 

FUENTE: Subsistema Nacional de Control 
Escolar 

Comentario 

2 

1.676 
3,352 

893 

1 786 

458 

916 

1 1 
1 1 1 

CICLOS EN EL NIVEL 

3 4 5 6 7 e 9 Tolal 

641 169 37 11 3 1 3 3 868 
1 923 676 185 61 21 e 27 7 58! 

2.0 
268 75 5 1 2.534 
804 300 25 4 207 

1.7 
82 10 2 1 362 

246 40 10 2022 

1.' 

3 TOTAL 

865 3,868 

2,595 7 274 

1.9 

348 2,533 

1.044 4122 

1.6 

94 1 362 

282 2,008 

1.5 

Se realizaron para este indicador dos ejercicios: uno que incluye a todos los alumnos 
con los ciclos reales utilizados para acreditar el Nivel, y otro en que se agregaron al 
tercer ciclo en el Nivel los de más de 4 ciclos. 

Se observa que para el Nivel 1 en todas las modalidades se requiere una permanencia 
de prácticamente dos ciclos escolares en el nivel, en cambio se reduce a 
prácticamente uno en el Nivel 111. Surge la pregunta acerca de la dificultad de este 
último. 
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RETENCIÓN INTRACURRICULAR 

Con este indicador se pretende medir cuárité>s de los alumnos que inician el ciclo 
escolar lo concluyen 

Durante el ciclo escolar 1999-2000 el CONAFE operó los programas de Preescolar 
Comunitario y Cursos Comunitarios en sus diversas modalidades logrando retener al 
74% de los alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. 

Preescolar Comunitario 

En el Programa de Preescolar la modalidad educativa que mayor retención presentó 
fue la de Preescolar lndigena con el 78.8% seguido del Preescolar Comunitario con el 
75.6% y el de Centros Infantiles Comunitarios con el 75%, por último la modalidad que 
obtuvo la menor retención fue la modalidad de Preescolar migrante con una retención 
del 71.7%. 

La retención en este programa de mujeres y de hombres fue igual con el 75.8% a 
nivel !llobal. 

RETENCIÓN INTRACURRICULAR POR MODALIDAD EDUCATIVA Y SEXO 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

1 
MODALIDAD TOTAL MUJERES HOMBRES 

INSCRIPCIÓN EXISTCNClA RETENCtON INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCION INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCION 

GLOBAL 164,760 124 641 758 79,947 60.588 758 84 813 64253 

PREESCOLAR COMUNITARIO 140090 105.960 756 67 521 51104 75 7 72569 ...... 
PREESCOLAR MIGRANTE 4.036 2.694 717 2099 1 541 73' 1937 1353 

PREESCOLAR INOIGENA 13.604 10.716 "' 6,810 5.320 781 6.79"4 5398 

CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS 7.030 5.269 750 3.517 2623 "6 3513 2646 

Cursos Comunitarios 

En este programa se logró una retención de alumnos de 74% , en donde el Nivel 11 
obtuvo la mayor retención con el 76%, el Nivel 1 y 111 obtuvieron el 73.6% y 75.5% de 
retención respectivamente, vale mencionar que la retención por género al interior de 
los niveles es muy similar tanto en hombres como en mujeres. 

RETENCIÓN INTRACURRICULAR POR NIVEL Y SEXO 

CURSOS COMUNrT ARIOS 

NIVEL TOTAL MWERES HOMBRES 

INSCRIPCIÓN EXISTENClA RETENCION INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCIOH INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCK>N 

DATOS EN BLANCO 2318* 362" 105;> 101 1085 80 

NIVEL 1 76030 736 35918 26583 74.0 40112 29403 733 

NIVEL 11 36878 76 o 23917 18224 762 24637 18654 75.7 

NIVELlll 30711 75' 19872 14953 752 20807 15758 75.7 

TOTAL 167561 123937 740 80759 59861 741 86641 63895 73.7 

• E10ste una d1lerenaa de 1e1 alurroos aue no tienen cons• naoo el dato de se1.o 

74 

75.6 

75.6 

69.9 

795 

75.3 



Cursos Migrantes . . 

En esta modalidad educativa durante el ciclo escolar 1999c2000c s~ obtuvo una 
retención total de alumnos del 61.3%, el Nivel que obtuvo la mayor, retención· fue el 
Nivel 111 con el 80.8% seguido del Nivel 11 con el 76.4$ y el Nivel) .. ron el 63% de 
retención. · • 

El comportamiento de este indicador por sexo fue mayor en las mujeres con el casi 
63% de retención a nivel global en tanto que la retención en los hombres fue del 60%, 
en ambos casos en la retención de hombres y mujeres el Nivel con el más alto 
número de alumnos retenidos fue el Nivel 111. 

CURSOS MIGRANTES 

NIVEL TOTAL MUJERES HOMBRES 

INSCRIPCIÓN EXJSTENCIA RETENCION INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCION INSCRIPCIÓN EXJSTENCIA RETENCION 

DATOS EN BLANCO 1445 274 700 135 745 139 

NIVEL! 7975 5023 63.0 3933 2571 65.4 4042 2452 60.7 

NIVELll 2011 1536 76.4 1023 773 75.6 966 763 77.2 

NIVELlll 676 709 60.6 440 349 79.3 436 360 62.2 

TOTAL 12309 7542 61.3 6096 3626 62.6 6213 3714 59.6 

Cursos Indígenas 

En esta modalidad educativa durante el ciclo escolar 1999-2000 se obtuvo una 
retención total de alumnos del 70. 7%, el Nivel que obtuvo la mayor retención fue el 
Nivel 11 con el 72.8% seguido del Nivel 111 con el 72.1 % y el Nivel 1 con el 71.5% de 
retención. 

CURSOS INDIGENAS 

NIVEL TOTAL MUJERES HOMBRES 

INSCRIPCIÓN EXJSTENCIA RETENCK>N INSCRIPCK)N EXISTENCIA RETENCION INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCION 

DATOS EN BLANCO 523 113 244 53 279 60 

NIVEL! 11409 6157 71.5 5624 4026 71.6 5785 4131 71.4 

NIVEL 11 5656 4263 72.8 2905 2097 72.2 2951 2166 73.4 

NIVELlll 3473 2504 72.1 1602 1120 69.9 1671 1364 74.0 
TOTAL 21261 15037 70.7 10375 7296 70.3 10666 7741 71.1 

FUENTE: Sistema Unico Nacional de 
Información 

El comportamiento de este indicador por sexo fue mayor en los hombres con el casi 
71.1 % de retención a nivel global en tanto que Ja retención en las mujeres fue del 
70%. 

Al interior de los niveles en el caso de las mujeres Ja mayor retención se tuvo en el 
Nivel 11 con el 72.2% seguido del Nivel 1 y 111 con el 71.6% y 69.9% respectivamente. 

Para el caso de los hombres Ja retención obtenida al interior de los niveles fue en el 
Nivel 111 el 74% de retención y el 73.4% y 71 % en los niveles 11 y 1 respectivamente. 
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Comentario 
··' ·' ,. 

En el programa de preescolar)a modalidad que obtuvo úna mayor r~tenclón- fue el 
Preescolar indlgena. ; · · 

En el caso de la primaria comunitaria el Programa de Cursos Comunitarios obtuvo la 
mayor retención. 

RETENCIÓN INTRACURRICULAR POR MODALIDAD EDUCATIVA Y SEXO 
PRIMARIA COMUNITARIA 

PROGRAMA/MODALIDAD TOTAL MUJERES 

INSCRIPCIÓN EXISTENCIA RETENCION INSCRIPCIÓN EXISTENCIJI RETENCION INSCRIPCfÓN 

!GLOBAL 201151 146516 72 97230 7098 73 10J74C 

:r.uRSOS COMUNITARIOS 167581 123937 7<C 0075 59861 , .. _, .... , 
CURSOS MIGRANTES """ 75'2 6U 6096 3828 62.f 621 

CURSOS INOIGENAS 21261 15037 707 10375 1- 70 1~ 

• E.tl&te una dlferenaa de 181 alun-nos que no l1enen conS1goado el dalo de .e•o. 

FUENTE: Stslema Urnco Nacional de lnfonnaoOh 

HOMBRES 

EXISTENCUI RETENCION 
75 ... 72. .. ~ 73.l 

3714 ••• 
7741 71.t 

En general es en el Nivel 11 en donde se obtuvo la mayor retención intracurricular. 

El análisis debe complementarse con el estudio de las causas de baja. 
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Como información complementaria al indicador de retención es Importante señalar 
que durante el ciclo escolar 1999-2000 se registró un 26%-de bajas de alumnos en 
donde el Programa de Preescolar representó el 42% del total y la primaria comunitaria 
el 58% de los casos. 

En el 36% de los casos de las mujeres dadas de baja en el programa Preescolar 
Comunitario no se especifica causa de baja, en el 27.7% de los casos fue porque no 
se reinscribió el alumno y en el 13.3% los alumnos cambiaron de residencia. 
En el caso de los hombres dados de baja se tuvo que el 34% no especifica causa de 
baja, en el 30% no se reinscribió el alumno y en el 14.4% de los casos los alumnos 
c;ambiaron de lugar de residencia. 
En la modalidad de Preescolar Migrante en el 32.3% de los casos de las mujeres 
dadas de baja en esta modalidad se obtuvo que las alumnas cambiaron de lugar de 
residencia, en tanto que en el 29.7% fue porque no se reinscribieron las alumnas y en 
el 11.3% de los casos las causas no se especifican. 
En el caso de los hombres dados de baja en esta modalidad en el 31.3% de los casos 
no se reinscribieron los alumnos, en tanto que en el 28,8% cambiaron de lugar de 
residencia y el 11.5% la causa no se identifica. 
En la modalidad de Preescolar Indígena entre las mujeres dadas de baja en este 
programa se identificó como causa más frecuente en el 30% de los casos el que las 
niñas cambiaron de lugar de residencia, en el 28,9% de los casos no se identificó la 
causa de la baja y en el 18.6% no se reinscribieron las alumnas. 
En el caso de los hombres la principal causa de baja fue en el 32.7% de los casos el 
que los alumnos se cambiaron de lugar de residencia, el 28.3% no se especifica 
causa y en el 17.3% no se reinscribieron los alumnos. 
En la modalidad de Centros Infantiles para el caso de las mujeres en el 29.7% de las 
bajas no se especifica causa, en tanto que en el 25.4% no se reinscribieron las 
alumnas y en el 18.1 % cambiaron de lugar de residencia. 
En el caso de los hombres en el 38.2% de los casos no se especifica causa de baja, 
en el 24. 7% no se reinscribieron los alumnos y en el 11.3% cambiaron de lugar de 
residencia. 

En el 29.7% de los casos de las mujeres que causan baja en el Programa de Cursos 
Comunitarios no se especifica la causa; en el 25.4% de los casos no se reinscribieron 
las alumnas y en el 18% cambiaron de lugar de residencia. 
En el casos de los hombres dados de baja, en el 29.4% de los casos no se especifica 
la causa, en el 25.1% y 17.8% fue porque no se reinscribieron los alumnos y el 
cambio de residencia respectivamente. 

En la modalidad de Cursos Migrantes la causa de baja de las mujeres en el 29.7% de 
los casos fue porque no se reinscribieron las alumnas y con igual participación el 15% 
respectivamente no se especifica causa de baja y el cambio de residencia. 
Los hombres dados de baja en esta modalidad en el 26.7% de los casos se debió a 
que no se reinscribieron los alumnos y en el 18% al cambio de residencia en tanto 
que en 13.8% no se especifica la causa de baja. 
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En la modalidad de Cursos Indígenas la causa de baja def 36.6%·de las mujeres fue 
el cambio de residencia, en el 20% no se especifica causa y en el 19.5% no se 
reinscribieron las alumnas. 

La causa de la baja del 35.5% de los alumnos se debió al cambio de residencia, en 
tanto que en el 21% no se especifica causa de la baja y en el 19.8% de los casos no 
se relnscribieron los alumnos. 
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APROVECHAMIENTO 

Se presenta a continuación el promedio de aprovechamiento obtenido en cada una de 
las modalidades de la primaria comunitaria. 

APROVECHAMIENTO POR PROGRAMA Y MODALIDAD SEGÚN ÁREA Y NIVEL 

AREA/NIVEL PROGRAMA/ 

MODALIDAD ESPAROL MATEMATICAS CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCtALES HISTOR1A YGEOGRAFIA 

1.-uRSOS COMUNITARIOS 7, 74 77 7• 7.5 71 7. 1.2 12 7.• 

iruRSOs MIGRANTCS 6.• 74 67 68 7.3 61 5c ,, 11 6F 7.1 7.< •.. 
ruRSOS INOIGENAS 6.7 71 7.4 68 7.'2 7.1 7.' 77 7.• 7.4 

FUENTE: Subsislen-e Nacional de Conlrol Escolar 

Cursos Comunitarios 

El promedio de aprovechamiento obtenido en el área de español fue de 7.4 en donde 
se observa que el mayor promedio se obtuvo en el Nivel 111 con 7.8. 

El promedio obtenido en el área de matemáticas fue del 7.5 en donde se obtuvo el 
mayor promedio en el Nivel 111 con 7.7 de calificación promedio. 

El promedio de aprovechamiento en el área de Ciencias Naturales fue de 7.5 en 
donde el mayor promedio se dio en el Nivel 111 con 7.6 de calificación. 

El promedio de aprovechamiento en el área de Ciencias Sociales fue de 7.2, 
registrándose el mayor promedio en el Nivel 11 con 7.3 de calificación. 

En historia y geografía se obtuvo un promedio de 7.2 de calificación. 

Cursos Migrantes 

El promedio de aprovechamiento obtenido en el área de espai'lol fue de 6.8 de 
calificación, en donde el Nivel 11 se obtuvo el más alto con 7.4 de calificación 

El promedio de aprovechamiento en el área de matemáticas fue de 7, el Nivel 11 fue el 
más alto con 7.3 de calificación 

El promedio de aprovechamiento en ciencias naturales fue de 7.1 en el Nivel 11 se dio 
el más alto promedio con 7.6 de calificación. 

En el área de ciencias sociales el promedio de aprovechamiento fue de 6.8. 
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En el área de historia y geografü1 el promedi~ obteni,do f~e de 6.9 - =- _, -- -- -, - -- - • 

Cursos /ndfgenas 

El promedl~ 'cie apro~echamiento en el área de español fue de 7, el Nivel 111 obtuvo el 
más alto promedio con el 7.4 de calificación. · 

El promedio de aprovechamiento en el área de matemáticas fue de 7 .2 en donde el 
Nivel 111 obtuvo el más alto promedio de aprovechamiento con 7.6 de calificación. 

El promedio de aprovechamiento en ciencias naturales y ciencias sociales fue de 7.1 
y el Nivel 111 obtuvo el más alto promedio de aprovechamiento. 

En historia y geograffa el promedio de aprovechamiento fue de 7.4 de calificación. 
Ver cuadros con presentación de 

Aprovechamiento por área por enUdad federativa , Nivel y sexo en lista y las siguientes plfglnas. 

CURSOS COMUNITARIOS 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE ESPAÑOL POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL! NIVELll NIVEL 111 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

AGUASCALIENTES 6.7 6.4 7.3 7.0 7.8 7.5 

BAJA CALIFORNIA 7.5 7.1 7.6 7.5 7.8 7.2 

BAJA CALIFORNIA SUR 8.0 7.7 8.3 7.7 8.3 8.0 

CAMPECHE 6.7 6.6 6.9 6.8 7.1 6.9 

COAHUILA 8.3 8.0 8.1 7.9 B.O 7.8 

COLIMA 6.8 6.6 7.2 6.9 7.6 7.4 

CHIAPAS 6.8 6.8 7.3 7.3 7.8 7.7 

CHIHUAHUA 7.1 6.9 7.6 7.3 7.7 7.5 

DURANGO 7.5 7.2 7.8 7.7 8.0 7.8 

GUANAJUATO 6.9 6.6 7.6 7.3 7.9 7.7 

GUERRERO 7.1 6.9 7.5 7.3 7.9 7.7 

HIDALGO 7.5 7.3 7.8 7.6 8.0 7.8 

JALISCO 7.7 7.3 7.8 7.5 7.8 7.5 

MEXICO 6.9 6.8 7.3 7.1 7.7 7.5 

MICHOACAN 7.2 7.1 7.6 7.3 7.9 7.6 

MORE LOS 7.2 6.8 7.8 7.4 8.0 7.8 
NAYARIT 7.1 7.0 7.7 7.1 8.0 7.6 
NUEVO LEÓN 8.1 7.8 8.0 7.7 7.4 7.2 
OAXACA 7.3 7.2 7.5 7.4 7.8 7.7 
PUEBLA 6.6 6.5 7.3 7.2 7.3 7.2 
OUERETARO 7.0 6.8 7.6 7.4 7.9 7.7 

QUINTANA ROO 7.4 7.4 7.9 7.4 7.9 7.8 
SAN LUIS POTOSI 7.5 7.3 7.8 7.6 8.1 7.8 
SINALOA 7.4 7.2 8.0 7.6 8.1 7.9 

SONORA 7.4 7.1 7.9 7.7 8.1 8.1 

TABASCO 7.3 7.1 7.4 7.2 7.6 7.3 
TAMAULIPAS 7.7 7.3 7.9 7.6 8.2 8.0 

TLAXCALA 7.4 7.0 7.5 7.1 7.7 7.0 
VERACRUZ 7.1 6.9 7.7 7.5 8.0 7.8 
YUCATÁN 7.1 7.2 7.7 7.6 7.4 7.4 
ZACATECAS 7.7 7.4 7.9 7.7 7.6 7.3 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE MATEMATICAS POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

AGUASCALIENTES 7.4 7.3 7.4 7.5 7.5 7.3 

BAJA CALIFORNIA B.O 7.7 7.3 7.4 7.2 6.9 

BAJA CALIFORNIA SUR B.1 7.B B.O 7.6 7.9 7.7 

CAMPECHE 7.0 6.9 7.0 7.0 6.9 6.B 

COAHUILA B.5 B.2 7.B 7.7 7.3 7.3 

COLIMA 7.3 7.2 7.3 7.4 7.4 7.3 

CHIAPAS 7.0 7.0 7.3 7.3 7.6 7.6 

CHIHUAHUA 7.3 7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 

DURANGO 7.6 7.5 7.B 7.B 7.9 7.B 

GUANAJUATO 7.6 7.6 7.6 7.5 7.9 7.B 

GUERRERO 7.2 7.1 7.4 7.4 7.7 7.6 

HIDALGO 7.B 7.7 7.B 7.7 7.9 7.B 
JALISCO 7.9 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 

MEXICO 7.2 7.1 7.3 7.3 7.6 7.5 
MICHOACAN 7.3 7.3 7.6 7.5 7.B 7.6 
MORE LOS 7.5 7.5 7.9 7.7 7.9 7.9 
NAYARIT 7.3 7.4 7.B 7.B 7.7 7.6 
NUEVO LEÓN B.3 B.1 7.B 7.6 7.3 7.1 
OAXACA 7.7 7.6 7.5 7.4 7.7 7.7 
PUEBLA 6.9 6.9 7.3 7.3 7.1 7.2 
QUERETARO 7.5 7.3 7.5 7.5 7.6 7.5 
QUINTANA ROO 7.4 7.5 7.B 7.6 7.6 7.9 
SAN LUIS POTOSI 7.7 7.6 7.7 7.6 7.9 7.B 
SINALOA 7.7 7.6 7.9 7.7 7.9 7.9 
SONORA 7.7 7.6 B.1 7.B B.O B.O 
TABASCO 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 
TAMAULIPAS 7.B 7.6 7.B 7.7 B.O 7.9 
TLAXCALA B.O 7.9 7.3 7.0 7.6 7.1 
VERACRUZ 7.3 7.3 7.6 7.6 7.7 7.7 
YUCATÁN 7.B 7.B 7.5 7.5 7.3 7.3 
ZACATECAS B.O 7.9 7.3 7.3 7.2 7.0 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL 1 NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRE~ MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

AGUASCALIENTES 7.B 7.B 7.4 7.4 7.6 7.3 

BAJA CALIFORNIA B.1 7.7 7.5 7.5 B.2 7.8 

BAJA CALIFORNIA SUR B.4 8.2 B.2 7.B B.O 7.7 

CAMPECHE 6.B 6.B 6.B 6.7 7.0 6.7 

COAHUILA B.5 B.2 B.O 7.8 7.7 7.7 

COLIMA 7.6 7.4 7.1 7.0 7.3 7.2 

CHIAPAS 7.1 7.1 7.2 7.2 7.6 7.5 

CHIHUAHUA 7.5 7.5 7.4 7.3 7.6 7.5 

DURANGO 7.7 7.5 7.7 7.6 7.7 7.6 

GUANAJUATO 7.B 7.7 7.6 7.5 7.6 7.5 

GUERRERO 7.3 7.2 7.4 7.3 7.6 7.5 

HIDALGO B.O 7.9 7.9 7.7 7.9 7.B 

JALISCO 6.0 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 

MEXICO 7.3 7.3 7.3 7.2 7.6 7.4 

MICHOACAN 7.4 7.3 7.5 7.3 7.7 7.5 

MOR EL OS 7.9 7.6 7.9 7.7 7.6 7.B 
NAYARIT 7.6 7.6 7.7 7.7 7.9 7.5 
NUEVO LEÓN 6.2 B.O 7.B 7.7 7.0 6.9 
OAXACA 7.6 7.5 7.4 7.3 7.6 7.6 
PUEBLA 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 
QUERETARO 7.6 7.4 7.6 7.5 7.6 7.7 
QUINTANA ROO 7.6 7.7 7.6 7.5 7.9 7.7 
SAN LUIS POTOSI 6.0 7.9 7.B 7.7 B.O 7.B 
SINALOA 7.B 7.7 7.9 7.7 7.9 7.8 
SONORA 60 7.8 8.1 7.9 7.9 7.9 
TABASCO 7.4 7.3 7.2 7.0 7.3 7.1 
TAMAULIPAS 6.0 7.8 7.9 7.7 6.1 7.9 
TLAXCALA 6.1 B.O 7.7 7.2 7.5 7.0 
VERACRUZ 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.5 
YUCATÁN 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4 7.3 
ZACATECAS 6.3 6.1 7.9 6.0 7.9 7.7 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

AGUASCALIENTES 7.5 7.3 7.3 7.2 

BAJA CALIFORNIA 7.8 7.3 6.9 6.9 

BAJA CALIFORNIA SUR 8.3 7.8 7.9 7.6 

CAMPECHE 6.6 6.5 6.9 6.7 

COAHUILA 8.2 7.9 7.3 7.1 

COLIMA 7.4 7.1 7.2 7.2 

CHIAPAS 6.8 6.7 7.1 7.1 

CHIHUAHUA 7.3 7.3 7.3 7.1 

DURANGO 7.3 7.1 7.5 7.4 

GUANAJUATO 7.3 7.1 7.4 7.3 

GUERRERO 7.0 6.9 7.3 7.2 

HIDALGO 7.6 7.6 7.6 7.5 

JALISCO 7.6 7.4 7.6 7.4 

MEXICO 7.0 6.9 7.2 7.1 

MICHOACAN 7.1 7.0 7.3 7.2 

MORE LOS 7.5 7.4 7.8 7.5 

NAYARIT 7.2 7.1 7.5 7.4 

NUEVO LEÓN 7.6 7.4 7.5 7.3 

OAXACA 7.3 7.2 7.3 7.3 

PUEBLA 6.6 6.6 7.0 7.0 
QUERETARO 7.3 7.1 7.4 7.3 

QUINTANA ROO 7.4 7.5 7.7 7.4 
SAN LUIS POTOSI 7.6 7.5 7.6 7.5 

SINALOA 7.5 7.4 7.6 7.5 
SONORA 7.6 7.4 7.8 7.6 
TABASCO 7.0 6.8 7.1 6.9 
TAMAULIPAS 7.7 7.4 7.7 7.6 
TLAXCALA 7.5 7.4 7.3 6.8 
VERACRUZ 7.2 7.2 7.4 7.4 
YUCATÁN 7.2 7.3 7.2 7.2 
ZACATECAS B.O 7.8 7.8 7.8 
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CURSOS MIGRANTES: 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE ESPAilOL SEGÚN NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL! NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.5 7.3 8.4 8.3 8.7 8.4 

CHIAPAS 6.3 6.6 7.6 7.2. 

HIDALGO 7.1 6.8 7.5 7.8 7.5 8.0 

MICHOACAN 5.3 5.9. 

MORE LOS 6.6 6.7 8.2 7.5. 8.3 

NAYARIT 6.7 6.6 7.6 8.0 7.5 6.5 

OAXACA 6.9 6.9 7.2 7.4 6.8 6.8 

SINALOA 6.6 6.6 7.4 7.4 6.1 6.5 

SONORA 5.9 6.0 6.9 7.3 6.9 8.1 

VERACRUZ 6.4 6.5 7.7 7.9 7.4 7.7 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE MATEMATICAS SEGÚN NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL! NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.7 7.5 8.4 8.3 8.5 8.8 

CHIAPAS 6.4 6.8 7.8 7.3. 
HIDALGO 7.8 7.2 7.6 8.1 7.4 8.0 

MICHOACAN 5.3 5.7 -

MORE LOS 6.7 6.8 7.7 7.4. 8.1 
NAYARIT 6.5 6.8 7.5 8.0 7.6 6.5 
OAXACA 7.0 7.2 7.3 7.5 7.0 6.9 
SINALOA 7.1 7.1 7.2 7.2 6.3 6.7 
SONORA 6.5 6.2 6.7 7.2 7.0 8.1 
VERACRUZ 6.6 6.7 7.2 7.6 7.1 7.6 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES SEGÚN NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL! NIVEL 11 NIVELlll 
FEDERATIVA MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA SUR B.O 7.7 8.2 8.2 83 8.0 
CHIAPAS 6.6 7.0 7.4 7.2. 
HIDALGO 7.1 6.9 7.3 7.7 7.3 8.5 
MICHOACAN 5.3 5.8. 

MORE LOS 6.9 6.8 7.5 7.5. 8.2 
NAYARIT 6.6 6.8 7.4 7.7 7.4 6.2 
OAXACA 7.0 7.1 7.4 7.5 7.2 7.2 
SINALOA 7.2 7.2 7.7 7.7 6.6 6.9 
SONORA 6.8 6.7 7.3 7.7 7.4 8.2 
VERACRUZ 6.7 6.9 7.6 8.2 7.2 7.4 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES SEGÚN NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVEL! 

MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.6 7.5 

CHIAPAS 6.3 6.6 

HIDALGO 7.0 6.7 

MICHOACAN 5.3 5.9. 

MORELOS 7.2 6.9 

NAYARIT 6.6 7.0 

OAXACA 6.9 7.0 

SINALOA 6.6 6.5 

SONORA 6.6 6.6 

VERACRUZ 6.7 6.9 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE 
HISTORIA Y GEOGRAFIA POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELlll 

FEDERATIVA MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA SUR 6.5 6.1 

HIDALGO 7.2 6.3 

MORE LOS 6.1 

NAYARIT 7.7 6.5 

OAXACA 7.0 7.2 

SINALOA 6.2 6.6 

SONORA 6.6 7.9 

VERACRUZ 6.6 7.6 

NIVELll 

MUJERES HOMBRES 

6.4 B.O 
7.3 6.9 

7.4 7.2 

7.5 7.1 

7.7 7.9 
7.1 7.2 

6.9 6.6 
7.0 7.2 

7.4 7.8 

PROMEDIO OBTENIDO POR NIVEL Y SEXO CURSOS MIGRANTES 

ENTIDAD NIVEL! NIVELll NIVELlll 
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

BAJA CALIFORNIA SUR 7.7 7.5 8.3 8.2 
CHIAPAS 6.3 6.6 7.5 7.1. 
HIDALGO 7.3 6.9 7.4 7.7 
MICHOACAN 5.3 5.9. 

MORELOS 6.9 6.6 7.8 7.4. 
NAYARIT 6.6 6.7 7.6 7.6 
OAXACA 6.9 7.1 7.2 7.4 
SINALOA 7.3 7.3 7.6 7.6 
SONORA 6.5 6.3 7.0 7.4 

VERACRUZ 6.6 6.7 7.5 7.9 

FUENTE: Subsistema Nacional de Control Escolar 
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HOMBRES 
8.5 8.6 

7.3 6.2 

8.2 
7.5 6.4 
7.0 7.0 

6.5 6.9 
7.0 a.o 
7.1 7.6 



CURSOS INDIGENAS 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE ESPAÑOL POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVEL·ll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 5.6. 9.2. 8.6 

CAMPECHE 7.3 7.0 6.3 7.3 6.8 6.4 

CHIAPAS 6.4 6.5 6.9 6.9 7.1 7.2 

CHIHUAHUA 6.3 6.4 6.9 7.0 7.3 6.6 

GUERRERO 6.9 6.8 7.0 7.0 7.4 7.3 

HIDALGO 7.4 7.3 7.9 7.6 8.0 7.8 

JALISCO 6.1 7.0 7.4 7.6 7.7 7.7 

MICHOACAN 7.3 7.4 7.8 6.8 6.4 7.2 

NAYARIT 7.0 6.9 7.4 7.7 8.0 7.9 

OAXACA 6.9 6.7 7.2 7.2 7.7 7.5 

PUEBLA 6.5 6.4 7.0 6.9 7.3 7.4 

QUINTANA ROO 6.9 6.9 7.6 7.4 7.7 7.3 

SAN LUIS POTOSI 7.1 7.1 7.4 7.4 7.7 7.8 

TLAXCALA 6.0 6.7. 5.8 

VERACRUZ 6.8 6.6 7.2 7.2 7.6 7.4 

YUCATAN 6.7 6.7 7.1 7.3 7.3 7.4 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE MATEMATICAS POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 7.8. 7.6. 6.8 

CAMPECHE 7.8 7.2 6.8 7.9 7.1 6.6 

CHIAPAS 6.6 6.7 7.0 7.1 7.4 7.5 

CHIHUAHUA 6.3 6.5 7.3 7.1 7.5 7.0 

GUERRERO 7.0 7.0 7.1 7.2 7.7 7.5 

HIDALGO 7.8 7.8 7.9 7.9 8.3 8.1 

JALISCO 6.7 7.3 7.6 8.2 6.3 7.2 

MICHOACAN 7.5 7.5 7.6 6.4 5.8 6.7 

NAYARIT 7.1 7.0 7.6 7.7 8.2 8.1 

OAXACA 7.0 6.9 7.2 7.2 7.7 7.5 

PUEBLA 6.7 6.6 7.1 7.0 7.7 7.6 

QUINTANA ROO 6.9 7.0 7.5 7.6 8.0 7.5 

SAN LUIS POTOSI 7.2 7.2 7.3 7.5 7.9 8.0 

TLAXCALA 6.5 6.8. 5.1 

VERACRUZ 6.8 6.6 7.2 7.2 7.7 7.7 

YUCA TAN 6.8 6.9 7.3 7.6 7.6 7.9 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 9. B.4 7.B 

CAMPECHE 7.B 7.2 6.6 7.1 6.B 6.5 

CHIAPAS 6.6 6.7 6.9 6.9 7.3 7.4 

CHIHUAHUA 6.4 6.5 7.0 7.0 7.5 6.6 

GUERRERO 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 7.5 

HIDALGO 7.7 7.7 7.9 7.B B.4 B.1 

JALISCO 6.6 7.6 B.6 7.6 6.5 6.5 

MICHDACAN 7.6 7.7 7.6 7.4 5.9 7.1 

NAYARIT 7.3 7.1 7.5 7.5 B.O B.1 

OAXACA 7.1 7.0 7.2 7.2 7.6 7.5 

PUEBLA 6.7 6.6 6.9 6.9 7.4 7.5 

QUINTANA ROO 7.1 7.1 7.5 7.4 7.B 7.4 

SAN LUIS POTOSI 7.3 7.3 7.5 7.6 B.O 7.9 

TLAXCALA 7.1 7.5. 5.3 

VERACRUZ 6.9 6.B 7.2 7.2 7.B 7.6 

YUCA TAN 7.1 7.1 7.3 7.4 7.6 7.B 

APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVEL 11 NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 5.B. 7.4 

CAMPECHE 7.4 6.B 6.6 7.3 

CHIAPAS 6.4 6.5 6.B 6.B. 

CHIHUAHUA 6.1 6.2 6.9 6.7. 

GUERRERO 6.B 6.B 6.9 7.0. 

HIDALGO 7.6 7.6 7.B 7.B. 

JALISCO 6.5 7.2 7.6 7.1. 

MICHOACAN 7.4 7.4 7.6 7.0. 

NAYARIT 7.0 6.9 7.3 7.6 

OAXACA 6.B 6.B 7.1 7.1 . 

PUEBLA 6.3 6.3 6.B 6.B. 

QUINTANA ROO 6.9 6.B 7.5 7.3. 

SAN LUIS POTOSI 7.1 7.1 7.3 7.4 7.9 7.5 

TLAXCALA 6.7 6.9. 

VERACRUZ 6.7 6.5 7.0 7.0. 

YUCATAN 6.B 6.B 7.0 7.2. 
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APROVECHAMIENTO EN EL ÁREA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVELll NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 7.4 

CAMPECHE 6.B 6.6 

CHIAPAS 5.6 7.1 7.2 

CHIHUAHUA 7.3 6.6 

GUERRERO 7.5 7.4 

HIDALGO 5 B.2 B.O 

JALISCO 6.7 6.6 

MICHOACAN B.2 

NAYARIT 7.9 7.B 

OAXACA 7.5 7.2 7.6 7.4 

PUEBLA 7.1 7.3 

QUINTANA ROO 7.7 7.4 

SAN LUIS POTOSI B 7.7 7.B 7.B 

TLAXCALA 5.1 

VERACRUZ 7 7.6 7.5 

YUCA TAN 7.3 7.4 

PROMEDIO OBTENIDO POR NIVEL Y SEXO 

ENTIDAD NIVELI NIVEL 11 NIVELlll 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

BAJA CALIFORNIA 7.1. B.5. 7.6 

CAMPECHE 7.6 7.1 6.6 7.4 6.9 6.5 

CHIAPAS 6.5 6.6 6.9 6.9 7.2 7.3 

CHIHUAHUA 6.4 6.5 7.1 7.1 7.3 6.7 

GUERRERO 6.9 69 7.0 7.1 7.5 7.4 

HIDALGO 7.6 7.6 7.9 7.8 8.2 B.O 

JALISCO 66 7.4 BO 7.7 6.B 7.0 

MICHOACAN 7.5 7.6 7.6 7.0 5.0 6.5 

NAYARIT 7.1 7.1 7.5 7.7 7.9 7.B 

OAXACA 69 6B 7.2 7.2 7.6 7.5 

PUEBLA 6.5 65 69 6.9 7.3 7.4 

QUINTANA ROO 6.9 7.0 7.5 7.4 7.B 7.4 

SAN LUIS POTOSI 7.2 7.2 7.3 7.5 7.B 7.B 

TLAXCALA 6.5 6.9 5.3 

VERACRUZ 6.7 6.5 7.1 7.1 7.7 7.5 

YUCA TAN 6.B 6.9 7.2 7.4 7.4 7.5 

FUENTE: Subsislema Nacional de Control Escolar 
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Capitulo 111 

111 REFLEXIONES FINALES ACERCA DE LOS INDICADORES Y DEL SISTEMA 

Nunca una conclusión concluye o cierra plenamente el punto. Es siempre origen o 
arranque de un nuevo movimiento. 

En este capitulo se presentan algunas reflexiones e ideas de distinto orden que se 
derivan de la experiencia vivida durante el desarrollo del proyecto en su conjunto; 
algunas otras que permean varias partes de este documento y por ello no tendrfan 
lugar en el resto de los contenidos expuestos. 

Algunas hacen a las vivencias o experiencias durante el proceso, otras a la propuesta 
misma del Sistema o las condiciones o requerimientos para que pueda ser operable, y 
algunas a trabajos por realizar en el futuro. 

El desarrollo del proyecto ha permitido, entre los participantes externos y los de la 
Subdirección de Investigación, una profunda reflexión colectiva acerca de diferentes 
aspectos sobre la posibilidad de la evaluación a partir de indicadores estadlsticos y los 
diversos requerimientos que ella plantea para el CONAFE. 

Parece relevante mencionar que el análisis de los datos implicados en los indicadores, 
realizado a la luz de las peculiaridades de los programas en relación con los diversos 
criterios que intervienen en la determinación de la situación escolar de los alumnos, ha 
conducido a la construcción o reconstrucción de definiciones. Esta revisión ha 
mostrado, como repetidamente se ha dicho al interior y exterior del CONAFE, que no 
son linealmente aplicables las acepciones comunes o tradicionales de conceptos e 
indicadores. Estas caracteristicas recuperadas en la propuesta, deben tenerse 
presentes en la valoración de los resultados y en la comunicación de los mismos. 

En el proceso surgió la necesidad no sólo de redefinir conceptos sino crear los 
propios; que una vez revisados puedan ser manejables y claros en las diferentes 
actividades en que sean útiles los indicadores. Independientemente del acuerdo o no 
respecto a las definiciones o conceptos aquí expuestos, lo importante es la necesidad 
de que en la institución se manejen concepciones estandarizadas, que se hable el 
mismo lenguaje, que las referencias aludan a lo mismo. 

Los diferentes cálculos necesarios para los indicadores son susceptibles de realizarse 
en programas de manejadores de datos. En este sentido parece plausible la 
adecuación de los programas de cómputo que actualmente se utilizan para los 
reportes e informes que elabora la subdirección de investigación; en ellos también es 
posible la adición de otros programas que permitan análisis más detallados. 
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También destaca en este proceso, la revisión puntual del SUNACOES como principal 
proveedor de una buena parte de los datos, en función de que agrupa la mayor 
cantidad de información escolar; se han derivado de esta tarea una serie de 
sugerencias para captar, en el mismo sistema, información sobre instructores y 
comunidades, lo que permitirá completar los diferentes aspectos en una visión integral 
y fácilmente manejable, a partir de un solo sistema, sin desconocer la necesidad de 
otros acopios de información paralelos o eventuales (por casos o muestras) para 
valoraciones emergentes, especificas o de carácter investigativo; asi como la 
conveniencia de que el sistema de recuperación y procesamiento de datos sea 
suficientemente versátil para conjugarlos. 

A partir de las reuniones de trabajo con el equipo de la Subdirección de Investigación 
y de la revisión de diversos documentos del área de programas, se vislumbra la 
necesidad de que en un momento posterior se recuperen para los indicadores de 
evaluación las nuevas propuestas que el área de programas ha implementado para 
los procesos de enseñanza aprendizaje en las modalidades educativas. Nos referimos 
por ejemplo a los cuadernillos de seguimiento y evaluación de los que podria 
obtenerse valiosa información de tipo cualitativo. Estas posibilidades no se analizan 
en el presente documento pues por ahora se carece de mecanismos que recuperen 
los datos registrados en los cuadernillos. 

La experiencia de la revisión a fondo de los datos, nos lleva a reconocer que las 
posibilidades para su aprovechamiento aportan otras vertientes de análisis para 
explicar y resolver las diversas situaciones que se presentan en el quehacer de la 
institución. 

En el avance del diseño y prueba de los indicadores que se proponen se ha 
observado la importancia de la participación de las distintas áreas que aportan 
información, así como el desarrollo del cuidado y la conciencia de la importancia que 
la captura de la información tiene para la validez, confiabilidad, homogeneidad y 
certidumbre de los datos consignados. 

Es importante señalar que las fórmulas para el cálculo de los indicadores requieren la 
aplicación de filtros para la selección de las poblaciones que entran en juego en las 
operaciones. Los vacíos, errores, inconsistencias o alteraciones, provocan desvios o 
sesgos en los resultados o imposibilitan el cálculo si la información no se puede 
corregir. 

Si se cuenta con los datos en cada plaza y plazo previsto, es ahí donde se pueden 
realizar los cálculos necesarios. La única condición es que los datos estén con 
oportunidad y que sea fácilmente identificable el periodo al que corresponden o del 
cual dan cuenta. 

Este constante cuidado a la limpieza y oportunidad de los datos permitirá dar lugar a 
los estudios de perfil o a los acercamientos más puntuales por estado, zona, 
modalidad, .. . superando la simple visión de las medias y acercándose a las 
diferencias en el sentido de la 'discriminación positiva' propuesta últimamente por 
algunos investigadores. 
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Cabe por: __ últimofeiterar-1á pertinencia-de que la información de que da cuenta el 
CONAFEtenga un lugar- especial eri la estadistica nacional (quizá como también Jo 
deba tener elsistenia de educación indígena) o se promueva la 'adecuación' de Ja 
presentación de tales resultados. 
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Capitulo IV 

IV. Valoración de la experiencia en relación con la formación del pedagogo 

La presentación de este informe sobre la propuesta de un sistema de indicadores para 
la educación comunitaria del CONAFE, como material para optar al Título de 
Licenciado en Pedagogía, tiene junto con el propósito fundamental de dar a conocer 
dicha propuesta y la institución para•la que se realizó, el de aportar una reflexión 
respecto a la formación intencional del pedagogo en el Colegio de Pedagog!a de la 
Facultad de Filosof!a y Letras de la UNAM. 

Parece complejo abordar una valoración de la relación entre la formación recibida y la 
experiencia actual; hoy, a veinte años de distancia queda lejos mi experiencia escolar. 
Sin embargo, son para mi muy claras las·experiencias importantes y significativas que 
marcaron lo que después fueron mis campos de interés: la planeación educativa, la 
investigación y la evaluación. 

Influyeron en ello, sin duda, contenidos de las asignaturas y profesores; y en otros 
momentos, también influyeron personalidades que por diferentes motivos tuve 
oportunidad de conocer, tanto como las opciones de trabajo que afortunadamente se 
han abierto. 

Por interés inclul en mi formación académica los diferentes cursos, talleres y 
seminarios sobre investigación y estadística que ofrecla el currículum de la carrera 
además de los cursos obligatorios. También cursé asignaturas optativas relacionadas 
con la economía de la educación, planeación educativa y sociología, y me incorporé a 
actividades académicas extracurriculares en esos mismos temas. Menciono, por 
ejemplo, el curso sobre Métodos de Investigación Educativa del sistema abierto de la 
Open University de Londres que se ofreció por parte del Sistema de Universidad 
Abierta (SUA) de la UNAM y la Dirección General de Planeación, algunas materias de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de diversas actividades 
académicas sobre investigación educativa y varias más sobre el análisis de la 
situación de la educación en México y el mundo. 

Recién egresada y ya incorporada a la Dirección General de Planeación de la UNAM, 
tuve la oportunidad de asistir a cursos sobre la objetividad de la ciencia y otros sobre 
planeación educativa en los cuales estaban incluidos temas sobre indicadores y 
manejo de información para la planeación institucional y politicas educativas (atención 
a la demanda, financiamiento, evaluación, etcétera). 

La parte del manejo de herramientas informáticas para la investigación y la planeación 
vino después, en el momento en que se empieza a incorporar el uso de la 
computadora personal al principio de los años ochenta; que hoy por hoy, y ya desde 
hace una década, es una herramienta básica. 
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En mi etapa formativa, una natural y comprensible aunque ei;cagerada reacción ante la 
caricatura de tecnología educativa que había teñido la modernización educativa de los 
setentas, hacía exagerado hincapié en fa contraposición -como si fueran contrarios 
irreductibles- entre los aspectos cualitativos y cuantitativos en la investigación y en la 
evaluación. 

Con facilidad se pretendía prescindir de los criterios surgidos del análisis de los 
comportamientos normales o de la norma estadística, o, por el contrario, asumir que 
las normas o criterios académicos o aun éticos no tenían nada que ver con la 
observación de los patrones de conducta y su propia evolución histórica. 

De igual manera, casi por razones ideológicas, se quería asumir que fa evaluación 
cuantitativa no tenia nada que ver con la calidad de la educación, o que los aspectos 
cualitativos no eran mensurables de ninguna manera. 

Justamente, uno de los temas que se viene planteando a lo largo del documento es el 
de la relación entre una apreciación cualitativa y subjetiva o un juicio respecto de los 
logros de la tarea educativa, y un valor numérico que pretende reflejar el estado de 
esa labor en relación con un parámetro de logro. 

Las acciones más típicas de la racionalidad humana, la previsión y la revisión, a las 
que en el medio nos solemos referir como planeación y evaluación, y que se realizan 
en una permanente circularidad donde cada acto de planeación surge de la evaluación 
de la experiencia previa, se dan en términos de comparar con un patrón dado, esto es 
medir, donde la descripción de las distribuciones permite descubrir tendencias 
identificar y comparar magnitudes o secuencias, frecuencias, normalidades y 
excepciones y donde la observación y el análisis permiten "saber para prever, prever 
para actuar" y actuar para lograr lo que deseamos. 

Eficiencia y equidad, por ejemplo, son criterios cualitativos de lo que juzgamos como 
bueno; pero hemos de poder fundamentar nuestro juicio acera de su logro mayor o 
menor. A eso ayuda la medición, la cuantificación. 

El valor del trabajo estadístico no se da en si, sino en tanto puede interpretarse de él 
la información necesaria para valorar en la historia concreta las diversas situaciones: 
las pasadas de las que extraemos experiencia, las actuales que condicionan nuestro 
posible actuar y las que alcanzamos a prever para el futuro. 

De la somera revisión de la situación del CONAFE y de los indicadores estadisticos 
utilizados en sus informes de actividades se hace patente que los "indicadores" son 
precisamente los aspectos mensurables (o cuantitativos) que indican la presencia o 
ausencia, el superávit o el déficit de las cualidades o los resultados deseados. La 
pertinencia de tales indicadores para medir y valorar con racionalidad nuestras 
acciones tiene como condición que el cálculo de cada indicador tome en cuenta que 
los datos referenciales o insumos de datos sean apropiadamente establecidos. 

En este sentido, me parece pertinente plantear como puntos interesantes de reflexión 
preguntas como las siguientes: ¿cuál es el papel del pedagogo en el diseño de 
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indicadores básicamente estad!sticos? o bien ¿cuál es la importancia de que participe 
el pedagogo en estos diseños? o ¿el plan de estudios contempla algunas bases para 
este tipo de actividad? 

En diversos ámbitos de trabajo de las dependencias educativas se usa información; 
por lo que es inevitable el contacto con las estad!sticas tanto para analizarlas como 
para elaborarlas. La más m!nima calificación de un escolar o la lectura de cualquier 
informe institucional requiere la interpretación del dato o la traducción a o de un dato 
cuantificable. La evaluación requiere diferentes acercamientos mensurables que 
permitan la comparación y la toma de decisiones. Ah! están otra vez los indicadores 
estadísticos. 

Comprender cómo se construyen para poder estimar si esa manera de construcción 
es apropiada al objeto y propósito de la medición; comprender o saber cómo se 
calculan para determinar si un resultado dado es correcto y considera los datos 
convenientes; comprender cómo se interpretan para poder usarlos en el análisis de 
las situaciones y objetos de trabajo; manejar herramientas e instrumentos suficientes 
para explotar la información, son las necesidades que la formación profesional 
(escolar o autodidacta) debe cubrir. 

Al delegar sólo en actuarios, ingenieros o matemáticos los procesos de creación de 
los indicadores y estadísticas, se corre el riesgo de tener cálculos exactos pero 
imprecisos respecto de su objeto de medición. Esto no es algo nuevo; de hecho la 
critica o queja respecto de lo inapropiado que resultan algunas "reglas, escalas y 
mediciones" ha estado presente en los docentes, los investigadores o los críticos 
analistas de las políticas educativas y, más precisamente, de la evaluación. 

Es el educador el que, según me parece, debe promover e intervenir para que los 
datos, calificaciones, variables, medidas e indicadores e Indices lomen en cuenta las 
características de los "objetos" que pretenden representar. Es él quien por vocación o 
por formación puede tener claros los criterios de tipo cualitativo que son objeto de 
exploración, búsqueda y control; y él quien puede a su vez establecer escalas 
valorales comparativas en términos de ponderar la mayor o menor importancia de 
unos u otros aspectos indicados o medidos. 

En esta afirmación es claro que no pretendo restringir el carácter de "educador" al 
pedagogo o especialista formal en educación, sino que "es educador" (ingeniero, 
físico, matemático, filósofo, biólogo, abogado o economista, el maestro, médico, 
profesor, literato ... ) quien da a los indicadores el sentido educativo, humano, social e 
integral y controla, en el sentido de ubicar en su justa dimensión, el valor de cada uno 
de ellos. Sin embargo, en tanto este documento está dirigido al Colegio de Pedagogía, 
no seria posible prescindir de la intención de que el pedagogo en particular, en 
cualquier tipo de espacio ocupacional, sea, por definición, un "educador". 

En la educación, y particularmente en la educación formal, casi todo es susceptible de 
medición: lo mismo algo tan amplio como los planes institucionales en que mediante 
la administración de diversos insumos temporales, personales, materiales y técnicos 
se pretende fomentar el aprendizaje; como algo tan concreto o restringido como la 
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definición de la cantidad de gomas o lápices que hay que distribuir según su presunta 
· duración -eri un medio rural dado. 

La labor docente, la infraestructura educativa, los materiales (instrumentos), con sus 
reglamentos y procedimientos; así como las polilicas, objetivos y programas, ... todos 
estos aspectos se van conjugando de diferentes maneras que determinan los 
resultados observados mediante los diversos indicadores y por ello la interpretación de 
esos resultados no puede dejarse a la mecánica actuaria!. Tener conciencia de ello es 
condición para lograr la pertinencia de la medición y evaluación; como también es 
indispensable tener conciencia de hasta qué punto el origen y contexto social de los 
actores también son determinantes. 

El plan de estudios de la carrera incluye algunas asignaturas relacionadas con estos 
temas. Sin embargo, varias de ellas son optativas, y aunque no supongo que todos 
deban interesarse selectiva o preferencialmente por los números, sí supongo que 
todos, de alguna manera, harán uso de estadlsticas. Es en este sentido en el que creo 
válido e importante señalar que los contenidos de la estadística, o en general, de los 
datos e información, deben ofrecerse con una visión no sólo del cálculo sino del 
impacto o efecto de su manejo, de sus implicaciones más amplias. 

Me parece que es posible incluir estos temas en los contenidos y orientarlos o 
abordarlos de tal manera que permitan capacitar a los futuros profesionales para 
percibir y manejar el hecho de que no hay que absolutizar ni minimizar el valor de los 
datos y estadlsticas, que sirven para fundar (fundamentar) las opiniones o proyectos o 
conclusiones; que son útiles para dimensionar un asunto y dar claridad en su 
explicación; y que si sabemos cómo se construyen estos datos y estadísticas se les 
puede justipreciar y evitar las mitificaciones acerca de su validez y confiabilidad, e 
incluso encontrar el error en su abordaje o su uso. 

Por último, algunas reflexiones acerca de la preparación profesional para el 
desempeño en el medio laboral: también durante mi experiencia laboral he trabajado 
con pedagogos y psicólogos, sociólogos y egresados de otras carreras que carecen 
de conocimientos o habilidades para interpretar tablas y gráficas, o manejar 
estadísticas; o con quienes "no les interesan los numeritos", ni tienen herramientas 
actualmente básicas como el manejo de elementos de informática. 

Parece que no se entiende lo valioso del aporte del pensamiento lógico matemático. 
La falta de interés o de apropiación de estos conocimientos e instrumentos (que tiene 
probablemente como causa la falta de una asimilación previa del sentido real de la 
lógica o de las matemáticas) muchas veces limita las posibilidades de manejar y 
elaborar modelos, hipótesis, paradigmas (como abstracciones de la realidad). 

Si bien no es en el nivel profesional donde puede corregirse o apenas formarse en 
estos aspectos, puede, a partir de la materia objeto de estudio, acercarse a los 
estudiantes al interés por relacionar la expresión matemática a la realidad educativa y 
pedagógica, a entender que una ruta para hacer ciencia (como conocimiento y 
posibilidad de modificación de la realidad) es poder medir, comparar, evaluar, y que 
en ello es necesario abstraer y modelar, es necesario el cálculo y la estadistica y que 
la herramienta fundamental, en todos los órdenes es la informática; no en vano se 
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habla hoy hasta de la ciber-ética y de la trascendencia de las redes teleinformáticas 
tanto para la comunicación, el trabajo, la búsqueda de información y sobre todo la 
búsqueda de oportunidades profesionales y de desarrollo intelectual y económico. 

Dirla casi como síntesis: saber pensar o tener más recursos para pensar. Donde 
pensar se refiere al nivel intelectual de la racionalidad que debe poseer y manejar 
el profesional respecto de su ámbito de trabajo. 

Quien entienda el desarrollo de competencias de orden intelectual como el 
pensamiento abstracto, como la posibilidad de trabajar en modelo las redes de 
relaciones de la cotidianidad podrá desempeñarse en el mundo laboral con mucho 
más éxito, pues este tipo de conocimiento es la condición para abstraer, para 
transferir, para enfrentar situaciones y para diseñar alternativas. 

Sé, por otra parte, y al menos a mí me ha tocado formar a muchas personas, que hoy 
es mucho más común la cercanía de los jóvenes a la computadora, como no lo fue 
durante muchos años; pero por desgracia, entre los estudiantes de educación o recién 
egresados, no necesariamente a la cibernética vinculada con herramientas 
estadísticas o matemáticas, sino, si acaso, al procesamiento de texto o a las hojas de 
cálculo elementales. En la competencia por puestos de trabajo, estos aspectos de la 
formación cobran importancia tanto como el bagaje de conocimientos e información; 
la claridad de pensamiento y las habilidades y competencias de comunicación escrita 
y oral o la creatividad. 

A manera de cierre, creo sinceramente que la Universidad tiene las condiciones para 
dar una formación de alta calidad, y que muchos de los resultados recaen en la forma 
en que los estudiantes asumen su propio trabajo escolar, su formación. Sin embargo, 
y esto no exculpa a los estudiantes de su responsabilidad, en medio de la libertad de 
cátedra seria conveniente insistir en vincular más los contenidos de la formación con 
la realidad del medio laboral. 

En el medio, el uso y aprovechamiento de la información es fundamental para el 
desarrollo de las actividades de las instituciones. La información propia y del contexto 
es condición indispensable para hacer referencias de tipo cuantitativo y cualitativo, 
necesarias para estar en posibilidad de adecuar las formas de operación y trabajo; 
para mejorar la calidad de procesos y resultados y para elevar los niveles de logro 
hacia las metas deseables; por ello, estos elementos han de tener particular atención 
en la formación de los profesionales de la educación. 
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ANEXO 

OTROS PROGRAMAS DEL CONAFE 

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO 

El programa de Fomento Educativo tiene tres vertientes: la primera, para la población que no cuenta con 
servicios educativos y donde no es posiblo ofrecer las opciones propias de educación comunitaria, se abre la 
posibilidad de incorporarse a los programas de Financiamiento. La segunda, para los jóvenes que prestan su 
servicio en una comunidad y, la tercera, para los jóvenes que ya concluyeron su servicio social educativo. 

PROGRAMA DESCRIPCION DESARROLLO 
Financiamiento se dirige a nillos y adolescentes de localidades de para la educación primaria estos recursos se 
educativo rural extrema dispersión y aislamiento para que realicen empezaron a asignar cuando por diversos obstáculos, 
inicia en 1984 estudios de primaria y/o secundaria como la falla de instructores o la disminución del 

tiene dos modalidades: un apoyo económico mensual número de nii'!os, no era posible mantener el servicio 
para permitir el traslado diario del beneficiario a una de CONAFE en la comunidad, de este modo los ninos 
localidad cercana que cuente con el servicio educativo podian continuar sus estudios. 
que cursa; o bien, un apoyo económico para que una en el caso de la secundaria, se otorgan a nii'!os 
familia sufrague los gastos de hospedaje del nii'!o en la egresados de cursos comunitarios o a nii'!os que 
localidad donde asiste a la escuela provienen de otros sistemas escolares pero que 

igualmente viven en localidades alejadas que no 
cuentan con atención secundaria. 

Sistema de es el sistema constituido por los jóvenes exinstructores las formas de apoyo económico y de diversa lndole 
estudios a comunitarios y extutores docentes, y consiste en el que se le olorga a los jóvenes que participan en el 
docentes apoyo mensual que reciben al concluir su servicio Consejo, han adquirido diversas modalidades a lo 
formalmente se social educativo largo de los 25 años de la institución, pero ha 
establece en 1978 conservado como principio et posibilitar la continuidad 

se otorga este apoyo por tres ciclos escolares educativa. 
Dado que la mayoria de los jóvenes provienen de 
sectores de escasos recursos, uno de los motivos 
principales de su participación es justamente el contar 
con estos apoyos para poder realizar estudios de 
bachillerato, orofesional o carreras técnicas. 

Docentes en Se refiere a las actividades académicas. culturales, por ejemplo la organización de torneos deportivos 
Servicio deportivas o recreativas que organiza el Consejo estatales e interestatales 

diriaidas a los Instructores 

PROYECTOS CULTURALES 

La tarea es recuperar y difundir la diversidad y riqueza de las manifestaciones culturales de los lugares en 
que se desarrollan los programas educativos. 

PROYECTO DESCRIPCtON DESARROLLO 
Museos el proyecto se instala en localidades mestizas e participaron inicialmente los estados de hidalgo, 
Comunitarios indigenas donde se encuentra en desarrollo algún Guerrero y Yucatán, logrando poner en marcha 13 
inicia en 1990 programa educativo del Consejo. museos, actualmente son alrededor de 41 museos en 

la figura responsa~e es el Promotor seis estados de la repúbhca. 
supone la recuperación, preservación y difusión de En el local del museo se mootan exposiciooes, los 
sucesos pasados de relevancia comunitaria asl como temas son variados, por ejempto: historia de la 
la historia cotidiana; la apropiación colectiva de fundación de la comunidad, sucesos, persooajes, 
conocimientos y el desarrollo y consolidación de festividades tradicionales, artesanlas, etc. 
procesos de organización comunitaria 
los miembros de la comunidad acuerdan con el 
promotor, los temas que se expondrán; se investiga. 
se realiza el montaje y se difunde el contenido de las 
exposiciones 
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Investigación y se aboca a la recuperación de la tradición de diversas con los productos se han publicado lib<os como: 'Oue 
Recopilación de manifestaciones culturales que se conservan en las lo canle, que lo baile',' ¿No será puro cuenlo? y 'Asl 
Tradiciones Orales comunidades por la transmisión oral, como cantos, cantan y juegan los jarochos· 
Populares poesla, cuenlos, narraciones, historia, personajes. 
inicia en 1982 el proceso de recopilación es vla grabación de a la fecha se han realizado 8 convocalorias en 
y se eslablece entrevistas, o la elaboración de escritos con base en diversas modalidades de participación y concursos, 
formalmente en convocatorias abiertas a nivel estatal también con los materiales se realizan grabaciones. 
1989 el material que se recupera es difundido via 

publicaciones, cassette o CD 
también es utilizado como fuente de información o 
contenidos de los demás proyectos educativos 

Radio comunitaria prelende establecer redes de comunicación entre las los eslados de Yucalán, Guerrero y Colima están 
Inicia en 1989 comunidades, con la elaboración de programas haciendo producción radiofónica. 

radiofónicos dingidos a la población rural, por ello el a la fecha se utilizan para la difusión las radiodifusora 
contenido de los programas se elabora considerando de universidades y algunas de los gobiernos de los 
los intereses y necesidades de este tipo de población estados 

algunas de las producciones han sido las series Arco 
iris, Juan Gavilán, labor Comunitaria. 

SALUD COMUNITARIA 

El programa de salud comunilaria pretende contribuir al desarrollo de las comunidades a partir de actividades 
concretas alrededor de los problemas del cuidado de la salud, nutrición, higiene y prevención de 
enfermedades. 

Es un programa do carácter Jnterinstitucional donde participan instancias del sector salud de nivel federal y 
estatal. Estas dependencias se coordinan con el CONAFE para proporcionar materiales y capacitación al 
personal delcgacional y figuras docentes, además so coordinan para que el consejo participe en campañas o 
acciones organizadas por el sector salud. 

Se trabaja en el ámbito de los niños, vinculando los contenidos de salud con los del preescolar y cursos 
comunitarios en el aula. Por otra parte, se realizan actividades como pláticas de información (sobre 
alimentación, planificación familiar, etc.), canalización de casos de enfermos a centros de salud, distribución 
de materiales de orientación y colaboración con las acciones de las instituciones de salud estatales y 
fedorales talos como la secretaría do salud, el DIF, etc. Se promuevo y orienta en construcción de letrinas. la 
vacunación, ol saneamiento ambiental. 

Para las figuras del CONAFE, particularmente los docentes, existe el manual de salud comunitaria, y 
frecuentemente reciben información y orientación de parte de módicos. enfermeras y trabajadores sociales, 
además de materia/os impresos. 

PROGRAMA EDITORIAL Y MEDIOS EDUCATIVOS 

El objetivo fundamental es generar los libros y materiales didácticos y recreativos de apoyo a los programas, 
libros y materiales para la difusión de la cultura nacional y para acercar la cultura universal a la población 
mexicana. El material que se produce en el programa va dirigido a los ninos, tos Instructores y la comunidad, 
y se concibe especialmente para una población rural. 

La producción editorial y de materiales inicia con la creación del Consejo, poro se realizaba en entidades 
externas, en 1983 es creada un área especifica, que al trabajar de manera directa con los usuarios y 
diseñadores educativos posibilita una elaboración más apegada a los objetivos, aunque se siguen 
contratando ilustradores, escritores y productores para realizar trabajos de calidad. 

Las series se componen de materiales que responden a propósitos y contenidos educativos de los 
programas y proyectos. No obstante, el fondo responde también a objetivos más amplios de cultura. 
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NOMBRE DE LA SERIE DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 
SERIE MIRA UN CUENTO Dirigida a níflos de preescolar y nivel I, Fito el mapache, Arcolris de 

estimula el proceso de verbalización y la animales, la cuerda del Inventor, El 
creatividad, a partir do la historia original, ropero de Marina 
contada con imágenes, Jos niños 
cuentan una historia con sus propias 
palabras. 

SERIE POCAS LETRAS Apoya los primeros pasos en la La niña del mar, Zapatlto blanco, El 
lectoescritura, dirigida a preescolar y diluvio, El conejo 
nivel l. Muchas imágenes y poco texto. 

SERIE PARA EMPEZAR A Apoya el proceso do lectoescritura y El mono listo, La rana y el zopilote, 
LEER procura fomentar el gusto por la lectura La cola de las lagartijas, Los 

dirigida a preescolar y nivel l. Combina duendes de la tienda, El pintor de 
. breves historias y bellas ilustraciones . las cosas, El caminante, El pintor 

de las cosas, Mariposa de papel 
SERIE LITERATURA Da a conocer a los ninos literatura do Cuantos cuentos cuentan, ¿A quó 
INFANTIL nuestro pais y expresiones culturales jugamos?, Como me lo contaron te 

recogidas do la transmisión oral, lo cuento, Asl cantan y juegan en la 
sugerida para su uso en nivol 11 y 111. huasteca, Costal de vorsos y 

cuentos, La tierra de los susurros, 
Los cuentos del conejo 

SERIE IMAGINARIA Estimula la coordinación motriz fina, Jugando con papel, Rincón de 
incorpora y promueve la expresión juguetes, Anímate y verás, 
artesanal do los niños, so recomienda Zoológico de papel 
para los tres niveles. Modelos armables 
y sugerencias para construir objetos. 

SERIE EDUCACIÓN Intenta a travós del material proporcionar Nuestro medio, El bosque, El mar y 
AMBIENTAL información y promover la conciencia la costa, El Quetzal, Animales 

ecológica. mexicanos, ¿Qué hacer con la 
basura?, El huerto tradicional, El 
berrendo, El agua, La selva 

SERIE AUDICASSETTES Estimula la expresión corporal en rondas Asl cantan y juegan en la huasteca, 
y juegas, difunde tradiciones de cantos. ¿A qué jugamos?, ¿No será puro 
cuentos y juegos de los diferentes cuento?, El cuentero 
estados del pals 

SERIE CIENCIAS Aborda temas del area curricular: El eclipse, La energía, El cuerpo 
información sobre fenómenos del humano 
universo y la tierra, los animales y la 
tecnología 

SERIE JUEGOS dirigidos a desarrollar habilidades Lotería ecológica, Rompecabezas 
DIDÁCTICOS cognitivas, fomentar la participación para preescolar y cursos 

activa individual y en equipo a la vez que comunitarios 
se trabaja con contenidos del currículo 

SERIE FOMENTO Ediciones de diversa fndole para difundir ¿No será puro cuelo?, Alas de sal, 
CULTURAL literatura nacional, relatos, testimonios y piedra do canto, ¡Tenga pa' que se 

leyendas de tradición oral mexicana, asl entretenga! Antología de cuentos 
como resultados de investigación sobre mexicanos, Escribir la oralidad, 
temas de cultura. Dirigida a todo público, Cultura y tradición en el noroeste de 
pero pensada para conformar las México, Piedra de canto (antologla 
bibliotecas comunitarias, para los de cuentos hispanoamericanos) 
instructores y miembros de la 
comunidad. 

SERIE GUIAS DE Proporciona instrumentos de trabajo y Aprender jugando, Cómo 
ORIENTACIÓN Y TRABAJO apoyo a los instructores comunitarios aprendemos a leer y escribir, Circo, 

ofreciéndoles sugerencias para maroma y brinco, ¡Que lo cante, 
actividades educativas y recreativas. que lo baile!, Cómo aprendemos 

matemáticas, Juegos para hacer en 
el aula, ¿Te lo cuento otra vez .•.. ?, 
Recursos didácticos 
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SERIE DIALOGAR Y Conforma los materiales básicos de la Lq experiencia de ser instructor. 
DESCUBRIR propuesta pedagógica del Consejo, Gula de trabajo del Instructor 

contiene la organización de los comunitario de preescolar, Manual 
contenidos curriculares y los aspectos del Instructor comunitario nivel 1, li y 
principales de la mctodologia do trabajo, lil, Manual de Salud comunitaria, 
está dirigida a las Figuras docentes: Cuadernos de trabajo de Espailol, 
instructores y capacitadores. Ciencias naturales. matemáticas e 

SERIE EDUCACIÓN Pretende elaborar materiales sobre 
historia y geografla, Libro de juegos 
Surutato, una experiencia 

COMUNITARIA organización do la comunidad, comunitaria 
diagnóstico de la situación comunitaria y 
temas de problemática. Dirigida a 
instructores, personal del consejo y 
miembros de la comunidad. 

ENCICLOPEDIA INFANTIL Enciclopedia dividida en 6 temas: Arto. 23 tomos 
COLIBRf Ciencias y Técnicas, Leyendas, Historia, 

Literatura, Ciencias Naturales y Juegos. 
Contribuyen en ella escritores, docentes 
e investioadores del pafs. 

PROGRAMAS COMPENSATORIOS 

Se ubican aquí fundamentalmente los programas de apoyo financiero, que con recursos económicos 
provenientes do préstamos del Banco Mundial, del Banco interamericano do desarrollo o de donaciones de 
diversas organizaciones nacionales o internacionales, se destinan a apoyar acciones en los estados de la 
república. Estos recursos so administran para la adquisición, producción y distribución de: 

- material didáctico 
- libros en lengua (producción y distribución) para escuelas indígenas 
- bibliotecas escolares 
- capacitación y actualización del magisterio y grupos directivos 
- aprovechamiento, crecimiento y producción de materiales para uso de medios de 

educación a distancia: radio y televisión 
- incentivos al desempeño decento 
- fortalecimiento de las acciones de supervisión y asesorfa 
- infraestructura y equipamiento de escuelas 
- proyectos de investigación financiada con estos recursos 

Los principales programas han sido: 

Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) 1993. dirigido a cuatro estados con los índices más altos 
de rezago: Chiapas Guerrero Hidalgo y Oaxaca. En 1994, en su segunda fase, este programa se amplia a 10 
estados más, y para el siguiente año otras nueve. 

Las siguientes fases se transforman en: 
Programa para Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica PARES 1994 y 
Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo PIARE 1996. 

Sus transformaciones obedecen al incremento de entidades federativas que se ven beneficiadas con los 
recursos. 

Programa para el Desarrollo de la Educación Inicial PRODEI. Desarrolla una modalidad no escolarizada, 
dirigida a padres, quienes reciben orientación para favorecer el desarrollo y cuidado de los ninos de O a 3 
años. 

Otras acciones en esta linea de trabajo del CONAFE, son aquellas en las que se realizan gestiones para 
apoyar a otras instituciones con recursos financieros o materiales. 
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