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Presentaci6n

E STE LIDRO tiene el propositofundamental de hacer llegar a la co
munidad los resultados de esta investigacion realizada en

un espacio academico. En este caso, no se trata solo de la comu

nidad cientifica del area, 0 hablando en terminos mas amplios, de
la comunidad universitaria; se trata de pensar el concepto de comu

nidad desde su acepcion mas acabada, esto es, de las comunidades
o grupos sociales que comparten no solamente un orden politico

y economico sino, sobre todo, una realidad comun cotidiana que
los une en la voluntad compartida de hacerse cargo de sus proble 
mas esp ecificos, como estrategia para darles solucion .

Con el material que aqui se presenta se pretende apoyar tal
estrategia. Se trata de que la informacion estadistica, su aruilisis

y el conocimiento producidos en un ambito academico, como 10 es
el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias ( CRIM)

de la UNAM, se transformen en instrumentos que apoyen la gestion
social. Cada datoe idea incluidos en este trabajo tienen el proposito
de ayudar en la busqueda de soluciones a la problemdtica educa
tiva de los grupos sociales y de las comunidades del estado de Mo
relos. Asi como de colocar al conocimiento, a la academia y a la

universidad, en el centro del debate y de la gestion social de la edu
cacion.

La prdctica de la gestion social ha asumido un lugar prepon
derante en la construccion de la democracia, en cuanto que busca
acercar los centros de decision, tanto politicos como sociales y
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admini strativos, a las comunidades y ciudadanos implicados. De ahi

que resulte necesario que las universidades y sus academicos inau

guremos espacios de comunicacion para ubicar los resultados de

nuestro trabajo -encaminado a la busqueda del conocimiento- en

el seno de las comunidades mismas con el objeto de apoyar sus pro
cesos de decision y accion social; asi como construir nuevos meto
dos de hacer investigaci6n social y humanistica basados enfonnas

novedosas de relacion con los sujetos y objetos de conocimiento.
La tarea y las responsabilidades politicas y sociales de los cien

tificos sociales, de los academicos y de los universitarios en general

son cada vez mayo res. Nuestros hallazgos y aportaciones deben so

cializarse dejar de ser materiales practicamente privados. EI pre 
sentar los resultados de nuestro trabajo para atender a las necesi

dades de la gestion social, queremos instaurar una relacion de

corresponsabilidad y de enriquecimiento mutuo entre los acto res so

ciales y las miradas analiticas. La cooperaci6n entre las partes lle

vard, sin duda, a la transformacion de la institucionalidad vigente y
a ampliar la confi anza so cial en el saber y en el quehacer de la

universidad.
Cabe sehalar; finalmente, que este trabajo no hubiera sido po

sible sin la ayuda y el apoyo brindados por Ernesto Takayanagui

quien, como parte de su labor como tecnico academico del CRIM,

pero sobre todo desde la actitud de entrega y comp romiso que lo
caracterizan. reviso, corrigio y refonnul6 el material estadistico que

se presenta en este libro. Tambien leyo y edito una y otra vez el
texto para evitar errores. Con todo, si estos existen son responsabi
lidad de la autora. Quisiera agradecer tambien al pueblo de San
Anton, en Cuernavaca, Morelos, por permitinne comprobar, una vez

mas, que por la via de las voluntades, las responsabilidades y los
quereres compartidos, de la participaci6n y de la gestion social, se
torna viable aquello que, por inedito, parecia imposible.

[Cuernavaca, Morelos , enero del 2001]

In troduccion

N o CABE duda de que hoy el mundo entero se esta transforman
do. La palabra cambio es pronunciada por muchos, especial

mente por quienes advierten que estos cambios vienen acompafia
dos de 10que se ha dado en llamar "globalizacion", 10que implica
romper fronteras y abrirse a la competencia. La competencia en
Mexico generalmente es vista como un problema, debido a que exis
te la certeza de que -entre otras-las condiciones de pobreza que
caracterizan al pais representan una desventaja frente a posibles
rivales. Aunque esto es grave, 10 verdaderamente problematico se en
cuentra en la desigualdad social intema: los niveles de desigualdad
presentes a inicios del siglo XXI han erosionado los vfnculos so
ciales, han disuelto las identidades y provocado la exclusion social.
La desigualdad social se asocia con la violencia creciente y con las
condiciones de inseguridad que existen en las ciudades y en los su
burbios del pais, 10 cual no solo mina las condiciones con que Mexi
co entra a la competencia sino que afecta profundamente la calidad
de vida de sus pobladores.

En efecto, las consecuencias de la desigualdad en Mexico han
sido de tal magnitud que, en la actualidad, se reconocen sus impli
caciones eticas, economicas, sociales y polfticas. Se sabe que atenta
contra los derechos humanos y que compromete seriamente la esta
bilidad de la democracia y el desarrollo economico . Es por ella que,
al valorar sus efectos, no se puede dejar de lado la necesidad de
recomendar a los gobiemos, sea cual sea su inclinacion partidista,
que acennien las acciones de tipo compensatorio para asegurar a los
mas desfavorecidos las oportunidades de salir de la "privacion" en
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la que hasta hoy han subsistido. Frente a esta situacion, la equidad
ha sido incluida como objetivo de la practica polftica de los gobier
nos; parece que, cuando menos en teorfa, al fin se ha comprendido
que los actuales niveles de desigualdad social ponen en riesgo la
viabilidad del pats y de sus gobiemos.

Un ambito donde se expresa con claridad la desigualdad social
es el educativo. La apropiacion desigual de oportunidades de acce
so, permanenci a y egreso de la escuela por parte de individu os y
grupos sociales, aparece como uno de los problemas de mayor per
sistencia en la historia de Mexico: enormes diferencias regionales
y sociales han estado presentes desde antes de la Independencia. La
novedad no es su persistencia, sino su indudable profundizacion y
signific ado. Mientras que una proporcion cada vez mayor de la
poblacion logra tener niveles de educacion media superior y supe
rior, todavfa hay muchos mexicanos que no cuentan con la ensefian
za basica, cuando el avance progresivo de la "soc iedad global" ha
incrementado las amenazas de exclusion social. Si seriamente se
persigue construir la democracia en Mexico no cabe duda de que ,
cuando menos en materia educativa, la practica polftica debe reno
varse de manera sustancia l. l,Como hacer posible la cristalizacion
de una tendencia educativa transformadora en beneficio de los indi
viduos y grupos mas desfavorec idos? Parece que la iinica manera
posible de lograr las metas de equidad es a partir del trabajo conjun
to entre gobiemo y ciudadanfa. Como punto de partida, es requisito
indispensable hacer realidad la descentralizacion, e impul sar la par
ticipacion de personas y comunidades.

A principios de la decada de los noventa en Mexico, la descen
tralizacion represento una de las lfneas mas importantes de las estra
tegias de polftica educativa. La adopcion de esta linea implico tran
sitar por un proceso de democratizacion polftica, vinculado a 10
que se dio por llamar la "reforma del Estado" y el "nuevo federalis
mo". Desde estos marcos, el compromiso con la equidad ha empeza
do a estar compartido por instancias de gobiemo locales que, por
afios, fueron dejados de lado en la tarea gubemamental de resolver
los problemas ancestrales de desigualdad regional y desigualdad
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social, asf como para cumplir las metas educativas mfnimas, tanto
en terminos de cobertura como de calidad . El modelo "centraliza
dor" imperante en Mexico ha mostrado su agotamiento y falta de
viabilidad para alcanzar el objetivo de construir un futuro prospe
ro para los mexicanos. De allf que ya se esten realizando cambios
en los estilos de gestion y accion educativa.

La gestion local y la participacion social aparecen como com
ponentes fund amentales del nuevo modelo educativo. La logica
de inclusion de quienes estan directamente comprometidos promete
mayores posibilidades de transformarse en un recurso precautorio
contra la desigualdad social. Implica romper tradiciones polfticas
basadas en un fuerte intervencionismo estatal centralizado, re
montar la uniformidad pedagogica e inaugurar un sistema educativo
nacional que conjugue unidad y diversidad. Tambien dejar a un
lado la impunidad ya que las instancias y personas responsables
de la accion educativa no quedan en el anonimato.

El marco general de la nueva polftica esta dado por la Ley Ge
neral de Educacion (SEP, 1993) vigente a partir del 13 de julio de
1993. Desde entonces, en mayor 0 menor medida, cada entidad fede
rativa, sus muni cipios y establecimientos educativos han venido
adop tando los preceptos de la ley, cuyo "principio inspirador su
premo" es el federalismo. De esta manera, con todo y las importan
tes Iimitaciones de esta ley, en terminos de equilibrio entre las
facultades que otorga a la Federacion y a los estados (vease Gon
zalez, 1995: 81),I resulta pertinente citar a Pablo Latapf, cuand o
escri be que: "Los gobiemos de los estados tienen ahora la oportu
nidad de mostrar que pueden hacer 10 que la Federacion no pudo"
(Latapf, 1996 : 158).

Es aquf donde el presente estudio ubica su objetivo. Se trata
de aumentar la capacidad de gestion educativa en los municipios del
estado de Morelos. De otorgar informacion relevante sobre la situa
cion de desigualdad que prevalece en y entre los municipios de la
entidad, a pocos afios de haber comenzado el proceso de traspaso de

1Se trata de un analisis muy interesante sabre las Iimitaciones y aciertos de Ia Ley Ge
neral de Educ aci6n en torno aI federalismo .
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responsabilidades. Se trata de orientar politicas y acciones educa
tivas "equitativas", con base en necesidades concretas. De posibilitar
el seguimiento al problema de la desigualdad de oportunidades edu
cativas, e instrumentar un sistema de evaluaci6n que perrnita cono
cer los impactos de las nuevas disposiciones legales y los efectos
que tienen las acciones que se emprenden, a fin de mantener el ca
mino 0 de cambiar el rumb o. En resumen, se trata de impulsar en
un marco de equidad social, las polfticas de descentralizaci6n edu
cativa y de autonomia de los actores locales en el estado de Morelos.
Tambien, de aceptar el reto de participaci6n social y de rendimien
to de cuentas, que se desprende de los lineamientos de la nueva
legislaci6n educativa, y que constituye un elemento insustituible

de la democracia.
El presente trabajo se aboca a presentar informaci6n por muni

cipio acerca de la situaci6n del rezago educativo para el estado de
Morelos. Se considera que la persistencia y el monto del rezago
constituyen indicadores basicos de desigualdad social y de falta
de equidad. A fin de llevar a cabo evaluaciones, orientar la gesti6n
y las intervenciones en materia de politica educativa, fue necesario
disefiar una metodologfa que permitiera distinguir entre el "reza
go acumulado", que afecta a la poblaci6n de 15 afios y mas, y que
puede considerarse resultado de acciones, condiciones y situacio
nes pasadas; y el "rezago en formaci6 n" que da cuenta de 10 que
esta sucediendo con las nuevas generaciones de nifios y j6venes,
10que otorga un panorama de la situaci6n de desigualdad en la que
viven, y del futuro que les esta ofreciendo Morelos.

Los datos estadisticos presentados en este trabajo provienen
del Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990, del Conteo Ge
neral de Poblaci6n realizado en 1995 y al final, datos preliminares
del censo del afio 2000, a fin de mantener su pertinencia como so
porte de los procesos de ges ti6n social. Por 10 pronto, se trata
de aportar elementos que "den sentido" a la demanda social de
muchos morelenses de converti r a Morelos y sus localidades en
espacios prioritarios de la atenci6n politica.
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En 1992, el gobiemo federal comenz6 a operar programas com
pensatorios; algunos con el objetivo de abatir el rezago educativo
en las regiones con mayores carencias (SEP, 1998).2El estado de
Morelos se ha beneficiado de estos programas s6lo en 10 que res
pecta a la modalidad no escolarizada de la educaci6n inicial y en 10
que toea a servicios de educaci6n comunitaria rural preescolar.
Puede apreciarse entonces que, desde la perspectiva de las autorida
des centrales, el problema del rezago educativo en Morelos no de
manda actuar con premura, ya que se considera que existen entidades
donde el problema es mayor. Independientemente de 10 cierto que
esto resulta , los datos que se presentan en este trabajo muestran
que la situaci6n de rezago educativo en Morelos es grave. Una vez
mas se pone de manifiesto la urgencia de actuar con enfoques re
gionales que permitan ubicar los problemas en contextos locales.

En la investigaci6n que nos ocupa, tras el diagn6stico de la mag
nitud y composici6n del rezago en y entre municipios, se analiza el
comportamiento de algunos indicadores sobre la calidad de la edu
caci6n preescolar y de la ensefianza basica. Se incluyen datos acerca
de las diferencias entre cscuelas de regimen publico con respecto
a las privadas, porqu e es un tema de debate actual que plantea
muchas interrogantes y que es necesario empezar a documentar
de manera sistematica.

Por ultimo, a la luz de los resultados del analisis, se entrega una
discusi6n sobre el tema de la gesti6n educativa y la posibilidad de
utilizarla como instrumento para combatir la desigualdad social

2En el cicio 199 1-1992 se estableci6 el Programa para Abatir el Rezago Educativo
(PARE) para apoyar la educaci6n primari a regular , rural e indfgena en los estados donde se
concentran los mayores Indices de rezago educativo del pafs. A partir de esta experiencia, co
menz6 a funcionar el Programa para Abatir el Rezago en Educacion Bdsica (PAREB) para
el periodo 1994-1995 y fue ampliado hasta el cicio 1998-1999, operando en diez estados. EI
Programa para el Desarrollo de la Educacion Inicial (PRODEI) data de 1991 y esta desti
nado a capac itar a los padres de familia en los metodos de crianza para mejor aprovechar la
ensenanza primaria; se incorpor6 al CONAFE en 1993. Cabe sefialar que el estado de Morelos
no ha estado incluido en estos programas, pero sf participa del Programa Integral para Abatir
el Rezago Educativo (PIARE) , que comen z6 en 1995 con una proyeccion hacia el afio 2000,
para apoyar servicios de educaci6n inicial, preescolar y primaria , adernas de ofrecer servi
cios de educa ci6n para adultos; y del Programa de Apoyo a Escuelas en Desvenraja (PAED),

que esta a cargo del CONAFE desde 1992 y que, desde el cicio 1997-1998, se incorpor6 al
PIARE, a fin de ampliar los apoyos que reciben las escuelas.
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en Morelos. Aqui, el terna que se destaca es el de la participaci6n
social y la gesti6n comunitaria, local y municipal en los proyecto s
educativos. Esta cuesti6n ha sido muy debatida en Mexico a 10 largo
de su historia y hoy constituye uno de los aspectos mas notables e
innovadores que la nueva ley de educaci6n presenta. Constituye el
eje fund ament al de la transformaci6n de la relaci6n Estado-so
ciedad y, por ende, del debate filo sofico-pol ftico del derecho que
tienen los diferentes actores de participar en la educaci6n. Sin duda,
es el elemento clave de la democracia y una estrategia fundamental
para rescatar el valor e importancia de la cultura para el logro de

la equidad.

Capitulo 1

Desigualdad social
)' rezago educatiuo

L A RESPUESTA a la pregunta: (,quien obtiene que y por que en cada
sociedad?, implica llevar a cabo discusiones y consideracio

nes de indole moral relacionadas neces ariamente con el plante a
miento del problema de la justicia en tome a los procesos distribu
tivos. La form a en que operan tales procesos produce y reproduce
las relaciones basicas de poder y estratificaci6n entre los 'grupos e
individuos que integran las sociedades, asf como sus formas de vida.
De ahf que el estudio de los proce sos distributivos se transforme
en el foco de atencion cuando se busca abordar el problema de la de
sigualdad social.

Desde antafio las sociedades modemas han reconocido como
principio fundamental de justicia la distribuci6n igualitaria de las
oportunidades de educaci6n entre la poblaci6n. Mexico no escap6
a esta corriente social que fue recogida y plasmada en el articulo 30.
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos de
1917 (Camara de Diputados, 1994)3y que marca como responsabi
lidad del Estado : brindar a todos los habitantes del pais igual de
recho a la educaci6n publica y exigir su cumplimiento general al
nivel "basico'' .' Por 10 tanto, el Estado ha side y sigue siendo el prin
cipal respon sable del proceso distributivo de la educaci6n entre los
mexicanos.

3 Dice el texto en el articulo 39 del Decreto Constitucional para la Libertad de la Ameri
ca Mexicana, sancionado en Apatzingan el22 de octubre de 1814: "La instruccion, como
necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder."

4 EI calificativo de "basica" aplicado a la educaci6n se refiere al nivel de instruccion
que se considera "necesario" para la integraci6n social. econ6fnica y cultural entre los diver
sos grupos que conforman las sociedades.

[I:l]
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La magnitud de la re sponsabilidad adquirida por el Estado
mexicano exigia convertir a la educaci6n en prioridad de la politi
ca de los gobiernos. En 1921 , casi el 70 por ciento de la poblaci6n
mayor de 10 aiios era analfabeta (Loaeza, 1988: 77) y para 1940,
despues de mas de 20 afios de haber realizado enormes esfuerzos
para impul sar el desarrollo social del pais, las cosas no habfan cam
biado mucho ya que el indicador del analfabetismo s610 habfa de
crecido cinco puntos porcentuales. Para ese afio, 35 por ciento de la
poblaci6n no podia leer ni escribir (p. 76). En 1960, cuando Mexi
co habia perdido ya su aspecto predominantemente rural y habia
pasado el optimismo y auge del llamado "milagro mexicano", el por
centaje del analfabetismo se mantenia constante ya que seguia
afectando a 35 por ciento de los habitantes del pais. Para ese en
tonces, no obstante la elevaci6n general del nivel de vida, la con 
centraci6n de los recursos y el impulso del crecimiento en ciertas
areas de la economfa y en determinadas zonas geografi cas gener6
enormes desigualdades regionales y sociales.

Por diversas razones, los gobiernos de aquel entonces otorga
ron prioridad a la modernizaci6n y al crecimiento econ6mico. Los
posibles estfrnulos a la educaci6n rural y a la alfabetizaci6n de la po
blaci6n de las regiones mas atrasadas del pais, fueron vistos como
una polftica de beneficio social que habia pasado a segundo plano.
La educaci6n, incluso la de nivel basico , sigui6 siendo un privilegio
y el nivel de escolaridad fue un elementoesencial para explicar las
variaciones en la estructura de ingresos (p . 78 ). Consecuente
mente , aument6 su significado como causa de la desigualdad social.

Pueden encontrarse razones de diversa indole para justificar una
polftica de inversioncs geografica y socialmente desequilibradas;
sin embargo , est a contribuy6 a ahond ar los tradicionales desequi
librios regionales y sociales , 10 que da cuenta del incumplimiento
de las responsabilidades adquiridas por el Estado hacia los mexi
cano s. En el camp o de la educaci6n, el compromiso de universalizar
la ensefianza basica todavia no se ha realizado y el analfabetismo
afecta todavfa a una importante cantidad de mexicanos. Si ante las
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nuevas circunstancias polfticas , econ6micas y sociales que hoy vive
Mexico, se busca verdaderamente darle mayores oportunidades al
pais y a sus pobladores, no cabe duda que el combate al rezago edu
cativo debe ser una de las lfneas prioritarias del gobierno, en sus di
ferente s niveles (nacional, estatal, municipal y local). Tal vez por eso
la Ley General de Educaci6n otorga especial atenci6n al proble
ma de la equidad (SEP, 1993).

El capitulo III de la mencionada ley se dedica preci samente al
tema "De la equidad en la educacion", donde establece las respon
sabilidades y acciones que deberan cumplir las autoridades edu
cativas para "el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de
acceso y permanencia en los servicios educativos" . Agrega que
dichas acciones estaran dirigidas, de manera preferente, a los grupos
y regiones con mayor rezago educativo, 0 que enfrenten condicio
nes econ6micas y sociales de desventaja. Y para cumplir con estas
dispo siciones, sefiala entre otras cosas que las autoridades educa
tivas en el ambito de sus respectivas competencias "Prestaran servi
cios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema
regular, que les faciliten la terminaci6n de la primaria y la secun-
d . " 5pana. arece que al fin se ha comprendido que, hoy por hoy, no
s610 es necesario que impere la justicia, 10 que se necesita es
equidad.

EL CONCEPTO DE REZAGO

El concepto de rezago ha sido frecuentemente utilizado en docu
mentos y discursos gubernamentales, asf como en la investigaci6n
reciente sobre el tema de la educaci6n (Munoz y Suarez , 1996, 1. IV:

7-20). No existe una forma unica de concebirlo y mucho menos
de medirlo. Sin embargo, no cabe duda que alude a una condici6n de
atraso que enfrenta un segmento de la poblaci6n con respecto a otro.
En todos los casos, este concepto refiere a una condici6n de desi-

5Capflulo III, artfculos 32 y 33.
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Fuente: Direcci6n General de Estadfstica (1972). Censo General de Poblacion, 1970. )NEG! (1993)
Censo General de Poblacion y Yivienda. 1990. .

La mayor escolari zaci6n de los nifios y j6venes, con respecto
a los adultos, ha causado que hoy dfa existan diferencias notables

ciones de pobreza (y tambien la cultura) han actuado en contra de las
posibilidades de much os mexicanos de aprovechar las oportuni
dade s educativas.

Por 10 general, la urgencia de impulsar el desarrollo econ6mico
del pafs ha sido vista como condici6n necesaria para proceder ante
las necesidades de bienestar colectivo. La polftica social se ha sacri
ficado constantem~nte en beneficia del "desarrollo econ 6mic o" y,
como consecuencia , se ha alegado de manera reiterada escasez
financiera y falta de recursos para atender cabalmente al sector edu
cati~~. Con .todo , ante el acelerad o ritm o de crecimiento de la po
blaci on , sattsfacer la demanda creciente de matrfcula se convirti6
por mu~?os afios, en e! ~entro de la politic a educativa y, por ende, l~
expansion de los serVlCIOS de educaci6n ha tendido a crecer cons
tantemente. No cabe duda de que, a 10 largo de todo el territ orio
nacional, es cada vez mayor la proporci6n de nifios y j6 venes que
acceden a la escu ela , con respecto a los que no 10 hacen.

Tabla 1

POBLACION DE 6 AN-OS YMAs EN LA REPUBLICA MEXICANA
YMORELOS, SEGUN TASAS DE ASISTENCIAESCOLAR
YGRUPOS DE EDAD, 1970-1990

85.8
30.2

2.9

1990

88.9
31.5
2.4

1970

63.0
7.4
0.7

64.4
12.8
0.8

Grupos de edad

Nacional
6-14
15-24
25 Ymas

More los
6-14
15-24
25 Y mas

T IPOS DE REZAGO

Las oportunidades de cursar y tenninar la educaci6n basica en Mexi
co han variado a 10 largo de los diversos periodo s de la historia . Los
regfrnenes de gobiemo han otorgado diferente prioridad al cumpli
miento de la responsabilidad estatal de hacer universalla ensefianza
basica. Factores de diferente Indole, entre los cuales destacan los de
tipo politico, han influido en que el articulo 30. constitucional no se
haya aplicado nunca de una manera cabal. Por su parte , las condi-

gualdad, a una situaci6n de clara falta de justicia, en terminos de
distribuci6n de servicios y oportunidades educativas.

Entonces, el rezago es un termino relativo que implica compa
rar la situaci6n educativa de unos con respecto a los otros . Tambien
evaluar "retrasos" con respecto a metas establecidas como deseables
u obligatorias, como es el caso de la educaci6n basica, Si se consi
dera que en Mexico hasta 1993 , el hecho de concluir la primaria
represent6 la meta educativa minima que deberfan alcanzar todos los
mexicanos -de acuerdo con el pacto social consignado en la Cons
titucion-; entonces la poblaci6n adult a que hasta ese momento no
habfa tenninado la primaria, se encontraba en condici6n de rezago
educativo.

A partir de 1993, como consec uencia de las profundas trans
formaciones cul turales, econ6micas y sociales que ya estaban
ocurriendo a nivel mundial, la meta de la educaci6n primaria se con
sider6 insufi ciente y, ahora, el rezago en educaci6n corresponde a
la poblaci6n que no cumple con la meta educativa de la secunda
ria. En el marco de la nueva epoca, la poblaci6n que habfa terrnina
do solamente la primaria pas6 de estar en una condici6n de retraso
con respecto a las nuevas necesidades educ ativas, y en cuanto al
"i nteres cormin" de la sociedad mexicana. De esta manera , au
ment6 su propia desventaja relativa, frente a muchos otros mexica
nos que sf habfan logrado terminar la secundaria. Y no se diga
frente a los que contaban con niveles educativos superiores .
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en los niveles promedio de escolaridad de la poblaci6n segiin edad.
En las nuevas generaciones, el riesgo de rezago educativo es menor
que en la de sus padres y arin menor con respecto a la de sus abue
los, 10cual todavia es mas visible en el caso de las mujeres que han
incrementado su participaci6n en las instituciones escolares. En el
nivel nacional, hoy la matricula en la escuela primaria y secundaria
practicamente iguala la situaci6n de nifias y nifios (INEGIlFondo
de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, 1995: 92).6Pese a
esto, las nuevas generaciones siguen contribuyendo a engrosar el
monto del rezago. Los j6venes que cumplen 15 afios sin haber
logrado concluir estudios de secundaria pasan a formar parte del
rezago acumulado. Este monto es el resultado del "atraso educati
vo" que ha existido en diferentes momentos del tiempo ; es un pro
ducto del reiterado incumplimiento de la meta de hacer universal
la enseiianza basica.

La poblac i6n que integra el rezago acumu lado debe tener 15
o mas afios ya que esta edad es la que, de acuerdo con las norm as
institucionales del pais, se considera como la minima para acceder
a la "educaci6n de adultos". EI rezago acumulado esta formado
por la poblaci6n adulta que no aprob6 todos los grados esco lares
necesarios para cubrir la ensefianza basica. En caso de que quisie
ran aprobarlos seria necesario que fueran atendidos por programas
para adulto s.

Como parte del rezago acumulado y mas alla de la posibilidad
de haber tenido acceso a la escuela y de haber aprobado algiin grado
escolar, esta la poblaci6n que no cuenta con el conocimiento ele
mental para ser integrada a las sociedades modernas: la lecto-es
critura. Para fines del presente trabajo , las personas que no saben
leer ni escribir son consideradas en rezago extremo , que designa la
carencia total de manejo del lenguaje escrito. Esta precaria situa
ci6n educativa ha afectado, sobre todo, a la poblaci6n que habita

6 En 1970 la tasa de asistencia escolar de la poblaci6n de seis a 14 afios en Mexico era
de 63 para las mujere s y 66 para los hombre s. Para 1992 estos indicadores fueron 88 y 89
respect ivamente.
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en ambitos rurales, a los grupos indigenas de nuestro pais y funda
mentalmente a sus mujeres. La injusticia que se ha ejercido sobre
esta poblaci6n raya en la violencia. Los grupos indfgenas no s610
han sido victimas de la pobreza y las carencias, sino que sus cul
turas han sufrido menosprecio por parte del sistema sociopolitico
mexicano y de sus instituciones, incluidas las de educaci6n que, por
afios, promovieron la "castellanizaci6n" en las escuelas, dejando
a un lado su responsabilidad de promover que los indigenas no s610
hablaran sus lenguas sino que tarnbien las leyeran y escribieran.
Estas acciones han mermado el patrimonio cultura l de Morelos y
afectado profundamente las posibilidades de expresi6n cultural de
sus pueblos. En la actualidad, muchos indigenas que viven en el
estado han perdido fluidez y capacidad de comprensi6n de su propio
idioma. Hablan el nahuatl con dificultad, 10que ha tenido repercu
siones negativas sobre su manera de comprender el mundo y a sf
mismos y los ha llevado a vivir en un estado de desorientaci6n
personal y de desesperaci6n (Kleymeyer, 1993: 13).

Ademas del rezago acumulado que afecta a la poblaci6n adulta,
los nifios y j6venes estan expuestos a otro tipo de rezago que, para
fines de este trabajo, se llama rezago en formacion . La poblaci6n en
edad escolar (entre 5 y 14 afios) que no asiste a la escuela tiene
grandes posibilidades de pasar a formar parte del rezago acumu
lado y, por tanto , el futuro de estos nifios se avizora como proble
matico en terminos de inclusi6n social, sin que par ello pueda elu
dirse que el principal problema se encuentre en su presente .

En efecto, sin desconocer que no asistir a la escuela no es nece
sariamente malo para un nifio, ya que debe aceptarse que en ambi
tos de la vida familiar y en los juegos cotidianos se realizan procesos
de aprendizaje muy valiosos, 10 cierto es que desde la perspectiva de
la socializaci6n y tomando en cuenta las carencias econ6rnicas que
por 10general enfrentan estos nifios, ir a la escuela se convierte en
un factor de esperanza. De esta manera, aunque los calculos tradicio
nale s del rezago educativo no incluyen a los nifios ni a los j6venes
menores de 15 afios, no cabe ninguna duda que deben ser atendi
dos de manera prioritaria, ya que el sentido de la politica educati-
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va no es solamente prever el futuro sino el de incluir en el presente
a toda la poblacion, y sobre todo a los nifios y a los jovenes que
segiin las recomendaciones internacionales deben ser tratados
como grupos vulnerables.

DISTRIBUCION TERRITORIAL

Y SIGNIFICADO DEL REZAGO

Si bien la edad de las personas es un factor importante en la deter
minacion de su probabilidad de ser parte del rezago acumulado 0

del rezago en formacion, tambien 10 es ellugar 0 los lugares donde
han vivido durante su vida. Un aspecto importante del problema
de la desigualdad en Mexico es el de las grandes disparidades regio
nales que existen a 10largo y ancho del territorio. La persistencia
y magnitud del problema son tales que se ha convertido en un pro
blema estructural, decisivo dentro de la situacion actual del siste
ma de educacion (Fuentes, 1995: Introduccion).?

El desarrollo desequilibrado del pals se expresa, entre otras
cosas, en la distribucion geografica de los servicios educativos y
en los niveles de instruccion de la poblacion. Las diferencias se
acennian entre los ambitos urbano y rural, a tal grado que hoy en
las zonas mas urbanizadas se habla de subutilizacion de la capaci
dad instalada para atender la demanda de educacion basica y, al
rnismo tiempo, de que muchos nifios (sobre todo las nifias) de am
bitos rurales no asisten a la escuela debido a las grandes distancias
que separan sus hogares del establecimiento educativo mas cerca
no. De hecho, los porcentajes de poblacion en rezago y los prome
dios de escolaridad en las regiones y zonas geograficas del pals
muestran desigualdades importantes (Munoz y Suarez, 1996). 8

7EI autor meneiona que el problema de la desigualdad en Mexico es tan afiejo y visible
que, en 1806, Von Humboldt llam6 al entonees Virreinato de la Nueva Espana "el pafs de la
desigualdad". (Este heeho es meneionado por Carlos Fuentes en la Introdueei6n de: BID/

(::EPAL! PNU D (1995). Vease Obras eonsultadas.)
8En el trabajo eitado, se presenta un amplio panorama de c6mo se distribuyen las desi

gualdades educati vas por entidad federativa en el pafs.

.DESIGUALDAD SOCIAL Y REZAGO EDUCATIYO / 21

Hoy en todas las regiones, entidades y ciudades del pals hay
poblacion que se encuentra en condicion de rezago educativo . Sin
embargo, su cornposicion es diferente segiin las caracterfsticas eco
nomicas, sociales y culturales de los diferentes lugares . Mientras
que en las zonas rurales la mayor parte del rezago esta compuesto
por analfabetas e individuos cuya permanencia en el sistema educa
tivo ha sido de, cuando mas, dos 0 tres afios (INEGIlFondo de De
sarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, 1995: 137),9 en los cen
tros con mayor desarrollo urbano este tipo de rezago es menos
frecuente y 10 que predomina es la poblacion con primaria com
pleta, pero sin secundaria. De hecho, no debe sorprender el alto
nivel de correlacion que existe entre el nivel de desarrollo urbano
y economico con respecto a la composicion del rezago educativo:
a mayor desarrollo mayor nivel de escolaridad. Esto no resulta sor
prendente porque el rezago educativo de la poblacion es efecto y
causa de la desigualdad regional. Esto no debe olvidarse cuando se
disefian acciones de polftica educativa. Si solamente se atiende el
problema educativo desde la perspectiva de la poblacion, y no de los
ambitos territoriales y culturales, las personas que logran tener me
jores niveles tenderan a emigrar hacia lugares que les ofrezcan
mayores oportunidades economicas. ASI, poco se estara haciendo
por superar las desigualdades y los desequilibrios regionales.

En este marco resulta muy interesante dar cuenta de otra forma
de desigualdad: la que existe en cuanto al significado social del
rezago educativo. Los diferentes significados resultan del diferen
te valor que otorgan las comunidades especfficas a la educacion, de
acuerdo con su cultura y con el nivel de desarrollo dellugar en que
viven .'? Estas diferencias inciden en la posicion que se ocupa en

9 Segun ello, para 1990 el analfabetismo a nivel nacional, para la poblaci6n masculina
era de 9.8 para los hombres y de 15.2 para las mujeres. En zonas rurales, ese mismo afio el
indicador fue de 20.4 y de 30.2 respectivamente. EI caso extrema del analfabetismo se expre
sa en las mujeres indfgenas : para 1990 el 51.6 por ciento no sabfan leer ni escribir.

lO En terminos de comunidades nos parece un error hacer referencia a su "nivel de
desarrollo" . Por ella hacemo s alusi6n allugar en el que viven ya que, de alguna manera,
los lugares pueden clasificarse de acuerdo a un conjunto de indicadores "tradicionales" que
han sido utilizados para medir el nivel de desarrollo .
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la jerarquia social local. En los lugares con menos desarrollo, la po
sesion de un certificado de primaria puede significar ocupar una
posicion de prestigio social. En cambio, los requisitos de escolaridad
aumentan en sociedades avanzadas donde la educacion basica no
es un privilegio de unos cuantos, y el funcionamiento de la econo
mfa exige niveles superiores de tecnica y especializacion.

Con todo, no debe pensarse que el hecho de ser analfabeta en el
"mundo de analfabetas" no tiene un alto costo social. Si bien puede
afirmarse que al interior de este conjunto de personas el nivel edu
cativo no puede operar como elemento de discriminacion y margi
nacion, 10 cierto es que aqui los problemas son todavia mas esencia
les. No se trata ya de marginacion sino de supervivencia individual
y comunitaria. De hecho, los altos indices de migracion rural-urba 
na que se registran en el pais (incluso de aquellos que tienen u~a

escolaridad relativamente alta, con respecto a los dellugar de on
gen), dan cuenta de este problema y advierten sobre la necesidad
de que la educacion rural y las campafias de alfabetizacion sean
elementos clave de una politica educativa que pregona la equidad,
no solo en terminos de las personas sino de las comunidades,
pueblos y regiones.

CAUDAD EN EDUCACION

Y REZAGO

La calidad es un concepto que se ha introducido en el lexico actual
de politicos, empresarios y de buena parte de la sociedad mexica
na. La busqueda de mejores condiciones de vida, en todos los am
bitos, ha sido expresada en terminos de este concepto que, sin duda,
no es facil de definir. El significado y sentido del termino calidad
es diverso, y a iiltimas fechas, se le ha dado un uso politico e ideo
logico que se encuentra ligado a la aceptacion del principio de la
competencia como mecanismo regulador de las relaciones econo
micas y sociales.
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En el ambito de la educacion formal su utilizacion mas gene
ralizada se encuentra ligada al desempefio de los establecimientos
escolares que deben cubrir contenidos conforme a programas, con
tar con los recursos humanos y materiales y con la organizacion
requerida para que todos los alumnos que asisten a ellos adquieran
una educacion de "calidad". La realidad es que la estructura edu
cativa del pais se encuentra altamente segmentada y la desigualdad
social de los alumnos tiende a corresponderse con una desigual
dad en terminos de los "recursos educativos" de los establecimien
tos a los que asisten que, sin lugar a dudas, contribuye a mantener
las desigualdades, llegando incluso a acentuarlas. Es facil percibir
que a menor calidad de la educacion que se recibe, menores son las
oportunidades de acceso a otros bienes. Esto se ve claramente
en la desigualdad de los resultados obtenidos par los alumnos en el
sistema educativo formal en comparacion con los extemos a este
(Solari, 1980). 11

De manera inevitable, cuando se aborda el tema de la calidad
educativa ligada a los establecimientos, surge la discusion de las
diferencias que, a este respecto, existen hoy entre escuelas piibli
cas y las de regimen privado. Por muchos afios no cupo duda de
que las instituciones public as del pais contaban con mejores con
diciones para educar a los nifios y a los jovenes en relacion con la
mayor parte de los establecimientos privados. Sin embargo, el alto
nivel de control que el gobiemo central ejercio sobre las escuelas
publicas, los escasos recursos que se les otorgo para su manteni
miento y modernizacion y los problemas de organizacion acaderni
ca, administrativa y de indole laboral, han sido factores que sin duda
influyeron en la actual percepcion que tiene la sociedad mexicana
que, en su mayorfa, cuestiona la calidad que ofrece el sistema de
educacion publica, sobre todo en su nivel basico (Munoz, 1996: 80).

Ante esta situacion, los colegios particulares son la altemativa
educativa para las familias que pueden pagar cuotas. Hoy, indepen-

II EI auto r distingue tres tipos de desigualdad educacional con respecto a las oportuni
dade s frente al sistema educative formal y a los resultados externos que se obtienen con la
educacion: acceso, permanencia y egreso.
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dientemente del significado que se le de al concepto de calidad edu
cativa, en el imaginario colectivo (Castoriadis, 1975: 177)12de la
sociedad mexicana se ha instalado la conviccion de que los estable
cimientos privado s ofrccen mayor calidad (Suarez, S/f). 13 Esto, sin
duda alguna, tiene una enorme repercusion social ya que el propio
sistema educativo esta contribuyendo a mantener y acrecentar las
desigualdades, como 10 sefiala Rafael Reygadas en su libro
Abriendo veredas: "La generacion del consenso social, la construe
cion social de la hegemonfa no es un mero hecho economico 0 polf
tico, sino que tiene una dimension imaginaria fundamental" (Rey
gadas, 1998: 65).

Por su propia naturaleza el sector privado se caracteriza por
ser socialmente selectivo y elitista, y las escuelas piiblicas han hecho
posible la incorporacion de los sectores de escasos recursos. Por
ello, resulta muy preocupante que los establecimientos ptiblicos
no cuenten con el prestigio que requieren para que sus alumnos se
sientan satisfec hos con las posibilidades de movilidad social y eco
n6rnica que les ofrece asistir a la escuela. No cabe duda que mas
alla de la forma como se defina el concepto de calidad en el plano
de la vida cotidiana, esa tiene que ver con la satisfaccion de las nece
sidades de las personas. Esta claro ya desde hace varios afios, que la
poblacion mexican a esta insatisfecha con la educacion que otorga
el Estado (Mufioz, 1996: 67). Por ello, resulta una accion priorita
ria que el gobiemo en tumo se asegure de que la educacion que re
ciben los alumnos que asisten a las escuelas piiblicas responda a las
perspectivas de avance personal , econornico y social, sin menoscabo
de las especificidades culturales. Para 10 cual es indispensable pasar
a un esquema de participacion social en la educacion.

12Para dicho autor, el imaginario colectivo es " . . .el magma de creaci6n permanente de
la sociedad" .

13Esta afir mac i6n se hace co n base en los resultados obtenid os por medio de una en
cuesta hecha a 113 j6 venes de entre 15 y 29 afios en junio de 1999. en tres ciudades de la re
publica: ciudad de Mexico. Cuernavaca y Puebla. El analisis de los datos esta por ser publi
cado pr6 ximamente.
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MEDICION DEL REZAGO

Cuando el objetivo de hacer un estudio esta ligado al apoyo de un
proceso de gesti6n social, la medicion resulta importante. Esto por
muchas razones vinculadas, sobre todo, con la posibilidad de enfo
car las acciones hacia grupos y problernaticas concretas, darles se
guimiento, evaluarlas, pedir y rendir cuentas. Tambien con la nece
sidad de convertir las experiencias (10 vivido) en conocimiento, y
aprender de los errores y aciertos.

En el marco de analisis de la desigualdad social y el objetivo de
la equidad, medir el rezago implica conocer la cantidad de perso
nas de 15 y mas afios que no cuentan con la educacion basica, asf
como de jovenes que por su edad deberfan asistir a la escuela pero
que no 10hacen. Implica referir estas cantidades a espacios geogra
ficos especfficos, delimitados polfticamente, a fin de poder apoyar
el disefio y operacion de polfticas piiblicas concretas . Ademas, ob
servar su comportamiento a 10 largo de varios afios, comparar y
conocer desigualdades, y con ello , evaluar y promover acciones.
Para ella se requiere con tar con informacion, con una metodolo
gfa para su observacion y con un marco para su analisis y compa
racion.

En Mexico, varias fuentes peri6dicas de informacion generan
datos sobre educacion. Entre estas, destaca el Censo General de
Poblacion y Vivienda por su cobertura, confiabilidad y posibilidad
de comparabilidad espacial y temporal. Ninguna otra fuente reiine
estas caracterfsticas, por 10 que constituye la fuente idonea para
medir el rezago, en el marco analftico de la equidad. De acuerdo con
el tipo de rezago al que se refiera la medida en este trabajo, la pobla
cion que se observa es de 15 afios y mas, para el rezago acumulado,
y de 5 a 14 afios para el rezago en formacion. Resulta importan
te distinguir entre hombres y mujeres dado que las diferencias se
relacionan directamente con el "perfil de la sociedad". En el caso de
la poblacion adulta , la medicion gira en tomo del comportamiento
de la variable "Nivel de instruccion", y para los jovenes la variable
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fundamental es "Asistencia a la escuela". En nuestro caso, Morelos
constituye el foco de atenci6n. El corte territorial es municipal y el
agregado mayor, el estatal, aunque como se explica mas tarde, 10
mejor es hacer el corte a nivel de localidad y comunidad.14 La perio
dicidad es decenal, aunque la intenci6n es construir indicadores
que permitan observar de manera mas frecuente el comportamien
to del rezago educativo en Morelos y en sus municipios.

En cuanto a la calidad, que como ya se mencion6 puede dar
lugar a otro tipo de rezago educativo, su medida resulta mas com
pleja. Obviamente 10 es porque no existe una tinica forma de conce
bir el concepto de calidad . Sin embargo, dado que la preocupaci6n
por la calidad en educaci6n es, en definitiva, preocupaci6n por los
resultados de la acci6n educativa, es posible utilizar un conjunto de
indicadores que perrniten llevar a cabo algunas observaciones con
respecto a los problemas de rendimiento intemo, como son el de re
petici6n y el de deserci6n prematura, ambos ligados a la cantidad
de alumnos por maestro y al tipo de regimen administrativo de los
establecimientos (privados y publicos) .

Los datos generados por el Instituto de la Educaci6n Basica del
Estado de Morelos, publicados en los "Cuadernos estadfsticos
del sector educativo", permiten calcular tasas de deserci6n y repe
tici6n, ademas de otros indicadores importantes para conocer los
resultados que logran los alurnnos dentro de los establecirnientos es
colares y los insumos que se dedican a su educaci6n. Es conve
niente utilizar esta fuente ya que, por un lado, su periodicidad es
anual, 10 que permite dar seguimiento continuo a la problematica
de la calidad, cuando menos en forma acotada. Por otro lado , en
todas las entidades federativas del pais se generan datos similares,
por 10 que es posible llevar a cabo analisis comparativos entre esta
dos y regiones.

Lamentablemente, las informaciones disponibles no permiten
avanzar en el analisis del problema de la calidad educativa, ubican
dola mas alla del fracaso escolar de los alumnos 0 del analisis de los

14 Vease el capitulo cuarto "Gestion social de la educaci6n" en esta obra.
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insumos por alumn o. La experiencia y los resultados obtenidos a
traves de la investigaci6n cualitativa indican que la calidad educati
va se refiere a mucho mas (Suarez, s/f) .15Algunos estudios han
mostrado que esta asociada con la capacidad de gesti6n social y la
identidad de los establecimientos en tomo a un proyecto propio , en
suma con la descentralizaci6n (Tedesco, 1992 : 24). Esta es una
hip6tesis que debera corroborarse y que plantea la necesidad de
realizar estudios empiricos continuos y especfficos."

15 Dicho documento es una investigacion de tipo cualitativo que tiene como fin indagar
y comprender los significados y sentidos que la poblacion da a la calidad educativa. Y cier
tamente, las problematicas de desercion y repeticion son sefialadas como causas de insatisfac
cion con la educacion que se recibe, y por 10 tanto, como efecto de la "mala calidad" .

16En el apartado anteri or, que hace referencia al concepto de ca lidad educa tiva, plan
teamos que la calidad esta asociada con la satisfaccion de necesidades. Ante los retos abiertos
por la globalizacion y la competencia, la calidad de la educacion se ha convertido en una nece
sidad que debe ser satisfecha si no se quiere quedar fuera de la competencia. De alii que en
la actualidad, la calidad educativa se relaciona con el cumplimiento de requerimientos plan
teados desde ambitos intem acionales, al tiempo que contempla la pertin encia en arnbitos
locales y comunitarios.

Capitulo 2

Rezago educatioo en Morelos

E L ESTADO de Morelos ha sido caracterizado como una "tierra de
contrastes" (SEP, 1985), tanto por sus paisajes y recursos natu

rales, como por su cultura y las caracterfsticas de su poblaci6n.
En 10 que toea al problema educativo, los contrastes son eviden

tes. Po r un lado, sus indicadores de poblaci6n analfabeta y en
condici6n de rezago educativo muestran que en la entidad estos pro
blemas aquejan todavia a una important e proporci6n de su pobla
ci6n, 10 que la lleva a ocupar lugar 20 dentro del conjunto de enti
dades del pais, de acuerdo con el tamafio de estos indicadores (de
mayor a menor) (Munoz y Suarez, 1996: 30). La escolaridad prome
dio (7.6) de sus habitantes se sinia por encima de la media nacio
nal (7.2) (INEOl, 2000),17 Sin embargo, como siempre, los promedios
engafian: ocultan las disparidades y, con ello, dan pretexto para 01
vidar los problemas de precariedad educativa en la que viven
muchos morelen ses.

Hoy, resulta de vital importancia cobrar conciencia de esta rea
lidad. Sin una educaci6n que llegue a la toda la sociedad de Morelos
no se podra establecer el acuerdo social que hace falta entre la so
ciedad , la economia y la polftica. Ni desarrollar el vasto potencial
humano de la entidad, indispensable para aprovechar y respetar sus
igualmente vastos recursos naturales. Tampoco escapar de la tradi
ci6n perniciosa de la pobreza y la desigualdad que aqueja a este
estado.

I7Los dat os se refieren al afio de 1995 y la fuente es INEGI (2000), www.illegi.gob. I1/X.
seccion Estadfsticas Demograficas.

[29]
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Contar con informaci6n que entregue un panorama general de
la disparidad regional y de las desigualdades sociales que existen
en Morelos ayuda a cobrar conciencia. Con este objetivo, a continua
ci6n se entregan datos sobre el monto, distribuci6n y composici6n
del rezago educativo en el estado y en sus municipios.

REZAGO ACUMULADO

Como ya se mencion6 en el primer apartado cuando se definieron
los tipos de rezago, el rezago acumulado refiere a la poblaci6n adul
ta, de 15 afios y mas, que no ha concluido la ensefianza basica. Para
dar cuenta de su composici6n y de las diferencias que a este respec
to existen entre los municipios, y para poder derivar politicas de
atenci6n especifica, de acuerdo con cada uno de los componentes
del rezago, se analiza por separado el compartamiento de los si
guientes componentes: analfabetismo, analfabetismo funcional, pri
maria incompleta y secundaria incompleta.

Toda la informaci6n estadistica utilizada para realizar el ana
lisis se incluye en un conjunto de cuadros que se presentan como
anexo. Se trata de entregar datos que permitan observar a "detalle",
el comportarniento del rezago en la entidad, a fin de inferir acerca
de la desigualdad educativa. En el texto, en cambio, se incluyen sola
mente graficas y cuadros "sfntesis" que ilustran las problematicas
a las que se alude. Los cuadros a los que se hace referencia en el
texto, citandolos entre parentesis, corresponden a los que aparecen
en el Anexo 1.

Analfabetismo (Rezago extrema)

Como se mencion6 con anterioridad, el caso extremo del reza
go educativo es el analfabetismo. Aun despues de varios esfuerzos
que se.han realizado en Mexico para atenuarlo, sigue siendo un pro
blema de envergadura. A nivel nacional para 1995, todavia habfa
un alto porcentaje de poblaci6n de 15 afios y mas (10.6 por ciento),
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que no sabia leer ni escribir, 10 que en terminos de volumen se tra
duce en mas de 6 rnillones de personas. En el estado de Morelos,
para ese rnismo afio, el indicador era igual que el correspondiente a
la media nacional (10.6 por ciento). En terrninos absolutos, este
porcentaje representa una cantidad cercana a 100,000 personas
analfabetas (vease cuadro 1).

Entre los municipios de esta entidad se presentan marcadas dife
rencias. Los indicadores relativos de analfabetismo toman valores
entre 5.5 por ciento en Cuemavaca y 21 por ciento en Axochiapan.
Ello no implica necesariamente que el problema sea menor en el
primero, de hecho, es Cuemavaca donde en terminos de volumen,
el problema de la poblaci6n que no sabe leer ni escribir es mas
grande: 12,222 personas. Ademas, no debe perderse de vista que el
valor del conocimiento es relativo, cobra significado en relaci6n
con la cultura y con el comportarniento de los mercados de trabajo.
En las zonas urbanas, las exigencias de la vida cotidiana y del em
plea son mayores en cuanto a manejo de c6digos de comunicaci6n
y grados de instrucci6n escolar. En estas circunstancias, ser analfa
beta implica la condena a la exclusi6n.

No obstante 10 anterior, es innegable que aun en las zonas
menos urbanizadas tener limitada la capacidad para leer y escribir
significa pertenecer a un grupo social "de alto riesgo", en terminos
de pobreza y marginaci6n. En aquellos municipios donde los por
centajes de analfabetismo son mayores a 15 por ciento 0 incluso
a 20 por ciento es muy probable que las condiciones de vida no sean
satisfactorias, no s6lo desde el punto de vista de la vida moderna
o de 10 que el mercado ofrece, sino desde los requerirnientos ema
nados de la propia supervivencia.

Para 1995, en nueve municipios de Morelos (Axochiapan, Mia
catlan, Tepalcingo, Coatlan del Rio, Puente de Ixtla, Mazatepec,
Ayala, Temoac y Tetecala) se registraban tasas de analfabetismo
superiores a 15 par ciento (vease cuadro 1). Es cierto que si se revi
san los datos de 1990 puede afirmarse que, en 10que va de la deca
da el problema se ha atenuado, ya que para ese afio 15 municipios
estaban en esa situaci6n (vease cuadro 2). Sin negar 10 anterior,
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Grafica 1

REZAGO EXTREMO.
ANALFABETISMO EN MORELOS POR MUNICIPIO, 1995

Grdfica 2

REZAGO EXTREMO.
MORELOS, ANALFABETISMO, 1990 Y 1995

las tasas de analfabetismo disrninuyen para ambos casas, aunque es
mas marcada para la poblaci6n femenina. En el casu de los hom
bres resulta preocupante darse cuenta de que en nueve municipios
(Zacualpan, Totolapan, Emiliano Zapata, Atlatlahucan, Jiutepec,
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REZAGO EXTREMO.
MORELOS, INCREMENTOS PORCENTUALES
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cabe notar que en el periodo comprendido entre 1990 y 1995 en
Jonacatepec, Totolapan y Zac ualpan los porcentajes de ana lfabe
tismo crecieron. Esta situaci6n resulta alarmante cuando, ademas del
crecirniento relativo, se observa que en todos los municipios, y por

. 10 tanto , en la entidad, el volumen de poblaci6n analfabeta se incre
ment6 de manera considerable. Para 1990, el Censo General de
Poblaci6n y Vivienda registraba un total de 88,714 personas en con
dici6n de analfabetismo. Para 1995, el Conteo de Pob laci6n y Vi
vienda report6 99,286.

Como era previsible, la mayor parte de poblaci6n analfabeta
esta representada por mujeres (62 por ciento) . Las causas de esta si
tuaci6n son bien conocidas y existe bibliograffa que da cuenta de
ellas, ubicandolas correctamente en el marco de las relaciones cul
turales discrirninatorias que todavia rigen en el pais. Para 1995 en la
ent idad, el porcentaje de analfabetismo en hombres era de 8.5 por
ciento y para mujeres de 12.5 por ciento. Si se comparan los valores
que toma este indicador con los respectivos para 1990, se nota que
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Xochitepec, Huitzilac y Yautepec), los porcentajes se incrementaron
de manera significativa (vease cuadro 3).

De 10 anterior se deriva que la brecha de analfabetismo entre
hombres y mujeres se esta cerrando, no solamente debido al avance
que ha logrado la poblacion femenina en materia educativa, sino
tambien por el retroceso que ha sufrido la masculina. Esto es sin
lugar a dudas uno de los mas claros indicadores de que en los tilti
mos afios se esta operando un cambio en el perfil de la sociedad
de Morelos, en un marco de creciente marginacion y de terribles
niveles de pobreza.

Primaria incompleta
(Analfabetismo funcionalt"

En 1978, la UNESCO introdujo el concepto de "Analfabetismo
funcional" para dar cuenta del insuficiente nivel de instruccion de
las personas con respecto a las necesidades planteadas por el con
texto cultural, social y economico en que estan insertas. Este concep
to es relativo y su traduccion en afios de escolaridad varia entre
paises y dentro de los mismos. De hecho, como menciona Loaeza,
los requerirnientos educativos guardan una relacion directa con el
nivel de desarrollo alcanzado (Loaeza, 1988: 32).

Si se toma en cuenta que en Mexico -y particularmente en
Morelos- la primaria completa constituia, hasta principios de los
afios noventa, el nivel educativo mfnimo requerido para responder a
condiciones circunscritas, principalmente al mundo del trabajo y
a la integracion a la sociedad modema. Entonces, desde este punto
de vista, las personas que no contaban con este nivel de estudios
podian considerarse como analfabetas funcionales y, por 10 tanto,
en condicion de rezago educativo.

Para la fecha del censo de 1990 en el contexto nacional, casi
18 millones de personas de 15 aiios y mas (36 por ciento) no conta-

18En el analisis, cuando se incluye la observaci6n de indicadores referidos a nivel de es
colaridad no se incorpora informaci6n de 1995 debido a que en el conteo 1995 no se capt6
esta variable. En la encuesta que sirvi6 de base al conteo sf se Ie consider6, pero no para
todos 10 municipios de Morelos. Por 10 tanto no es iitil para los fines de este estudio .
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ban con este nivel educativo (vease cuadro 4A) . De ellas, una can
tidad superior a los 6 millones (13.4 por ciento), nunca habia asisti
do a la escuela. La escolaridad del resto era de entre uno y cinco
aiios aprobados. En el estado de Morelos las cosas no eran mas
halaguefias. EI volumen de poblacion del mismo grupo de edad que
no contaba con la primaria terminada era cercana a 250,000. De
este, cerca de 105,000 personas no tenian ningun grado de instruc
cion y el resto habia aprobado, cuando menos un grado de prima
ria . Esto significa que el porcentaje en Morelos es ligeramente
menor al correspondiente a la media nacional. En la entidad, 33.6
por ciento de la poblacion en este grupo de edad no tenia el grado
de escolaridad que, en esemomento, la sociedad mexicana conside
raba como minimo obligatorio.

Con respecto a los municipios se observa que en cuatro de ellos
(A xochiapan, Coatlan Rio, Miacatlan, Tepalcingo) el problema
del rezago educativo, considerando su limite al terrnino de la pri
maria, afecta a mas de la mitad de su poblacion; en 22 municipios,
la poblacion de 15 afios y mas que no tienen la primaria completa
el porcentaje es superior a 40 por ciento. No es de extrafiar que en
los municipios con mayor urbanizacion, como Cuemavaca (22 por
ciento) 0 Cuautla (30 por ciento) sea donde los porcentajes de reza
go son menores. Sin embargo, como ya se comento es aquf en donde
el problema es mas grave, en terminos de volumen y de significa
do econornico-social.

Si se considera que en los municipios con menores niveles de
desarrollo el analfabetismo funcional se ubica en grados escolares
menores (Garcia y Sanchez, 2000),19Y se toma en cuenta 10 que en
1976 la CEPAL establecio como educacion minima -independiente-

19Dentro del proyecto: Investigaci6n Regional sobre Analfabetismo Funcional que
lleva a cabo la UNESCO/O REALC se han obtenido resultados muy importantes acerca de las opi
niones de los individuo s sobre sus propias capacidades -10 que se sabe y no sabe hacer- que
muestran la disparidad entre 10 que el individuo piensa de sf y 10 que un instrumento de me
dici6n muestra sobre tales capacidades. Tal es el caso de aplicar el terrnino de analfabeti s
mo funcional ala poblaci6n. Muchos de los sujetos c1asificados como analfabetas funcionales
estan lejos de considerarse analfabetas y mucho menos son func ionales. Por ello , reciente
mente se ha optado por reemplazar el termino por el de "N iveles de analfabeti smo", el
cual tampo co goza de aceptaci6n generalizada entre los analista s del tema.
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mente de las caracterfsticas del lugar donde se ubique- se requieren
tres afios de escolaridad para tener las competencias funcionales
de la epoca, en terminos culturales, economicos, de salud, seguridad,
y de comportamiento interpersonal y sociopolftico (Londofio, 1992:
113). Los datos que aparecen en el cuadro 4B muestran que este
nivel educativo esta lejos de ser logrado por una importante propor
cion de la poblacion de Morelos . En 1990, el14 par ciento de la po
blacion de 15 y mas afios de la entidad no habfa aprobado siquiera
un grado de primaria y en siete municipios (Axochiapan, Coatlan del
Rio, Tepalcingo, Miacatlan, Ayala, Mazatepec y Puente de Ixtla)
esta proporcion era mayor a 20 por ciento. Como era de esperar, este
porcentaje y la cantidad de municip ios son mayores cuando se fija
ellfmite en una escolaridad de tres afios, informacion que aparece
en el mismo cuadro. Resul ta que a nivel estata l, 21 por ciento no
cuenta con estudios de 30. de primaria y en seis municipios (Axo-

Grdfica 4

ANALFABETISMO FUNClONAL.
POBLAClON CON MENOS DE IRES ANOS DE PRlMARlA
ENMORELOS POR MUNICIPIO, 1990
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chiapan, Coatlan del Rio, Tepalcingo, Miac atlan, Ayala y Mazate
pee) el indicador es superior a 30 por ciento.

Lo que se concluye de este anali sis es que al grave problema
de ana1fabetismo absoluto se suma el analfabeti smo funcional, que
afecta a un conjunto de poblacion muy numero so y que representa
un importante obstaculo para alcanzar los beneficios que se supo
ne derivaran de la adopcion de un nuevo modelo de desarrollo.

Secundaria incompleta

Desde 1993 la secundaria completa se volvio un derecho de
todos los mexicanos, a rafz de que la legislacion del pais reconocio
este nivel educativo como el minima obligatorio (SEP, 1997: 9).20

En otros trabajos ya se ha comentado que, el incremento en el
mimero de afios de estudio considerados dentro de la educacion basi
ca, obedece al hecho de que los conocimientos que se adquieren
en la escuela primaria ya no parecen ser los mfnimos a los que debe
aspirar la nacion y la poblacion mexicana si es que se busca la com
petencia intemacional (SEP 9-10; Mufioz y Suarez, 1996: 15).21 En
la actualidad, el micleo de una formaci on cultural basica "moder
na" y competitiva can los estandares intemacionales pasa por el
dominio de codigos abstractos como las matematicas, la informati
ca y por una nueva concepcion de la dicotornfa manual-intelectual.
Ante esta situacion, el objeti vo de universaliz ar la educacion pri
maria se ha vuelto insuficiente y ahora el Estado ha adquirido el
compromiso de universalizar la secundaria. Como consecuencia
el rezago educativo adquirio una nueva dimension.

20 La reforma al articulo tercero constitucional fue promulgada el 4 de marzo de 1993 y
qued6 incorporada en la nueva Ley General de Educaci6n el 13 de julio de 1993.

2 1Segun esto, el nuevo marco juridico comprometfa al gobiemo federal y a las auto
ridades educativas de las entidades federativas a realizar un importante esfuerzo para lograr
que todos tengan acceso universal a la educaci6n secundaria. E110 respondfa a una necesidad
de primera importancia nacional, dado el interes por consolidar el proceso de modemizaci 6n
que requeria de una poblaci6n mas educada, como respuesta a la evoluci6n de las actividades
econ6micas y los procesos de trabajo hacia nivele s de producti vidad mas altos y formas de
organizaci6n mas flexibles, indispensables en una economfa mundial integrada y altamente
competitiva.
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En efecto, con el incremento del mimero de afios de estudio
necesarios para completar la educacion basica, muchos mexicanos
que habfan terminado la primaria pasaron a estar en condicion de
atraso con respecto a las nuevas metas educativas. Con todo y que
esta situacion tuvo significados diferentes de acuerdo con la edad
de los individuos," 10 cierto es que tanto los jovenes como los mayo
res experimentaron un cambio en 10 que respecta al valor social y
economico de su "capital educativo". .

Como se observa en el cuadro 4A , en 1990 habfa cerca de
250,000 personas mayores de 15 aiios en Morelos, que no contaban
con ensefianza basica elemental (primaria completa). Si a esta can
tidad se le suman los individuos de este grupo de edad que habiendo
terminado la primaria no contaban con estudios completos de se
cundaria, 0 sea 130,725 personas que tienen la primaria terminada
(vease cuadro 4C), mas 41,863 que tienen entre 10. 020. aproba
dos de educacion media basica (vease cuadro 4D), se obtiene ahora
que 422 ,153 persona s se encuentran en condicion de rezago edu
cativo (vease cuadro 5), 10que representa un incremento de mas de
70 por ciento." Esto significa que mas de la mitad de la poblacion
de 15 afios y mas (57.0 por ciento) se encuentra en condiciones de
atraso educativo, de acuerdo con los requerimientos que marca la
nueva epoca."

22En el capitulo primero apartado "Calidad en educaci6n y rezago" de este libro se hacen
acotaciones a este respecto.

23 EI incremento en el mimer o de afios de estudio de la educac i6n 'basica se consign6
constitucionalmente en 1993. Los datos que aquf se presentan son de 1990 y no se ajustaron
para 1993. No obstante, los porcentajes y las cifras absolutas que dan cuenta del incremento
en el rezago penni ten observar el significado de esta polftica educativa en el estado de Mo
relos.

24 La poblaci6n menor de 16 afios que no ha tenni nado secundaria no puede considerar
se en rezago ya que tiene altas probabilidades relativas de estar cursando este nivel de estu
dios y concluirlo. Aquf se Ie incluye con fines comparativos con el resto de los cuadros.
Hay que considerar que el rezago esta sobreestimado por esta raz6n. Para tener idea de esta
sobreestimaci6n se entr egan los siguientes datos para el estado de Morelos: Poblaci6n de
15 a 19 anos = 145,197 (vease cuadro 6). Cantidad que termin61a primaria y cuenta con algiin
grado de secundaria aprobado = 18,812. Porcentaje que representa esta cantidad sobre el total
de personas mayores de 15 a 19 afios que no cuentan con la secundaria terminada: 46.3 por
ciento.
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Grdfica 5

REZAGO ACUMULADO.
POBLACION DE 15 AN-OS YMAs ENMORELOS
EN REZAGO EDUCATIVO, 1990
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Fuente: Cuadro 5.

Es interesante observar que, a nivel municipal , en Cuemavaca
la cantidad de poblacion con primaria terminada sin secundaria
es ligeramente menor que la que no cuenta con la primaria terrni
nada. Aqui, el porcentaje de poblacion en rezago educative" se
duplica con el cambio en el mimero de afios de estudio que cons
tituyen la ensefianza basica. Aunque no de manera tan marcada,
en Cuautla, Jiutepec, Zacatepec y Tepoztlan tambien se obtienen
incrementos relativos importantes con el cambio de la meta edu
cativa.

Lo anterior puede explicarse por el hecho de que en los muni
cipios mas urbanizados y con mercados de trabajo "mas modemos",
la proporci6n de personas que habfan logrado cumplir con la meta
educativa de la primaria era bastante mas significativa que en otros
municipios. Como ya se coment6 , la obligatoriedad de la educa
cion basica tiene distinto sentido segun la orientacion economica

2SLa elaboraci6n de la grafica 5 se hizo segun la presentaci6n de la metodologfa de la
tabla 2 que se present a al final del capitulo primero.
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y el desarrollo urbano de los lugares. Entonces, los mas afectados
por el cambio son aquellos que habian hecho esfuerzos por cumplir
con la meta educat iva minima, pero que no tuvieron las condicio
nes para seguir estudiando. Esta poblacion, que en su mayor parte
se encuentra en las ciudades, habia logrado pasar la frontera del re
zago, pero en las nuevas circunstancias, paso a formar parte de el.

DISTRIBUCION TERRITORIAL

DEL REZAGO ACUMULADO

Se ha comentado acerca de las diferentes conclusiones que se ob
tienen sobre la importancia del rezago a nivel municipal, cuando se
consideran cantidades absolutas con respecto a los porcentajes. En
el cuadro 5 y en los mapas I y 2 se observa esta situacion, tomando
como educacion basica la secundaria completa y considerando al
total de la poblacion de 15 afios y mas.

En el caso del volumen del rezago (vease mapa 1) aparece a
nivel municipal Cuemavaca como el lugar mas afectado. En este
municipio habfa en 1990 mas de 80,000 personas de 15 afios y mas
que no contaban con secundaria, 19.2 por ciento respecto al total
de la entidad. Cuautla y Jiutepec, tambien tenian cantidades relati
vamente altas de poblacion en condicion de atraso educativo: 39,401
y 31,682 habitantes que represe ntaban 9.3 y 7.5 por ciento. En el
resto de los municipios, las cantidades eran significativamente me
nores: su contribucion fue menor a 6 por ciento.

Con ella podemos apreciar que el rezago se encuentra en los
municipios con un mayor mimero de poblacion, y con un desarro
llo superior respecto al resto. Asimismo, que existe una region cuya
area abarca una franja del estado que va desde Cuem avaca, y se
extiende hasta Cuautla, incluyendo municipios intermedios como
Jiutepec, Yautepec y Temixco, asf como Ayala, conjunto de los seis
municipios mas poblados de la entidad y que tienen 52.0 por cien
to del total del rezago educ ativo estata1.
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Por su parte , el analisis de las cantidades relativas dentro de
los municipios (vease mapa 2) permite observar que es en Cuemava
ca donde el rezago es menor. En este municipio, 43 por ciento de
la poblaci6n de 15 afios y mas no cuenta con la secundaria com
pleta. Por su parte , Cuautla presenta un rezago ligeramente menor
a 50 por ciento. Los porcentaj es correspondientes a Jiutepec, Te
mixco, Yautepec, Ayala y Jojutla pueden considerarse relativamen
te chicos, con todo y en que todos los casos, toman valores m~yores

a 50 por ciento.
Con ello, se reconocen "regiones" con diferentes niveles de

desarrollo educativo. Claramente en Cuemavaca la poblaci6n tiene
mayores niveles de escolaridad que la del resto de la entidad. La
zona que lirnita con este municipio y que llega hasta Cuautla, por
un lado, y la que colinda con Zacatepec y Jojutla cuenta con un
desarrollo educativo que , en terminos relativos, puede calificarse
como "competitivo" . En el resto del estado los niveles educativos
son francamente bajos, particularmente en los municipios de Tlal
nepantla, Tetecala, Jonacatepec, Zacualpan , Totolapan, Mazatepec,
Atlatlahu can, Tlayacapan, Coatl an del Rfo, Huitzilac y Temoac,
todos con porcentajes superiores a 70 por ciento de poblaci 6n en
rezago educativo.

Aquf cabe aludir, por un lado, a la situacion de creciente polari
zaci6n social que deriva de la adopci6n de las polfticas modemiza
doras y a sus consecuencias de marginacion y exclusion social. Por
otro, al caracter relati vo de las necesidades educativas de acuerdo
con los contextos sociales y economicos . En aquellas regiones con
rezagos ancestrales, en todos los aspectos relacionados con el nivel
de desarrollo, la obligatoriedad de la ensefianza secundaria, aunque
no carece de importancia, no parece ser una meta viable de alcan
zar en el corto y medi ano plazas. Si se considera que la poblacion
sin secundaria completa no cuenta con los requerimientos para ser
partfcipe de los beneficios de la nueva epoca, se tendra un pretex
to para excluir a la mayor parte de los morelenses.

La meta de la universalizaci6n de la ensefianza secundaria, con
todo y su enorme importancia, debe plantearse desde una perspecti-
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va que pennita dar prioridad a la superacion de la pobreza extrema
y la marginacion que se expresan , entre otras cosas, en el analfabe
tismo y la falta de calidad de las escuelas primarias. Estas pueden
entregar conocimientos sociales y economicamente significativos
que sean acordes can las necesidades locales y nacionale s, sin detri
menta de la posibilidad de las competencias internacionales. De
esta manera, se podra reducir la brecha que separa a los municipios
mas atrasados de los requisitos de "la modernidad". Su poblacion
podra tener esperanzas de salir del rezago y recuperar sus expec
tativas de participar en el desarrollo . Par supuesto, esto implica dar
importancia especial a los aprendizajes mas que a los niveles de es
colaridad (Ill ich, 1995),26 transformar de fondo la nocion de
desarrollo y, sobre todo, las practicas tradicionales de la polftica
educativa a fin de derivar esquemas ineditos de gestion social.

REZAGO ACUMULADO

POR GRUPOS DE EDAD

Contra la vision pesimista que se deriva de la informacion y analisis
presentados en los apartados anteriores surge, de manera casi obli
gada , el argumento de que no puede considerarse que una politi
ca educativa "sana" -como es la de haber incrementado los derechos
educativos de los mexicanos- traiga consigo efectos perversos de
tal magnitud. Que la pobl acion adulta que para 1993 contaba can
la primaria terminada no debe ser contabilizada en el rezago ya
que, hasta ese momento, este myel educativo era considerado como
ensefianza basica. La secundaria no tenfa caracter obligatorio y, par
10 tanto , las personas que habfan aprobado seis afios de prim aria
cumplfan con los requisitos minimos considerados como "necesa
rios" par la sociedad.

26 Aquf se alude a Ia posibilidad sefialada par eI autor, en cuanto a Iograr la educac i6n
universal mediante "tramas educacionales" que apoyen el aprendizaje en contextos "deses
colarizados",
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El argumento anterior es valido. Sin embargo, no se puede
hacer caso omiso a que el incremento en el mimero de afios de estu
dio requeridos para cumplir con los requisitos "basicos", conlleva
una perdida en el valor social de la educacion primaria. Esta man
tiene su caracter necesario pero dejo de ser suficiente para que los
individuos cumplan can los requi sitos educativos que impone la
nueva epoca, La que acarrea inevitablemente experiencias y senti
mientos de vulnerabilidad ante el rie sgo creciente de exclusion
social.

Para no ser pesimista, e incorporar el argumento de que no toda
la poblacion adulta sin secundaria debe quedar incluida en el incre
mento del rezago educ ativo , se con sideran grupos de edad para
observar, de manera separada, el significado numerico que tuvo el
cambia en los lfmites de la ensefianza basica,

Los grupos para los cuales se incluye informacion son: de 15
a 19 afios , par considerar que todavfa tienen probabilidades relati
vamente altas de tenninar la secundari a. De 20 a 39 afios, porque se
considera que la poblacion que se encuentra en este tramo de edad
enfrenta condiciones particulares en el mere ado de trabajo y en su
vida familiar. Por ultimo, se distingue al grupo de personas que
tienen 40 y mas afios, par la misma razon que se distinguio el grupo
anterior.

Poblacion de 15 a 19 alios

El cuadro 6 presenta datos sabre los mas jo venes. La poblacion
en Morelos que en 1990 se encontraba entre 15 y 19 afios, ascen
dfa a 145,197 Yrepresentaba 20 par ciento del total de 15 afios y
mas . El 10 par ciento de los miembros de este grupo de edad no
habfa tenninado la primaria y 28 par ciento contaba can este nivel
de estudios, pero no can la secundaria.

A nivel de los municipios de Morelos, una vez mas es en Cuer
navaca donde se presenta, par un lado, la mayor cantidad de jovenes
en condicion de rezago educativo y, por otro , los menores porcen
tajes en condicion de rezago. En este municipio solo 5.6 par ciento
de la poblacion en este grupo de edad no habfa terrninado primaria,
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Grdfica 6

REZAGO ACUMULADO.
POBLACIONDE 15 A 19 ANOS ENMORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN PORCENTAJE DEL REZAGO EDUCATIVO, 1990
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Fuente: Cuadro 6.

para la fecha del cen so. Este porcentaje se incrementa de manera
muy significativa, alcanzando 21.2 por ciento cuando se considera
en rezago a la poblaci6n que no cuenta con la secundaria completa.

La contribuci6n de la poblaci6n en este grupo de edad al total
del rezago educativo (tomando a la secundaria como lfmite de la
ensefianza basica ) es de 13 por ciento. Dado el avance educativo
registrado en el pais en las tiltimas decad as este porcentaje resulta
alto. Sobre todo cuando se observa que en 23 de los 33 municipios
el porcentaje correspondiente a la poblaci6n entre 15 a 19 afios, sin
primaria completa es mayor a 10 por ciento. Tetela del Volcan,
Axoch iapan y Miacatlan registran los valores mas alto s, cercanos
a 20 por ciento. Si se considera, ahora, el termino de la secundaria,
se observa igualmente que en 23 municipios los valores rebasan 30
por ciento de poblaci6n que no tienen la secundaria completa.

Respecto al rezago en su conjunto, en 10 municipios (Tetela del
Volcan, Ocuituco, Axochiapan, Coatlan del Rio , Miacatlan, Jante
telco, Tepalcingo, Yecapixtla, Totolapan y Am acuzac) mas de 1
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mitad de los j6venes no cuentan con la educaci6n basica. En 26 mu
nicipios el porcentaje de poblaci6n en rezago rebasa la media esta
tal , esto es, superior a 38 por ciento de este grupo de edad.

Pobla cion de 20 a 39 afios

Conforme se avanza en edad, los niveles educativos de la po
blaci6n tienden a ser menores y su contribuci6n al total del rezago
mayor. En el cuadro 7 aparece informaci6n correspondiente a las
personas que , en 1990, se encontraban en edades "intermedias":
20-39 afios y cuyo mimero ascendfa a 355 ,073 personas , esto es,
casi 50 por ciento del total de la poblaci6n de 15 afios y mas. Asi
pues, en Morelos, 84,294 personas, es decir 24 por ciento, no habia
terminado La primaria y en cuatro municipios (Tetela del Volcan,
Axochiapan, Tepalcingo y Coatlan del Rio) el indicador es superior
a 40 por ciento. Esto resulta realmente preocupante , pues se esta
habl ando de un niveI educativo que ahora resulta insuficiente y aI
que no ha llegado una proporci6n importante de individuos que
viven en Morelos; ademas, por su edad, su situaci6n da cuenta de las
condiciones en que se encuentra el estado. Si bien los j6venes repre
sentan el potencial, los mayores dan cuenta del presente.

Respecto a la poblaci6n sin secundaria, esta representa 87,191
personas, con un porcentaje de 24.6, similar al de la poblaci6n
sin primaria, donde es destacable que la rnitad de poblaci6n de este
conjunto se encuentra en los municipios de Temixco, Yautepec, Jiu
tepee , Cuautla y Cuemavaca .

La contribuci6n del grupo de edad entre 20 y 39 afios, al total
del rezago educativo es de 41 por ciento, si tomamos a la secundaria
como ensefianza basica. El mimero de personas que no contaban con
este nivel en la fecha del censo era de 171,485, 10que significa que
casi la mitad del grupo no tenia la "competitividad educativa" de
man dada por la epoca. El porcentaje de poblaci6n en rezago en
27 municipios, es superior a 50 por ciento de la poblaci6n.
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Grdfica 7

REZAGO ACUMULADO.
POBLACION DE 20 A 39 ANOS EN MORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN PORCENTAJE DE REZAGO EDUCATIVO, 1990
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Fuente: Cuadra 7.

Poblacion de 40 alios y mas

En cuanto a la poblaci6n mayor de 40 afios, esta representa 32
por ciento de la poblaci6n de 15 afios y mas en el estado de More
los, un total de 242,206 personas . En el cuadra 8 se observa que los
porcentajes correspondientes al incumplimiento de la primaria com
pleta son realmente alarmantes : 62 por ciento no cuenta con este
nivel educativo, esto es, 150,357 personas. Exceptuando Cuernava
ca que tiene 43 por ciento, en la mayorfa de los municipios, el
porcentaje de adultos sin primaria excede ampliamente a 50 par
ciento. En Tlalnepantla, Temoac, Axochiapan, Coatlan del Rio, Te
palcingo, Miacatlan y Jantetelco los indicadores son superiores a
80 por ciento.

La baja escolaridad de los adultos se incrementa cuando se esta
blece como requisito la secundaria: a nivel estatal 81 por ciento esta
en rezago educativo. Solamente en Jiutepec, Tepoztlan, Cuautla )l
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Grdfica 8

REZAGO ACUMULADO.
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Fuente: Cuadra 8.

Cuernavaca, el porcentaje es inferior a la media estatal. Hay 16 mu
nicipios donde mas de 90 por ciento de la poblaci6n de 40 afios y
mas, no cuenta con la secundaria. En Tlalnepantla, Temoac y To
tolapan el indicador es mayor a 95 por ciento.

INDIGENISMO

De ninguna manera al situar indigenismo dentra del capitulo del
rezago quiere decirse que el hecho de ser indigena implique estar en
condici6n de atraso, can respecto a la poblaci6n que no 10 es. Su
ubicacion en esta secci6n responde a que, como 10 menciona Leo
nardo Manrique , "la poblaci6n indigena sufre en general, mas caren
cias -0 bien mas prafundas- que las de la poblaci6n mexicana. En
el aspecto educativo sucede 10 mismo" (Manrique, 1995). Adernas,
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como en este trabajo se trata de aportar elementos para derivar accio
nes concretas a grupos especfficos, afectados en mayor medida por
el rezago educativo, no se quiso dejar de lado el tema del indigenis
mo ya que, sin duda, merece atencion especial en la agenda de
polftica educativa de Morelos.

Cuando (como en este caso) se aborda alguna problematica
que afecta a los indigenas de nuestro pafs y se hace a traves de infor
macion estadfstica, no se puede dejar de mencionar que: en general,
los anali sis numericos tienen menor confiabilidad que los datos
sobre poblacion no indfgena. En el censo de 1990, el rubro "no espe
cificado" para la pregunta sobre condicion de habla indigena regis
tra 13,008 personas de 5 afios y mas, 10 que representa 65 por
ciento de la poblacion total que declare hablar alguna lengua. En
el caso de la informacion proveniente del conteo de 1995, los por
centajes de "no especificado" son tambien muy significativos. Sin
embargo, son menores que los del censo . Por ello, y por ser datos
mas recientes, 10 que viene a continuacion se basa en esta ultima
fuente."

En el contexto nacional, Morelos no se caracteriza por una gran
presencia indfgena. Para 1995, dentro de la poblacion de 5 afios
y mas, el pafs tenia 5'483,555 hablantes de lenguas indfgenas. De
estes, 25,133 habitaban en Morelos, que representaban 1.97 por
ciento del total estatal (vease cuadro 11).28

En el municipio de Cuautla se concentra la mayor cantidad de
indfgenas en la entidad: segun la informacion disponible aquf
habitan mas de 4,000, que representa 16 por ciento de los indfgenas
en el estado y 3.3 por ciento de la del municipio . En Tetela del Vol
can la pobl acion indfgena representa casi la quinta parte de su
poblacion ; Puente de Ixtla (7.3 por ciento), Tepoztlan (7.9 por cien
to) y Tlayacapan (5.8 por ciento) son municipios donde tambien
se registran proporciones relativamente altas.

27En las fuentes de informaci6n producidas por el INEGl, el indicador utilizado para iden
tificar a la poblaci6n indfgena es la declaraci6n de si se habla 0 no una lengua indfgena.

28De acuerdo con datos de la misma fuente, en Morelos las lenguas indfgenas con
mayor ruimero de habl antes son: nahuatl (por mucho la mas habl ada), mi xteco y tlapa
neco.
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El tema de la educacion indfgena es complejo. Mucho se ha dis
cutido al respecto, y a la fecha se han dado interesantes propuestas
que permiten pensar que en Mexico se tomaran importantes deci
siones y acciones a mediano plazo para mejorar, desde perspectivas
ineditas , las condiciones educativas de los indfgenas (Congreso de
la Union, 1997).29Por 10pronto , los dato s muestran que el rezago
en este grupo poblacional es alannante.

Antes se coment6 que el analfabetismo representa el caso extre
mo del rezago educativo. Sin embargo, cuando se trata de poblaci6n
indfgena se da la posibilidad de que las personas no solamente no
sepan leer y escribir sino que incluso no sepan hablar el espafiol,
con 10que sus posibilidades de comunicaci6n se reducen al medio
comunitario y aumentan sustancialmente las probabilidades de
marginaci6n social.

Segun la fuente de informaci6n antes mencionada, alrededor
de 360 indigenas no hablaban espafiol en 1995. A esta cifra habria
que agregar los 115 individuos registrados como "no especificado".
Sin embargo por "prurito" estadfstico esto no puede hacerse y, a
pesar de la subestimaci6n que esto implica la cifra que se maneja es
la primera, 10que !leva a afinnar que s610 1.44 por ciento no habla
espafiol (vease cuadro II ). Con todo , esta poblaci6n requiere de
atenci6n especial en el terreno educativo para que todos los mexica
nos compartamos, cuando menos, el elemento basico de comuni
caci6n: el lenguaje oral. Como era de esperar, la gran mayorfa de los
no hablantes de espafiol, son mujere s.

La tinic a variable educativa que tanto el Censo General de
Poblaci6n y Vivienda como el conteo de 1995 reportan para indige
nas es "Condici6n de analfabetismo". A nivel del total de hablantes
de Ienguas indigenas, de 15 afios y mas (vease cuadro 12A), el
porcentaje de analfabetas alcanza 36 par ciento de la poblacion

29 En el artfculo 40. esta escrito: "La naci6n mexicana tiene una composici6n pluricul
tural sustentada originalmente en sus pueblos indfgenas, que son aquellos que descienden de
poblaciones que habitan en el pafs al iniciarse la colonizaci6n y antes de que se estable
cieran las fro ntera s actuales de los Estado s Unidos Mexicanos y que cualquiera que sea su
situaci6n jurfdica con ser van sus prop ias instituciones sociales , econ6micas , culturales y
polfticas 0 part e de ellas ."
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(vease cuadro 12B). Para el grupo de mujere s la proporcion es to
davia mayor (47 por ciento) . En todos los municipios donde hay
presencia indigena las proporciones de ana lfabetas indigenas son
mayore s a 20 por ciento, incluso en Cuernavaca. En Puente de Ixtla
el problema es mas grave ya que mas de 45 por ciento de los hablan-
tes de lenguas ind igen as no saben leer ni escribir. .

Lamentahlemente no se cuenta con informaci6n sobre asisten
cia a la escuela de los nifios de habla indigena en Morelos. EI traba
jo de Leonardo Manrique entrega una cifra, a nivel nacional, que
sinia en cerca de 30 por ciento la inasistencia de nifios de entre 6
y 14 afios. Como 10 menciona este autor: "si los nifios que hablan
lengua indigena (0 que son hijos de padre s que la hablan , aunque
ellos ya no la usen ) no van a la escuela es porque no pueden, no
porque no quieran" (Manrique, 1995: 60). De aquf la importancia de
que la politica educativa nacional, estatal y municipal otorgue aten
ci6n especial al rubro de educ acion indigena. Especialmente ahora,
cuando los indigenas de Mexico tuvieron que usar las arm as para
ser escuchados y lograr el reconocimiento de la situaci6n de injus
ticia y atr aso en la que vive n. Ampliar y fortalecer los derechos
educativos de los indigenas, en un marco de respeto de sus tradicio
nes, usos y costumbres es un imperativo.

Rezago en fo rmacion

Como ya se coment6 , la meta de que todos los nifios mexica
nos cursen la primaria completa data de hace mas de 150 afios. En
cambio la secundaria, aunque desde 1974 (resoluciones de Chetu
mal) se habia propuesto la obligatoriedad, no fue sino hasta 1993
que se modific6 la Constituci6n para dar cabida a esta propuesta.

Suele decirse que ya se ha alcanzado la meta en cuanto a opor
tunidades de acceso de todos los nifios a la esc uela primaria. Los
datos censales muestran que en terminos de lugares en las escue
las esto pudiera ser cierto, pero en 10que se refiere a acceso real, las
oportunidades no se han hecho universales, sino que por diversas ra
zones, entre las que destaca la influencia de la pobreza, todavia hay
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nifios mexicanos que no ingresan a la escuela, mucho mas son los
que no permanecen . Segun menciona Pablo Latapi, en todo el pais ,
so lo terminan la primaria 55 de cada 100 que la inician ; en ma s
de 6 afios lIegan a concluirla 70 (Latapi, 1996: 43). Como es 16
gico, con esta situaci6n educativa no puede esperarse que la secun
daria se generalice, mucho menos si, como apunta el rnismo autor,
para 1995, s610 83 por ciento de los nifios que terrninaron primaria
se inscr ibieron en el primer grado de secundaria l,Como abatir el
rezago educativo , con una situaci6n educativa nacional actual como
la resefiada? En el caso de Morelos, la situaci6n no parece mas hala
guefia porque la inasistencia de los nifios, es todavfa muy conside
rable.

ln asistencia a fa escuefa

Situar el analisis en la asistenc ia a la escuela, implica referirse
a la poblac i6n joven: a aquella que por su edad deberia tener con
dicion de estudiante.

Cuando -como en este caso-:- la atenci6n esta puesta en la ense
fianza basica, con siderad a hasta el terrnino de la secundaria, la
poblaci6n de interes es la co mprendida en el intervale de 6 a 14
afios. Po r otra parte, interesan tambien los nifios de cinco afios de
bido a la importancia que, en la actu alid ad , tiene la asistencia a
preescolar. Diversos estudios sugieren que la esco larizaci6n tem
prana es un fac tor determi nante en el rendimiento escolar de los
nifios en los primeros grados de la prim aria (Schiefelbein, 1978).

La informaci6n del censo de 1990 incluye la variable "Condi
cion de asistencia" para la poblaci6n en las edades mencionadas en
el parrafo anterior. Sin embargo, no distingue entre niveles educati
vos a los que se asiste, ni tampoco co ntempla diferencias entre
planteles 0 modalidades educativas. Por esta raz6n, los datos cen
sales sobre asistencia pueden no corresponder estrictamente a edu
caci6n ba sica . La poblacion que decl ara asistir a la escuela podria
estar lIevando cur sos de ensefianza medi a superior, capacitaci6n 0
idiomas, porejemplo. No obstante 10 anterior, no cabe duda que la
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gran mayoria de la poblacion de entre 5 y 14 afios de edad que
asiste a la escuela cursa los niveles de preescolar, primari a 0 secun
daria .

Para 1990, a nivel nacional , la poblacion de nifios entre 5 y
14 afios de edad era de 20 '951,326 que representaba 26 por
ciento del total del pais en ese afio. En Morelos, el total de nifios en
estas edades era de 305,389, de los cuale s 30,039 (10 por ciento)
no habfan cumplido los seis afios (veanse cuadros 9 y 10).

En la entidad, 10.6 por ciento de los nifios de 6 a 14 anos
no asistian a la escuela (vease cuadro 9); este indicador era practi
camente el mismo para hombres que para mujeres, mientras que a
nivel nacional existia una diferencia a favor de los hombres, 10 que
muestra el avance significativo que se ha logrado en el terreno de
la educacion, en 10 que se refiere a equidad por genera. No obstan
te este avance , no se puede dejar de considerar que la cantidad de
nifios y nifias que no asisten es muy significativa y preocupante. Es
pequefia la probabilidad de que estos 29,000 nifios cumplan con
la escolaridad obligatoria, en el momento de su ingreso al mercado
de trabajo. Tambien 10 es la posibilidad de encontrar un empleo pro
ductivo y superar las condi ciones de marginacion social.

A nivel municipal el problema de inasistencia a la escuela per
mite observar nuevamente las desigualdades que existen a nivel
territorial en la entidad. Para la poblacion de 6 a 14 aiios, hay lu
gares como: Axochiapan, Ayala, Coatlan del Rio, Jonacatepec, Ma
zatepec, Miacatlan, Tepalcingo, Tlalnepantla, Tetela del Volcan y
Temoac, donde los porcentajes son mayores a 15 por ciento. En los
ultimo s dos municipios menci onados los indic adores son cerca
nos a 20 por ciento. i,Como esperar que en el futuro estos munici
pios se integren a "Ia modemidad" si en el presente sus nifios no
tienen las condiciones educativas mfnimas para prepararse? Inclu
so si lIegaran a emigrar, es claro que las condiciones de cornpetiti
vidad de los jovenes provenientes de estos municipios son inferiores
a las de la mayorfa de sus conternporaneos en el estado y en Mexi
co, no se diga en pafses que han tenido mejores oportunidades edu
cativas.
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Grafica 9

REZAGO EN FORMACION.
POBLACIONDE 6 A 14 ANOS EN MORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN CONDICION DE INASISTENCIA A LA ESCUELA, 1990
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Fuente : Cuadro 9.

Las desigualdades municipales tambien se expresan con clari
dad en los indicadores de asistencia por genera a la escuela (vease
cuadro 9). Como ya se habfa comentado, los porcentajes de inasis
tencia de nifios y nifias son practicamente iguales en Morelos. Sin
embargo, la situacion difiere significativamente de municipio a mu
nicipio. En nueve de los 33 municipios las mujeres tienen mayor
escolarizacion que los hombres. El caso extrema de este tipo de
comportamiento es Tetecala, que registra 7.4 por ciento de inasis
tencia para nifias y 12.6 por ciento para los nifios. En Coatlan del
Rio, Jantetelco, Jonacatepec, Tlaltizapan, Tlalquiltenango, Yautepec
y Zacatepec los indicadores difieren en menos de cinco puntos por
centuales, por 10 que puede considerarse que las oportunidades
educativas de hombres y mujeres son iguales. Por su parte, en 17
municipios las diferencias favorecen a los nifios. Entre ellos se en
cuentran Cuemavaca y Cuautla y, como caso extremo esta Temoac,
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donde el indicador de irssistencia en las nifias es mayor a 20 por
ciento y, para los nif -; es 17 por ciento.

Resulta interesante observar 10 que ocurre con la inasistencia a
la escuela en la poblacion de 5 afios (vease cuadro 10). Como
era de esperar, los indicadores son significativamente mayores para
esta poblacion que para la de 6 a 14 afios. A nivel nacional, 36 par
ciento no asiste ala escuela y para Morelos el porcent aje es de 37.5.
No resulta extrafio este comportamiento debid . a que la asistencia
a preescolar, aunque es un derecho, no es obligatoria.

La asistencia a la escuela de los mas pequefios forma parte de
una cultura urbana, asociada con la vida modema, favorece la socia
Iizacion de los nifios, al tiempo que potencia sus posibilidades de
exito en la educacion basica y, par 10 tanto , hay que promover que
sea universal. Sin embargo, en las areas rurales no parece indica
do hacer la misma afirma cion, La organizacion social es muy dife
rente y seria absurdo insistir que los nifios pequ efios deben ir a la
escuela, cuando en estos lugares los establecimiento s escolares, si
los hay, muchas vcces estan deteriorados y sin los servicios de aten
cion basicos que requieren los pequefios. Ademas, asistir a preesco
lar cobra sentido en relacion con la posibilidad de continuar con la
ensefianza primaria, por 10 que las acciones de polftica educativa
que se emprendan, en materia de educacion preescolar, no pueden
desligarse dellogro de la universalizacion de la ensefianza basica.
Desde luego, 10 que habrfa que preguntarse es si, dadas las condi
ciones de atraso educativo que tiene el pals a parti r de la compro
bacion de que los nifios que cursan preescol ar tienen un mayor
aprovechamiento en sus trayectorias educativas, no hubiera sido
preferibl e que la obligatoriedad se aplicara a los nifios mas peque
nos y no a los de secundaria. De esta forma el volumen del rezago
educativo acumulado no se hubiera visto afectado y se atenuarfan las
causas que 10 reproducen.

Por 10 que respecta a las diferencias por genero , en cuanto a la
inasistencia a la escuela de los mas pequefios (vease cuadro 10),
a nivel nacional y estatal el comportamiento de los indicadores
favorece a las nifias y solo en nueve municipio s (Temoac, Miaca-
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tlan, Tlaltizapan, Ocuituco , Axochiapan, Atlatlahucan, Totolapan,
Tlalnepantla y Tetecala), las diferencias son a favor de los nifios. Des
tacan Tetecala y Tlalnepantla por la magnitud de las desigualdades
entre hombres y mujeres: en el primero de estos municipios el
porcentaje de inasistencia para las nifias es de 36 par ciento y para
nifios, 25 por ciento. En Tlalnepantla la brecha es mucho mas noto
ria: ca si la mitad de la poblacion femenina de 5 aiios no asiste
a la escu ela cuando, el indicador para la masculina es de 25 por
ciento.

A pesar de que en algunos lugares persisten las desigualdad es
educativas a favor de los hombres, 10 cierto es que la tendencia gene
ral es que las nifias tengan mayores niveles de escolarizacion que los
nifios. Las causas de este comportam iento son diversas y, por
supuesto, se relacion an con el avance significativo que en terminos
culturales, sociales y economicos han logrado las mujeres . Sin
embargo, debido a que apunta a un cambio en el perfil de la
sociedad mexicana, resulta imperativo indagar a fondo sus posi
bles causas . Por 10 pronto, se pueden suponer algunas, por ejem
plo, que , ante las condiciones de creciente pobreza y rnarginacion
social, para algunos sectores sociales la educacion tenga un bajo
valor de mercado y, por ello, los padres no consideran una ventaja
para sus hijos varones la asistencia a la escuela; y que las familias
orienten a sus hijos hacia el trabajo inmediato, mientras que a las ni
fias se les considere menos aptas para esto y se les envfe a la
escuela .

Lo s organismos internacionales, como el BID 0 el PNUD, que
financian programas de combate a la pobreza, sefialan la convenien
cia de apoyar, de manera prioritaria, la escolarizacion de las muje
res ya que, adernas de ser produ ctivo en terminos macroeconorni
cos y de desarrollo social, elIas representan el centro de la vida
familiar, de sd e donde se proyectan , con ma yores ambitos de
alcance, lo s beneficio s que la edu caci on brinda a la soc iedad
(Amartya, 1996) . No puede suponerse que el comportamiento
encontrado obedezca a las recomendaciones de estas agencias ya
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Tabla 3

MUNICIPIOS DONDE LA ASISTENCIA
ALA ESCUELA FAVORECE ALAS NINAS.
PORCENTAJES DE INASISTENCIA
(Poblaci6n de 5 afios)

Capitulo 3

Calidad educativa en Morelos

que en Mexico, y en particular en Morelos, su participacion ha
sido escasa. Lo importante aquf es reiterar que , de mantenerse la
tendencia a mediano plazo en el pals, pueden esperarse cambios
culturales que transformaran los patrones de orden y poder social.

Municipios

Tetela del Volcan
Jonacatepec
Emiliano Zapata
Axochiapan
Atlatlahucan
Tepalcingo
Tlayacapan
Temixco
CoatIan del RIO
Amacuzac
Yecapixtla
Huitzilac
Zacatepec
Jantetelco
Mazatepec
Yautepe c
Jiutepec
Zacualpan
Cuautla
Cuernavaca
Tepoztlan

Fuente: Cuadra 10,

Hombres

59.0
56.3
53.2
52.2
49.6
50,0
49.6
45.1
49.2
46.8
44.3
43.5
42 .3
41.8
41.3
35.8
32.8
34,7
27.2
25.8
24.3

Mujere s

52.0
50.7
52.5
47.5
47,3
46.5
46.1
44.4
39.4
42.4
43,6
37.1
36.2
36.4
37.0
35.3
31.4
27.7
25.4
24.7
21.1

E N EL capitulo anterior, la atencion al rezago educativo estuvo
basada en la observacion y analisi s de indicadores que , de

alguna manera, se relacionan con el problema de cobertura del sis
tema de educacion, en diferentes momentos del tiempo y espacio s
geograficos . Frente a los cambios sociales y econornicos que estan
ocurriendo en Mexico, en particular en Morelos, y ante la creciente
diferenciacion interna del sistema educativo nacional, al proble
ma de cobertura se suma el de la calidad y pertinencia de 10 que se
aprende en las escuelas.

Como ya 10 comentamos en el primer capitulo de este libro,
la calidad de la educacion no es un concepto que pueda definirse de
manera facil y unica. Con todo, los programas y planes de polftica
educativa sefialan actualmente la atencion a la calidad como elemen
to prioritario y el acuerdo general es que debe actuarse en este senti
do. Para ello, es necesario contar con una concepcion que per
mita orientar politicas y evaluar resultados . En particular, parece
adecuado el concepto de calidad que la relaciona con el cumplimien
to de cuatro aspectos: (Ruiz, 1997).30

1. Relevancia : los objetivos y contenidos educativos deben
ser evaluados en funcion de su aportacion a la vida de los edu
candos.

30 La autora hace referencia a esta definici6n de calidad educativa, como producto de un
trabajo colegiado dirigido por Pablo Latapf y contenido en la "Propuesta de reforma de la
educaci6n" (presentado ante el C. secretario de Educaci6n Publica, en 1989),

[,; 9]
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2. Eficacia: suponiendo que los objetivos y contenidos sean rele
vantes, la educacion sera mas eficaz cuanto mayor sea el mi
mero de alumnos que alcance un domini o adecuado de tales
objetivos contenidos. Aquf, los indicadores base son los de co
bertura, permanencia y reprobacion,
3. Equidad: la atencion a los alumnos debe ser diferencial, segiin
sus caracterfsticas individuales y sociales, para dar a todos las
maximas oportunidades de alcanzar las metas de aprendizaje .
4. Eficiencia: se refiere a la relacion entre resultados obtenidos
y los insumo s utilizados.

La medicion y evaluacion de los aspectos contenidos en la de
finicion anterior es compleja, ya que exigen el desarrollo de indi
cadores que permitan dar seguimiento continuo a los alumnos y
evaluar sus resultados. Incluyen informacion de tipo cuantitativo
y cualitativo, referida a los recursos y apoyo s que recibieron los
alumnos pOI' parte de los establecimientos escolares y ponerlos en
relacion con la relevancia de los contenidos educativos para la vida
de los alumnos. Aquf surge la pregunta: (,como evaluar la pertinen
cia de los contenidos educativos en relacion con la vida presente
los proyectos de los estudiantes, en Mexico -y particularmente err
Morelos- que ahora se aceptan como culturalmente diverso s
Desde la perspectiva metodologica de la gestion social, la respues
ta esta en desechar la practica de un Estado educador que evahi
conforme a universales, y apostar a la construccion de una socieda
participativa, comprometida en el quehacer escolar, en el marco d
un proye cto educativo propi o que se conjuga con otros de nive
local , regional y nacional.

No cabe duda de que la evaluacion de la calidad educativa pas
necesariamente por la construccion de indicadores que no puede
ser observados a partir de informacion cuantitativa, ya que la inclu
sion de elementos cualitativos resulta una exigencia . Sin embargo
por ahora pueden aprovecharse los datos estadfsticos dispo ni
bles para dar cuenta de algun os aspectos relacionados con 10 qu

CALIDAD EDCCATIY,\ E:\ .\ IOHELOS / 61

sucede en Morelos y en sus municipios, en terminos de infraestruc
tura y recursos de las escuelas y del rendimiento de los alumnos.

Si bien en 10 que se refiere a contenidos educativos la homoge
neidad no es conveniente, es claro que en terminos de recursos y
resultados, las diferencias son muestra de la inequidad. Diversos
estudios han mostrado que la expansion cuantitativa que registro
la escolaridad de los mexicanos durante las ultimas decadas, estuvo
acompafiada por un progresivo deterioro de su capacidad para pro
ducir resultados efectivos y distribuir conocimientos socialmente
significativos (Guevara Niebla, 1992: 15). Este deterioro no fue ho
mogeneo , afecto fundamentalmente a los circuitos de escolariza
cion a los que tienen acceso los sectores populares y la poblacion
que habita en zonas rurales. Las diferencias en este aspecto han con
tribuido de manera muy importante a la persistencia de desigualdades
sociales y han generado un tipo de atraso educativo que anulo,
cuando meno s parcialmente, el efecto democratizador de la expan
sion escolar. Constituye una de las form as modemas mas impor
tantes de diferenciacion social, que expresa en un nuevo tipo de
rezago educativo relacionado con el re ndimiento academico y
con el conocimiento, habilidades y comportamientos sociales apre
hendidos. ' I

EI sistema educativo de Morelo s, como el del resto del pafs, se
encuentra expuesto a un proceso de segmentacion creciente, en
razon de las diferentes calidades que ofrece y, por 10 tanto, de los di
ferentes resultados que obtienen sus egresados. Mucho se ha comen
tado de que, ademas de las diferencias segtin localizacion geografica,
en terminos generales pueden distinguirse dos segmentos, segiin el
tipo de sostenimiento: las escuel aspublicas y las privadas .

No nos parece adecuado generalizar la afirmacion, por cierto de
moda, de que las escuelas privadas son de mejor calidad que las pii
blicas. Nos parece peligroso aceptarla y mucho mas repetirla. Cuan
do este tipo de afirmaciones se convierte en narrativas que se repiten
y se repiten en diferentes formas y en diferentes escalas, se va con-

31En el marco de la investigaci6n educativa estas diferencias se asocian tanto con el
currfculum explfcito de los diferentes planteles educativos como en el curriculum oculto.



6:2 / ~ IA . HEHLL\DA SUAHEZ ZOZAn

figurando, proponiendo y legitimando practicas sociales relacio
nadas con dichas narrativas, instituyendo significaciones, mostrando
a la sociedad que los intereses de un grupo son los intereses de toda
la sociedad. Desde la perspectiva de la gesti6n social de la educa
cion, que es a la que se adscribe el presente trabajo, el desaffo con
siste en romper las rivalidades privado-publico, a traves de la diversi
ficac i6n de 10 publico, como camino a la democratizacion y no
como forma ligada al Estado.

Empero debe reconocerse que, hasta ahora, el nivel de respon
sabilidad institucional de las escuelas publ icas de educaci6n basi
ca suele ser bajo. En el caso de las escuelas privadas, la posibilidad
de elecci6n que tienen las familia s con capacidad de pagar por la
educaci6n de sus nifios y jovenes, hace que los establecimientos edu
cativos y su personal tengan que responder a los resultados que
logran sus alumnos, ya que de otra manera perderfan mercado. Con
todo, las practicas educativas de los establecimientos privados se
inscriben dentro de la 16gica de la "eleccion social" (0 competen
cia) y, por 10 tanto, de la exclusion. Queda claro, entonces, que la de
mocratizaci6n de la sociedad mexicana pasa necesariamente porque
el Estado asuma sus responsabilidades ante la calidad de la educa
cion publica, a fin de crear las condiciones de una verdadera igual
dad de oportunidades .

Los datos de los "Cuadernos estadfsticos del sector educativo"
permiten ubicar algunas reflexio nes, aunque no muy profundas,
acerca de la calidad de los establecimientos educat ivos del estado
de Morelos, en relaci6n con los recursos y organizaci6n de las escue
las y de los resultados que obtienen sus alumnos.

EDUCACION PREESCOLAR

El "Cuademo estadfstico del sector educativo", referido al "Inicio de
cursos, 1996-1997", registra para More los un total de 628 inmue
bles dedicados a la educaci6n preescolar (vease cuadro 13). Funcio
nan en ellos 671 escuelas por turoo, de las cuales 74 (II par cien-
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to) son particulares. La distribucion de las escuelas por municipio
muestra una notoria desigualdad, que puede suponerse relacionada
con la densidad de poblaci6n que hay en cada municipio y con su
nivel de urbanizacion y desarrollo socioecon6mico.

Del total de escuelasde este nivel que operan en la entidad, 40
por ciento se encuentra en cuatro municipios: Cuemavaca (17 por
ciento), Jiutepec (8 por ciento), Cuautla (7.6 por ciento) y Yautepec
(6.5 por ciento). La cantidad de escuelas en cada uno de los demas
va de 34 en Ayala, a cuatro en Tlalnepantl a (vease cuadro 13).
Esta de mas dar datos estadfs ticos que relacionen la cantidad de
nifios en edad de asistir a este nivel con la cantidad de escuelas que
operan para afirmar que resultan escasas . Independ ientemente del
cupo y organizaci6n de los establecimien tos, contar con tan pocas
escuelas en un municipio parece problematico ya que necesaria
mente su ubicaci6n implicara dificultades de asistencia para nifios
de varias localidades.

La participaci6n del sector privado en la educaci6n preescolar
es realmente minima en la mayor parte' de los municipios. De las
74 escuelas particulares que operan en la entidad, 48 (65 por ciento)
se localizan en Cuemavaca. De hecho s610en 10 municipios operan
escuelas particulares de nivel preescolar y en cinco de estes la can
tidad de este tipo de escuelas se reduce a una. Puede decirse enton
ces que la educac i6n de los nifios mas pequefios esta en manos del
sector publico. S610 en la capital del estado puede considerarse que
el sector privado tiene una participacion importante (41 por ciento).

La cantidad promedio de nifios por escuela es de 70 y, claramen
te, en las areas mas urbanizadas el mimero de alumnos es mayor.
Por 10 general, las escuelas ptiblicas son de mayor tamafio que las
privadas . El mimero promedio de alumnos por escuela en el caso
de las privadas es menor que 35.

Sorprendentemente, en Atlatlahucan opera una escuela privada
(por cierto la iinica de este tipo en el municipio) que atiende a 96
nifios (el 22 por ciento del total de la matrfcula en ese municipio).
Para Cuernavaca, donde hay mucho mas escuelas particulares, el
mimero promedio de nifios en este tipo de escuela es de 33.
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Grafi ca 10

ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR POR MUNICIPIO
SEGUN REGIMENDESOSTENIMIENTOPUBLICO YPRIVADO,
CICLa 1996-1997

En 10 que toea al personal docente, el universo es de 1,609 maes
tros. Trabajan en escuelas privadas 151, de los cuales 62 por ciento
10hace en Cuemavaca. La cantidad de docentes por escuela es real
mente pequefia: el promedio estatal es de 2.4, 10que no difiere sig
nificativamente entre escuelas piiblicas y particulares. Como en estas
el mimero de alumnos suele ser menor, entonces, la rel acion de
alumnos por docente resulta ser significativamente menor (15) que
en las piiblicas (29) . Esto, en principio, indica una importante dife
rencia en cuanto ala atencvm que reciben los alumnos. Sobre todo
a nivel de preescolar, donde la relaci6n maestro/alumno se basa en
buena medida en la mutua afectividad . No cabe duda que es mejor
que un docente atienda a 15 nifios que a 30.

Esta desigualdad en la cantidad de alumnos atendidos por
maestro parece traducirse en diferencias en la "eficacia" de las es
cuelas (vease cuadro 14). Para el estado, el Indice de deserci6n para
el fin de cursos 1996-1997 fue de 7.17 por ciento, 10 que resulta

Fuente: Cuadra 13.

bastante alto , cuando se le compara con el nivel nacional del cicIo
1991-1992 (6.9 por ciento) (INEGI, 1994: 479). En los municipios de
Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec, Temi xco, los porcentajes
de deserci6n a nivel preescolar son ma yores a 10 por ciento; en
Cuemavaca es de 8.7 por ciento. En todos los municipios donde ope
ran escuelas privadas de nivel preescolar, el indicador de deserci6n
es significativamente menor que el de las piiblicas, 10 que en princi
pio implica que, en apariencia, son mas eficaces que las segundas .

Los porcentajes de reprobaci6n en preescolar son relativamente
pequefios a nivel del estado (0.91 por ciento). Sin embargo en algu
nos municipios como Amacuzac, Atlatlahucan, Miacatlan, Tlalne
pantla y Totolapan, el indicador es mayor a 2 por ciento. EI caso
extremo es Totolapan donde el porcentaje es superi or a 7 por ciento
(vease cuadro 14). Los datos correspondientes a escuelas privadas
muestran que, para el afio escolar 1996-1997, todo s 10nifios apro
baron este ciclo. ? Este hecho merece una seria reflexi6n: en educa
cion preescolar, reprobar significa no haber alcanzado la madurez
afectiva, social y academica para ingresar a la escuela primaria. EI
hecho de que los pequefios que asisten a escuelas privadas alcancen
esta madurez con menor inversi6n de tiempo impli ca un "retraso"
relativo por parte de los pequefios de escuelas piiblic as. En conse
cuencia , un mayor riesgo de caer en el rez ago .

Aquf surge la pregunta sobre las posibles causas de los indi
ces de desercion y reprobacion relativamente altos en las esc uelas
piiblicas de preescolar en Morelos. Sin desconocer que la respuesta
implica considerar variables extraescolares y escolares, no cabe duda
que los aspectos de eficacia y equidad (de acuerdo con el concep
to de calidad antes mencionado ) quedan en entredicho.

32 La infonnaci6n referida a reprobaci6n y deserci6 n escolar en Mexico, es poco confia
ble debido a razones de tipo estadfstico pero sobre todo de polftica educativa . Los presu
pucstos de los establecimientos publicos se fijan conforme al volumen y comportamiento
de la matrfcula. Ademas, existe el "acuerdo" de calificar satisfactoriamente a la rnayoria de
los nifios ya que es necesario "dejar ellugar" para generaciones siguientes. En el caso de los
establecimientos privados "la polftica de reprobaci6n" puede estar ligada a una 16gica clien
telar. En fin, el prop6sito de esta nota es llamar la atenci6n sobre la importancia de observar
y disc utir el proceso de eva luaci6n del desempefio esco lar y de sus formas de reg istro .
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Tabla 4

MORELOS. INDICADORES DE FRACASO ESCOLAR.
NIVEL PREESCOLAR, CICLO 1996- 1997
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Grafica 12

MORELOS. PROPORCIONES DE DOCENTES
EN EL NIVEL PREESCOLAR, SEGUN REGIMEN
DE SOSTENIMIENTOPUBLICO YPRIVADO, CICLO 1996-1 997

Tipo de sostenimiento

Publico
Privado

indice de reprobacion

0.91
o

fndice de desercion

5.58
1.16

Publico 91%

Fuente: Cuadra 14.

Grafica 11

MORELOS. PROPORCIONES DE ESCUELAS
EN EL NIVEL PREESCOLAR, SEGUN REGIMENDE
SOSTENIMIENTO PUBLICO Y PRIVADO, CICLO 1996-1 997

Publico 91%

Privado 9%

Fuente: Cuadra 13.

EDUCACION PRI MARIA

Los diagn6sticos sobre la situaci6n educativa en Mexico coinciden
en reconocer la expansi6n cuantitativa de la cobertura del sistema
de educaci6n primaria, en las tiltimas tres decadas, No obstante esto,
para principio s de la decada de los noventa, una importante cantidad
de nifios todavfa no asistia a la escuela en Morelos. Segtin se mostro,
10.6 por ciento de la pobl aci6n de 6 a 14 afios no asis tia a la es
cuela. £ 1indicador para algunos municipios era mayor, alcanzando
incluso 19.2 por ciento de los nifios (vease cuadra 9).

Privado 9'70

Fuente: Cuadra 13.

Grafica 13

MORELOS. PROPORCIONES DE ALUMNOS
EN EL NIVEL PREESCOLAR, SEGUN REGIMEN
DE SOSTENIMIENTO PUBLICO YPRIVADO, CICLO 1996-1997

Publico 95'70

Privado 5'70

Fuente: Cuadra 13.

Si bien la mayorfa de los nifios de la entidad logra tene.r acce
so a los primeros grados de la educac i6n prima~ia, po~ diversas
causas no todos la concluyen. Desde el punto de vista social el pro
blema radica en que la primaria completa aun conserva un fuerte
papel discriminador. Desde la perspectiva educativa, el problema
deriva de los modelos pedag6gicos empleados que no logran que los



ilfl / ~IA . IfEHLI:\DA SUAREZ ZOZAL\

alumnos incorporados permanezcan en el sistema educativo hasta
concluir la ensefianza basica y adquieran los conocimientos y habi
lidades socialmente significativos. En este escenario, el desaffo mas
serio que actualmente enfrenta el sistema educativo de More los es la
revisi6n y disefio de las acc iones de apre ndizaje, entendidas como
un componente bas ico de las estrategias para mejorar la caIidad y
equidad del sis tema.

Segun se observa en eI cuadro 15, a la fecha de las estadfsticas
operaban 1,004 esc uelas primarias, de las cuales 40 por ciento se
ubicaba en los mismos cuatro municipios donde se concentran las
de educaci6n preescolar: Cuemavaca (I 8 por ciento), Cuautla (7.8
por ciento), Jiutepec (8 por ciento) y Puente de Ixtla (6 por ciento).
Al sector privado Ie correspondfa 12 por ciento de las escue las de
este nivel educativo y 5.6 por ciento de los 237,081 alumnos que
constitufan el total de la matrfcula. Las escuelas privadas se ubica
ban principalmente en las grandes ciudades del estado . En Cuer
navaca, Cuautla y Jiutepec se encontraban 82 por cient o.

Uno de los problemas admitidos en tomo a la calidad de la edu
caci6n primari a se refiere a uno de los actores fundament ales: los
docentes. Por un lado, estan los aspectos relacionados con su forma
ci6n acadernica y pedag6gica que ha sido sefialada como deficiente,
y por otro, esta el corporativismo de sus organizaciones magiste
riales que ha funcionado como mecanismo de control y presi6n
polftica minando el ethos de servicio de la profesi6n. Este hecho se
explica tambien por eI deterioro de las condiciones laborales de los
docentes. A pesar de que se comenta reiteradamente sobre los bajos
salarios que reciben y las malas condiciones en que muchos reali
zan su trabajo - sin desconocer que en los iiltimos afios se han hecho
esfuerzos para incentivar su desernpefio- todavfa a la fecha sus con
diciones laborales no resultan satisfactorias. En estas circunstancias,
la misi6n social y pedag6gica de los maestros pierde relevancia y se
reduce la posibilidad de ofrecer educac i6n de caIidad.

Segun la informaci6n disponible en el estado habfa un total d
7,377 docentes de primaria en el cicIo 1996-1997. El promedi
de docentes por esc uela era de 7.6 para las publicas y de 5.04 para
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las privadas. Llama la atenci6n que este ultimo indicador sea menor
a 6, que corresponde al mirnero de grados de la educaci6n prima
ria. Esto impIica que varias escuelas privadas no ofrecen este cicio
completo 0 que un mismo maestro atiende a mas de un grado.

En cuanto a la cantidad de alumnos por maes tro (vease cua
dro 15) el promedio estatal es de 32, 10 que difiere por municip io.
Los valores ext remos son: 23 en CoatIan del Rio y 39 en Emiliano
Zapata. Las esc uelas privadas, por 10 general, registran una menor
cantidad de alumnos por maestro ; el promed io para este tipo de
estab lecimientos es de 22. Cabe apuntar que en Yecapixtla, hay una
escuela privada donde cada maestro atiende a 42 alumnos en pro
medio.

Los diagn6sticos sobre los fen6menos de reprobaci6n y deser
ci6n prematura en primaria insi sten en sefialar que se concentran
en los sectores de mas bajos ingresos, y muy part icularmente, en las
areas rurales. Los datos disponibles no permiten indagar sobre 10
que sucede a este respecto en Morelos, aunque puede suponerse que
esta situaci6n esta presente en la entidad . La informaci6n que apa
rece en el cuadro 16 muestra que, en genera l, la reprobac i6n afecta
menos a los nifios de escuelas privadas y a los que viven en muni 
cipios mas urbanizados. En cuan to a la deserci6n los promedios es
tatales indican que los nifios de escuelas piiblicas estan mas expues
tos a abandonar la escuela que los de las privadas. Sin embargo, en
este caso, no puede afirmarse que en los municipios con mayor gra
do de desarrollo el problema sea menor.

EI porcentaje global de deserci6n en las escuelas publicas es
de 3.8 por ciento. Los indicadores para Temixco , Xochitepec, Emi
liano Zapata, Yautepec, Amacuzac, Jiu tepec, Tlaltizapan, Jojutla e
incluso Cuernavaca, son mayores a 5 por ciento. Por su parte, los
municipios de Temoac, Axochiapan y Miacatlan presentan indi
ces de deserci6n relativamente bajos, aunque los de reprobaci6n son
muy altos. Es ta misma relaci6n inversa entre deserci6n y repro 
baci6n aparece en las escuelas privadas: en Miacatlan y Puente de
Ixtla los porcentajes de deserci6n superan II por ciento y la repro
baci6n es nula. La explicaci6n de esta situaci6 n es diversa, pasando
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incluso por problemas en la forma en que se lleva el regi stro esta
dfstico.

Las magnitudes de los indicadores de fracaso escolar en el
estado y en los municipios, segtin tipo de sostenimiento de las es
cuelas, indican que el problema no es meramente pedag6gico. Esta
asociado tambien con la imposibilidad de much os nifios morelen
ses de aprovechar las oportunidades de estudio. Una vez mas el pro
blema de la falta de calidad del sistema educativo, en cuanto al
aspecto de equidad, se hace patente.

Tabla 5

MORELOS. INDICADORES DE FRACASO ESCOLAR.
NIVEL PRIMARIA, CICLO 1996-1997
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Grafica 15

MORELOS. PROPORCIONES DE DOCENTES ENEL NIVEL PRIMARIA,
SEOUN REGIMEN DE SOSTENIMIENTO PUBLICO Y PRIVADO,
CICLO 1996-1 997

PUblico 92 %

Privado 8%

Fuente: Cuadra 15.

Tipo de sostenimiento

Publi co
Privado

Fuente: Cuadra 16.

lndice de reprobacion

5.13
0.67

fndice de desercion

3.80
2.38

Grdfica 16

MORELOS. PROPORCIONES DE ALUMNOS EN EL NIVEL PRIMARIA,
SEOUN REGIMEN DE SOSTENIMIENTOPUBLICO Y PRIVADO,
CICLO 1996-1 997

Grdfi ca 14

MORELOS. PROPORCIONES DE ESCUELAS EN EL NIVEL PRIMARIA,
SEGUN REGIMEN DE SOSTENIMIEi-HOPUBLICO YPRIVADO,
CICLO 1996-1997

PUblico 88%

Privado 12%

Fuente: Cuadra 15.

Publi co 94%

Privado 6%

Fuente: Cuadra 15.

EOUCACION SEC UNOARIA

El hccho de que la sccundaria haya pasado a formar parte de la ense
fianza basica se relaciona , entre otras cosas, con la consideraci6n de
los aspectos educativos que estan en la base del concepto de cali
dad, en 10que se refiere a la falta de relevancia de los aprendizajes
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realizados en la escuela primaria; 10 que obligaria a los estudian
tes a permanecer mas afios en el sistema educativo. En esta pers
pectiva, la atencion a la calidad en el ciclo de educacion secundaria
resulta fundamental, no solo por la necesidad de compensar las defi
ciencias del nivel anterior, sino porque merece especial atencion
la incorporaci6n de contenidos curriculares pertinentes para ellogro
de la relevancia social y econ6mica de este nivel de estudios. Por
otra parte , para los j6venes en edad de asistir a la secundaria, la ins
tituci6n educativa significa un espacio desde el cual se define y
representa a la sociedad, ubicando los nudo s de recreacion, diferen
cia y conflic to.*

Obviamente, con la informaci6n disponible la posibilidad de
dar cuenta cabal de la problematica de la calidad en la educaci6n
secundaria es mu y limitada. Sin embargo , se puede tener una idea
de 10que sucede al respecto en la entidad y en sus municipios. En
este sentido resulta importante recordar 10que se mostr6 en el capi
tulo anterior (vease cuadro 8) acerca de la cobertura insuficiente de
este nivel.

EI problema de cobertura de la secundaria en Morelos se rela
ciona, entre otras cosas, con la cantidad y ubicaci6n de las escuelas
(vease cuadro 17). Para el ciclo 1996-1997 , operaron 319 en el esta
do, mismas que se concentraban principalmente en Cuemavaca
(22 .5 por ciento), Cuautla (9 por ciento) y Jiutepec (6.2 por cien
to). En el municipio de Tetecala s610 habfa una secundaria y en
Mazatepec, Tlalnepantla, Totolapan y Zacualpan habfan dos . Evi
den temente, los j6venes de varias loc alidades tienen que hacen
largos viajes para poder asistir a la secundaria, 10que dificulta la po
sibilidad de cumplir con la meta de hacer universa l este nivel d
estudios .

La participaci6n relativa del sector privado, en cuanto a porcen
taje de escuelas secundarias, es mayor que para preescolar y par
primaria. En cambio, en 10que respecta a las proporciones de alum-

*La infonnaci6n que se presenta se refiere iinicamente a la secundaria escolarizad
En Morelos, las telesecundarias son muy importantes, tanto en 10 que toea a cantidad d
poblaci6n atendida como a los resultados obtenidos. Lamentablemente, no pudimos contar
oportunamente, con informaci6n de las telesecundar ias en Morelos .
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nos es menor. Para el periodo de referencia de la informaci6n, el
mimero de escuelas particulares en el estado es de 67, que repre
senta 67 por ciento del total. Este tipo de escuelas esta todavia mas
concentrado geograficamente que las ptiblicas. De hecho s610 las hay
en 11 municipios: 43 en Cuemavaca, nueve en Cuautla, cuatro en
Jiutepec, dos en Jojutla, Jonac atepec y Tepoztlan, una en Huitzil ac,
Atlatlahucan, Miacatlan, Yautepec y Zacatepec. En los 22 muni ci
pios restantes la participaci6n de la iniciativa privada es nula . En
cuanto al mimero de alumnos que atiende, su matrfcula representa
s610 6.4 por ciento del total. Contrasta con estos datos el casu de
Jonacatepec, donde 35 por ciento de la matrfcula a nivel secundaria
corresponde a la educacion privada.

Pa ra el casu de la secundaria, la relaci6n "alumnos por do
cente" no tiene mucho sentido de ser analizada. La organ izaci6n
curricular es diferente a la de la primaria y la distribuci6n de los
maestros no es por grado y grupo sino por areas y materias. Es cier
to que las secundarias deben cubrir planes de estudio aprobados
por las instancias educativas pertinentes. Sin embargo, la cantidad de
materias y la forma en que se atienden las areas suelen diferir entre
escuel as publicas y privadas , 10 que hace diffcil comparar y sacar
conclusiones . Adernas, la secundaria se ofrece en dos modalidad es:
general y comprensiva. Esta ultima inclu ye en el programa de estu
dios una parte de formaci6n tecnica, Los dato s disponible s no per
miten diferenciar entre tipos de programas de estudio. Con todo , en
el cuadra 17 se inclu ye inform aci6n sobre alum nos y docentes para
que pued a ser consultada.

Los datos sobre deserci6n y reprabaci6n parecen indicar que
el apravechamiento de este nivel de estudios es muy deficiente. EI
Indice de reprobaci6n (de una a seis materias) fue de 17.5 y el de
desercion de 6.4. Exi ste un marcado contraste de cali dad entre es
cuelas (ve ase cuadro 18). A nivel municipal y segun tipo de sos
tenimiento , los indicadores registran diferencias notorias . Los por
centajes de repra baci6n varian entre 1.25 en Zacualpan, y 23 por
ciento en Tepoztl an y Tetecala." En cuanto a la deserci6n tambien

33 Aunque en el cuadro 18 el indicador correspondiente a reprobaci6n en Totolapan
es O. 10 mas probable es que se deba a problemas de registro.
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hay enormes desigualdades: de 2 por ciento en Zacualpan y Tlal
nepantla, a 32 por ciento en Zacatepec. Estas variaciones invitan a
investigar a fondo, por un lado, acerca de las normas y tecnicas de
registro de las estadfsticas escolares, ya que pueden tener problemas
de integracion y cornparacion y, por otro, acerca de la forma en
como se expresa, mide y evahia la calidad. Si las diferencias aquf
encontradas son una expresion de la realidad no cabe la menor duda
de que en Morelos, los problemas de desigualdad y marginacion
sociallejos de aliviarse se venin agravados.

Tabla 6

MORELOS. 1NDICADORES DE FRACASO ESCOLAR.
N1VEL SECUNDAR1A, C1CLO 1996-1997

CAU DAD EDCCATI\'A E;\; ~IORELOS / 75

Grafica 18

MORELOS. PROPORC10NES DE DOCENTES EN EL N1VEL SECUNDAR1A,
SEOUN REGIMEN DE SOSTEN1MIENTO PUBLICO YPR1VADO,
C1CLO 1996-1997

Publico 82%

Privado 18%

Fuente : Cuadra 17.

Grdfica 17

MORELOS. PROPORC10NES DE ESCUELAS EN EL N1VEL SECUNDARIA,
SEOUN REGIMEN DE SOSTEN1MIENTO PUBLICO YPR1VADO,
C1CLO 1996-1997

Tipo de sostenimiento

Publico
Privado

Fuente: Cuadra 18.

indice de reprobaci6n

13.05
3.41

lndi ce de desercion

5.92
2.91

Grdfica 19

MORELOS. PROPORC10NES DE ALUMNOS EN ELN1VEL SECUNDAR1A,
SEOUN REGIMEN DE SOSTEN1MIENTO PUBLICO Y PR1VADO,
CICLO 1996-1997

Publico 94%

Publico 79%

Privado 21%

Fuente: Cuadra 18.

Privado 6%

Fuente: Cuadra 17.



Capitulo 4

Gesti6n social de la educacio n

M UCHAS pOLfTICAS nacionales e intemacionales, que han preten
dido mejorar las condiciones de vida de la poblacion, han re

conocido que el comb ate al rezago educativo exige tener presen
tes las condiciones de pobreza y las diferencias culturales de los
grupos que se encuentran en esta situacion. Como pudimos damos
cuenta en los capitulos anteriores, el rezago educativo, y sobre todo
el analfabetismo, al que llamamos rezago extremo , afecta principal
mente a la poblacion adulta que vive en ambitos rurales. Sin embar
go, en Mexico , tarnbien hay adultos, j6venes y nifios en condicion
de rezago educ ativo en todas las areas urbanas. Si bien no puede
negarse que la poblacion en rezago, independientemente de su edad
y genero, tiene sus propios saberes y valores, resulta tambien inne
gable que es probable que presente dificultades de aprendizaje, si no
se Ie atiende de manera especial. Para no crear sospechas sobre 10
que esto significa vale la pena citar a Paulo Freire cuando afirma :
(Freire, 1996: 120)

. . .al referirme a la relacion entre las condiciones desfavorables
concretas y las dificultades del aprendi zaje debo dejar clara mi
posicion frente a la cuesti6n. En primer lugar, de ninguna mane
ra acepto que esas condiciones sean capaces de crear, en quien
las experimenta, una especie de naturaleza incompatible con la
capacidad de escolari zacion . Lo que ha estado sucediendo es
que generalmente la escuela autoritaria y eliti sta que existe no
cons idera, ni en la organizaci6n de sus planes de estudio ni en
la manera de tratar sus contenidos programaticos , los saberes

[??]
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que se vie nen generando en la cotidianidad dramatica de las
clases socia les sometidas y explotadas. Se pasa por alto que
las condiciones diffciles, por mas aplastantes que sean, generan
en los y las que las viven saberes sin los cuales no les sena po
sible sobrevivir. En el fondo , saberes y cultura de las clases
populares dominadas, que experimentan diferentes niveles de
explotaci6n y de conciencia de la propia explotaci6n. Saberes
que en ultima instancia son expresiones de su resistencia.
Estoy convencido de que las dificultades referidas disminuirian
si la escuela tomase en consideracion la cultura de los oprimi
dos , su lenguaje, su forma eficiente de hacer cuentas, su
saber fragmentado del mundo desde el cual, finalmente, tran
sitarian hasta el saber sistematizado, que corresponde a la
escuela trabajar. r'

Una vez mas queda claro: si de verdad se quiere erradicar el re
zago educativo en el estado de Morelos, es necesario pasar a esque
mas de participaci6n social. Se requiere trascender la escuela elitista
y autoritaria a fin de incorporar los saberes y la cultura de los pue
blos y las comunidades.

EDUCACION DE ADULTOS

En Mexico, la educaci6n de adultos ha tenido diversas orientaciones
que han respondido a diferentes formas de concebirla. Durante
las decadas de los afios setenta y ochenta se empieza a hablar pre
ferentemente de "educaci6n popular". Se trata de una propuesta
altemativa que pone el enfasis en la autogesti6n y en la construcci6n
del sujeto popular. El trabajo realizado por Paulo Freire en distinto
ambitos de Latinoamerica y sus propuestas de dade lugar al mund

34Cursivas de la autora.
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de la esperanza, para que sean los propios hombres y mujeres los que
se construyen como sujetos actuantes, constituyen el marco princi
pal desde donde se reconoce a la gesti6n social como estrategia edu
cativa. Este nuevo modelo es apoyado y trabajado principalmente
por grupos de la sociedad civil y, como dice Shugurensky: "este
movimiento no surge de la nada. La gente que 10integra surge del
desarrollo de la comunidad, de la educaci6n liberadora 0 de la pro
moci6n polftica, y en algunos casos ha transitado por las tres corrien
tes" (Shugurensky, 1989: 69).35

Conviene aqui dedicar un breve espacio a revisar el significado
del concepto comunidad, a fin de entender el papel que esta lla
mada a jugar en la lucha contra el rezago educativo y en ellogro de
la equidad. Cabe mencionar que este concepto ha sido central en la
historia y el desarrollo de las disciplinas sociales como la antropo
logfa y la sociologfa, asi como para diversos estudios de corte em
pfrico que se han realizado desde metodologfas de intervenci6n
social. El fil6sofo aleman Ferdinand Tonn ies acufio el termino "co
munidad" a finales del siglo XIX, para dar cuenta de la "convivencia
humana estable" a la que entendia como: la convivencia de indi
viduos entre los que existe unidad y cohesi6n y que sostienen una
interacci6n 0 relaci6n de dependencia recfproca. La convivencia,
como interacci6n recfproca permanente, da lugar a una unidad viva
pues "implica mucho mas que el simple estar juntos dentro de un
espacio" (Tonnies, 1987: 20). Por tal motivo, un grupo de personas
que coincide en un lugar no es necesariamente una comunidad para
Tonnies, porque es simplemente una masa fugaz en la que no
existen vfnculos permanentes que la mantengan unida. Mas bien ,
las comunidades son producto de la afirmaci6n recfproca de volun
fades unidas por un querer comun. " que surge de la identificaci6n
de los sentirnientos y pensamientos (Farfan, 1998 : 202).

Por su parte, Agnes Heller entiende a la comunidad como un
elemento de integraci6n decisiva del conjunto social y de los indi 
viduos particulares, Esta autora define este concepto como: "un

35 Cursivas de la autora.
36/dem.
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grupo 0 unidad del estrato social es tructura da, organizada, con
un orden de valores relativamente homogeneos, a la que el particular
pertenece" . Mas tarde, menciona la autora: "las comunidades de
sarrollan la conciencia individual de quien pertenece a elIas, adernas
mediante su estructuracion de los valores proporcionan un modelo
y ofrecen tambi en una forma de vida . .. , el particular se relaciona
con los fines y estructuraciones de valor comunes, pero el vehicu
10 directo de laforma de vida es la unidad de base de la comunidad"
(Heller, 1994: 76-85).31

Habl ar de gestion soc ial nos co loca en tonces en el campo
de las voluntades, de las identidades y los valores compartidos, del
reconocimiento del "querer cormin". Nos transporta al sustrato de
los sentimientos e identidades que impulsan las practicas y los
movimientos sociales que buscan construir un fut uro deseado.
De aquf que contender con el problema del rezago educativo, por la
via de la gestion social, plantee como primera exigencia, que los
grupos en rezago (en este caso los adultos que no sabe n leer y
escribir y los que no cuentan con la educaci6n basica) compartan la
voluntad cormin de luchar contra el rezago. Que se perc iban a sf
mismos como parte de una comunidad junto con la cual reconocen
que la ed ucacion de todos es una condicion fundamenta l de
transformacion del presente y de concrecion del futuro deseado
(Schmelkes , 1994: 140).38 Desde esta perspec tiva, la gesti6n so
cial de la educacion nos remite al "hacer social educativo", des
de donde la organizacion y la divisi6n del trabajo no s610 responden
a la logica y a la tecnica de las instituciones educativas, sino
que corresponde a la forma particular como cada co lectivo, gru
po u organizacion asume el proyecto compartido y dispone sus
recursos .

37 Cursivas de la autora.
38La autora plantea que: " ... no es posible concebir el desarrollo de las condiciones de

vida de amplios sectores de la poblacion si estos sectores no superan su condici6n de exclu
si6n de los saberes actu ales y de las habilidades basicas que permit an su part icipaci6n
cualitativa en los proces os de transforrnacion de las realidades que las afectan cotidiana y
socialmente. es decir, de sus condiciones de vida. De esta forma, la educaci6n es el ingredien
te sin el cual un proceso de desarrollo carece de calidad necesaria para hacer a los agente
activos de su propia transformacion y la de su entomo social y polftico".
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Para un caminar semejante es nece sario fortalecer los senti
mientos y el trabajo comunitario . El estado de More los es rico en
comunidades; sin embargo, el avance de la vida urbana, la agudi
zacio n de los problemas de pobreza, el ejercicio del poder a traves
de estructuras jerarquicas y verticales, la adopci6n de los valores de
la competencia que fortalecen el individualismo, entre otras causas,
han deb ilitado las identidades colec tivas y eros ionado el tejid o
social que constit uyen el soporte de la vida comunitaria. Ello sig
nifica que puede no resultar faci l poner "en corrnin" las iniciativas
sociales en tomo a un proyecto educativo y que la lucha contra el
rezago educativo requiere de poner en prac tica el trabajo en redes.
Rafae l Reygadas se refiere a las redes como:

. .. rela ciones entre sujetos y organizaciones, que producen so
cialme nte y se produ cen a sf mismas en su mismo proceso de
producci6n. Las redes conforrnan, afirman, generan y sostienen
una iden tidad a traves de sus relaciones y procesos de produc
ci6n social, definen su misi6n, su objetivo social, sus propues
tas e iniciativas, su diagn6stico de la realidad; y a partir de ahi
establece n las demandas a las que responden, su metodologfa
de intervenci6n en la sociedad, sus instrumentos y estrategias
operativas; igualmente precisan sus vinculos con el gobiemo
y con otros actores sociales (Reygadas, 1998: 89).

En la ultima decada, las Organizaci ones No Gubemamentales
(ONG) en Mexico fueron las principales pro tago nistas del trabajo
en redes. Desde esta forma novedosa de asociaci6n realizaron im
portantes contribuciones en el terreno de la educacion para adultos.
La sociedad civil comenz6 a asumir su responsabilid ad en el pro
ceso de construcci6n de la sociedad y en la lucha por garantizar los
derechos humanos, uno de ellos el derec ho a la educaci6n basica.
Hoy, despues de un cumulo de experiencias sign ificativas se reco
noce la conveniencia de que el sector gubernamental y el social
sumen fuerzas en el combate al rezago educativo. En el documento
"Dilemas gere ncia les y experiencias innovativas" la participaci6n
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de las comunidades es vista como uno de los aspectos centrales del
exito de los programas sociales, incluidos los educativos.

Se afirma que:

En materia de programas sociales pareciera que estamos en los
albores de un nuevo paradigma en donde el acento este puesto
en el mayor respeto por las caracterfsticas de la comunidad y el
involucramiento a los maximos niveles posibles de la misma
en todo el proceso, desde la planificaci6n, pasando por la ejecu
ci6n, el monitoreo , y la evaluaci6n (Kliksberg, 1997: 100).

Ante la situaci6n presentada en los capftulos segundo y terce
ro de este libro, la grave situaci6n de rezago educativo acumulado
en el estado de Morelos y sus municipios, la sociedad civi l y sus
organizaciones asf como los gobiemos a nivel local, municipal y es
tatal enfrentan el desaffo de producir proyectos educativos estrate
gicos que, al estar basados en formas de decisi6n y gesti6n horizon
tales vineuladas eon la vida cotidiana de aquellos sujetos sociales
que han de ser "re scatados" del rezago educativo, permitan cons
truir nuevas relaciones sociales que transforni.en los quehaceres indi
viduales y locales en aras de proyectos colectivos de mayor impact
social y territorial.

ESCOLARIZACION BAsICA1

Hemos colocado al trabajo en red, y al fortalecimiento de las comu
nidades como elementos estrategicos en la lucha contra el rezago
educativo que sufre la poblaci6n mayor de 15 afios. En el casu de
"rezago en formaci6n", es decir del rezago en que viven niiios
j6venes, que estando en edad de asistir a la primaria 0 a la secundari
no 10 hacen, tambien aparecen estos dos elementos como exigencias
para lograr objetivos de equidad. No cabe duda que la "correcci6n
de las injusticias" demanda la colaboraci6n de diversos actore
sociales. En Mexico, todos los nifios y j6venes, independientemen
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te de su estrato social, raza , genero , lugar de residencia, etcetera,
deben tener la oportunidad de concluir la ensefianza basica y
recibir educaci6n de calidad. Esta premisa constituye sin duda una
demanda social que debe ser atendida con miras a lograr cambios
sociales de beneficio amplio y de intere s publico.

Si bien la sociedad civil, sus organizaciones y comunidades
estan llamadas a jugar un papel fundamental en la contienda contra
el rezago en formaci6n , es importante no olvidar que el Estado mexi
cano tiene la obligaci6n de cumplir su responsabiiidad de que
todos los nifios y j6venes puedan hacer gozar de su derecho a la
educaci6n basica de calidad. Durante muchos afios, el Estado llev6
a cabo sus funciones educativas desde una perspectiva de identi
dad nac ional marc ada por la centralizaci6n y, por 10 tanto , por la
exclusi6n. En el marco del "nuevo federalismo" , el municipio repre
senta el nivel de gobiemo desde donde el Estado educador debe dar
cumpiimiento a sus responsabilidades. Sin embargo, en aras de la
equidad , la Ley General de Educaci6n establece que :

. .. el Ejecuti vo federal llevara a cabo programas compensatorios
por virtud de los cuales apoye con recursos especfficos a los go
biemos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos
educativos, previa celebraci6n de convenios en los que con
cierten las proporciones de financiamiento y las acciones es
pecfficas que las autoridades educativas locales deban realizar
para reducir y superar dichos rezagos (SEP, 1993) .39

Asimismo, la ley en su articulo 35, restringe la participaci6n
de las autoridades centrales al reglamentar que:

En el ejercicio de su funci6n compensatoria y s610 tratandose
de actividade s que permitan mayor equidad educativa, la Secre
tarfa (se refiere a la Secretaria de Educaci6n Publica , SEP) podra

39Capitulo III, articulo 34. Asimismo, en la introducci6n de este trabajo se hace refe
rencia a los programas compensatorios operados par el gobierno central en el estado de
Morelos.
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en forma temporal impartir de manera concurrente educaci6n
basica y normal en las entidades federativas.

Ciertamente, la descentralizaci6n pondera la importancia de
los gobiernos de las entidades federativas, pero como 10 mencio
na Reygadas, estes "descansan sobre comunidades y poblaciones
concretas con cultura y particularidades propias. El municipio es un
ambito privilegiado para realizar proyectos concretos y materia
lizar el desarrollo sustentable e iniciativas incluyentes en relaci6n
con el territorio y recursos concretos en el ambito de la convivencia
vecinal cotidiana" (Reygadas, 1998: 389) . Hoy por hoy, correspon
de a los ayuntamientos, a los presidentes municipales, la responsa
bilidad de que todos los nifios y j6venes en edad de asistir a la
escuela primaria y secundaria 10 hagan. A la sociedad civil organi 
zada le corresponde vigilar que se cumpla esta responsabilidad. La
universalizaci6n de la ensefianza basica es un objetivo social cuyo
cumplimiento ya no puede soslayarse.

En cuanto ala calidad, que como se mencion6 en los apartados
anteriores, tambien constituye un elemento de desigualdad social
y por 10 tanto de rezago, los municipios tambien deberan atender
este aspecto . En este sentido, es facil reconocer que la estrategia par
mejorar la calidad implica que los proyectos educativos de los jar
dines de niiios, primarias y secundarias incluyan una perspectiva
"popular" donde:

.. .10 popular remite a la configuraci6n de sujetos, es decir, a I
autoconstrucci6n de identidad social. Movilizarse popularmen
te es inseparable de la tarea de ir construyendo identidad sad
y personal, y esta implica un proceso articulador y construct
tivo de doble alcance; hacia adentro por la potenciaci6n psico
16gica y organica de las personas y los actores sociales, y haci
fuera, como acci6n con otros, para otros, a partir de uno mismd
(Reygadas, 1998: 91) .40

40Cita textual tomada por Reygadas de Gallardo, Helio (1995). Vease Obras consu
tadas.
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La perspectiva popular (que no populista) obliga a las institu
ciones educativas a generar prdcticas mas democraticas para la
modificaci6n de planes y programas de estudio, de selecci6n, eva
luaci6n y promoci6n de alumnos, asf como en 10 que se refiere a
las relaciones entre los actores involucrados (alurnnos, maestros,
directivos, padres de familia), en su trabajo y organizaci6n. Ellogro
de los objetivos de calidad educativa se centra en la adopci6n de
una estrategia educativo-cultural que combine los saberes y obje
tivos institucionales con los sociales y de la comunidad. Se trata de
que el proceso de formaci6n de nifios y j6venes mexicanos forme
parte de la vida cotidiana y de romper las brechas que separan a
la educacion de la cultura. (,C6mo lograr este objetivo?

Los CONSEJOS

DE PARTICIPACION SOCIAL

Lograr acercar la educaci6n a la cultura implica necesariamente
realizar un trabajo en red, basado en la colaboraci6n de distintos ac
tores pertenecientes tanto al ambito de la vida cotidiana de los edu
candos (su comunidad y su familia) como a arnbitos institucionales
(maestros , directivos, autoridades educativas y municipales). En la
logica de esta estrategia se puede ir materializando un proceso des
centralizador que vincule el trabajo de la comunidad en la formaci6n
de sus nifios y j6venes con nuevas formas de gobierno, de manera
que la escuela se convierta en una instan cia de interlocucion de la
comunidad con el gobierno municipal.

Empezar a aterrizar este pro yecto de participaci6n social en la
educaci6n y de acercamiento de la escuela a la cultura nos lleva a
poner los ojos en la metodologfa de cogesti6n comunidad-gobierno
propuesta en la Ley General de Educaci6n. Esta ley, en su nivel
nacional y en el correspondiente al estado de Morelos, contemplan
la integraci6n y operaci6n de Consejos de Participaci6n Social que
constituyen una propuesta para construir espacios de caracter terri 
torial, estructurados internamente en las comunidades para la inter-
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locucion con los maestros y las autoridades escolares y municipales.
Asimismo contempla el trabajo en red entre las comunidades y
autoridades educativas de los diferentes niveles territoriales y de go
biemo, a fin de articular los proyectos educativos locales a una poli
tica educativa estatal y a la politica nacional.

El capitulo VII de la Ley General de Educacion norma 10 refe
rente a la participacion social en la educacion. Por 10 que respecta
al estado de Morelos, el titulo cuarto de la Ley Estatal correspon
de a este tema. Ambas legislaciones refieren a los Consejos de Parti
cipacion como forma para organizar la gestion social en materia edu
cativa .

De acuerdo con la Ley Estatal, en cada municipio de Morelos
habra:

. . .un Consejo Municipal de Participacion Social, integrado por
las autoridades municipales, padres de familia y representantes
de sus asociaciones , maestros distinguidos y directivos de las es
cuelas establecidas en el Municipio, representantes de la orga
nizacion sindical de los maestros, representantes de organiza
ciones sociales y demas interesados en el mejoramiento de la
educacion (Gob iemo del Estado de Morelos, 1996: 17).41

Ademas se establece que :

En cada escuela publica de educacion basica, habra un Con
sejo Escolar de Parti cipacion Soci al, integrado con padres de
familia y representantes de sus asociaciones, maestros y repre
sentantes de su organizacion sindical, directivos de la escuela,
ex alumnos, asf como los demas miembros de la comunida
interesados en el desarrollo de la propia escuela. Consejos ami
logos podran operar en las escuelas particulares de educaci6n
basica (p. 17).42

41Capitulo III, articulo 95, fracci6n II.
42 Ibidem, fracci6n III.
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A su vez, en la entidad federativa se contempla la formacion
y operacion de:

... un Consejo Estatal de Participacion Social que como organo
de con sulta, orientacion y apoyo , funcione con la parti cipa
cion de los padre s de familia y representantes de sus asociacio
nes, maestros y representantes de su organizacion sindical,
instituciones formadoras de docentes, autoridades educativas
estatales, municipales, as! como de sectores sociales de la Enti
dad especialmente interesados en la educacion (p. 17).43

Por su parte, a nivel nacional, la Ley General de Educacion con-
templa:

.. .el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional
de Participacion Social en la Educacion, como instancia nacio
nal de consulta, colaboracion, apoyo e informacion, en la que se
encuentren representados los padres de familia y sus asociacio
nes, maestros y su organizacion sindical, autoridades educativas,
as! como los sectores sociales especialmente interesados en la
educacion. Tomara nota de los resul tados de las evaluaciones
que realicen las autoridades educativas, conocera el desarrol lo
y la evolucion del sistema educativo nacional, podra opinar en
asuntos pedagogicos, planes y programas de estudio y propon
dra politicas para elevar la calidad y la cobertura de la edu
cacion (SEP, 1993).44

Lo ha sta aquf expuesto permite apreciar la estructura que
contemplan las legislaciones educativa s para organizar la partici
pacion social en coordinacion con el Estado, en sus diferentes nive
les. El papel que juegan las comunidades, las organiz aciones so
ciales, los sectores sociales y los interesados en el mejoramiento
de la educacion es muy confusa y queda poco definida. Adernas , no

43 Capitulo III, articulo 95, fracci6n I.
44 Capitulo VII, secci6n 2, articulo 72.
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queda clara la manera en que se logra la articulacion entre los dife
rentes niveles terri toria les . La Ley Estatal menciona que los esco 
lares, municipales y el estatal integran el Sistema de Consejos de '
Participacion Social (Gobiemo del Estado de Morelos, 1996: 17)45
pero no especifica como se espera que opere el sistema ni sobre
cuales son sus atribuciones como sistema, mas alla de 10 que sena
la para cada uno de sus elementos. La cosa se complica min mas
cuando se nota la ausencia de prevision sobre la participacion de
las entidades federativas, sus municipios y establecimientos escola
res en el Consejo Nacio nal de Participacion Social. Sobre todo, si
como es de suponer el asiento de este ultimo sera el Distrito Federal.
Habrfa que preguntarse como se piensa lograr la articulacion entre
la gestion local y la polftica educativa a nivel nacional.

De la Ley General se puede deducir que en las entidades fede
rativas, las autoridades municipales representan el mecanismo de en
lace de los diferentes niveles, ya que los municipios partic ipa n
en los establecimientos escolares, a nivel municipal y de la entidad.
Adernas, se establece que son los presidentes municipales los
responsables de que en los Consejos Municipale s se alcance una
efectiva participacion social. Resulta importante conocer y entender
la metodologfa de participacion social propuesta por las legislacio
nes educativas. Por ello, al final de este apartado se entregan esque
mas en los que se muestra, de manera grafica, como se integran los
Consejos Municipales y los Co nsejos Escolares . En el caso de
estos iiltimos se incluye informacion acerca de los objetivos y las
funciones que se les atribuyen.

Es cierto que la propuesta de los Consejos de Participacion
Social constituye un avance democrdtico en 10 que se refiere a la
estrategia politica para la form ulacion de consensos y de acuerdo,
que posibilita la formulacion y operacio n de proyectos educativos
a traves de la interaccion entre actores mas diversificados que en el
pasado. Tambien es cierto que la propuesta de la ley replantea las
relaciones entre el Estado y la sociedad . Contempla espacios y
formas de participacion de la sociedad civil que resultan fundamen-

45 Articulo 95.
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tales para ampliar la esfera de 10 publico, mas alla de ambitos cor
porativos y gubernamentales que permitan trascender 10 instituido
en aras de 10 instituyente. Sin embargo, la verdad es que la meto
dologfa de participacion social es diffcil que se logre, ya que se
requiere transcender las tradiciones centralistas y las inercias de los
pactos y poderes corporativos que, por afios, distanciaron a la es
cuela de su comunidad. Ademas, resulta lamentable que la propues
ta no contemple la partic ipacion explfcita de los alumnos de los
establecimientos esco lares en los consejos. Resulta un imperativo
incluirlos, aunque sean nifios. De otra manera lejos de estar cons
truyendo democracia se estaran reproduciendo esquemas de exclu
sion de los propios involucrados. Por su parte, si se piensa que ya
hace mas de un lustro que la operacion de los consejos esta contem
plada en las leyes de educacion y que, contadas las excepciones,
todavfa no funcionan, queda claro que 10 que corresponde es que la
sociedad morelense abra desde abajo, desde las propias comunida
des, procesos participativos que de alguna manera permitan hacer
realidad el imperativo de la presente epoca: que la sociedad par
ticipe en la gestion de la educacion.



90 / ~lA . I IEHLI:'\DA SUAHEZ ZOZAY.\
CEST l()\" SOCL\ L DE LA EDL:CA<:I() \" / 9 1

Esquema 1

CONSEJOS DE PARTICIPACIONSOCIAL

Esquema 2

OBJETIVOS YFUNCIONES DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
DE PARTICIPACIONSOCIAL

Participacion instituyente

Comu nidad

Padres de familia

Organii aciones soc iales

Padres de famili a

Estatal Maestos ...4..--'"

Participacion institucionat

Asociaciones de padres

Organizaciones sindicales
de maestros

Directivos de las escuelas

Asociaciones de padres

Organizaciones sindicales
de maestros

Intituciones formad oras
de maestro

Objetivos genera les: (Gobierno del Estado de Morelos, 1999: 20-21).
- Lograr que todos los nifios y j6venes de la comunidad en edad escolar asistan y

permanezcan en la escuela durante todo el cicio educativo.
- Promover la participaci6n de los diferentes sectores representativos de la comu

nidad en el desarrollo y mejoramiento de las actividades escolares.
-Coordinarse con el Conscjo Municipal de Educaci6n para realizar a nivel escuela

las acciones concretas planteadas en las comisiones de mejoramiento del servi
cio educativo del municipio.

Especifi cos:
- Sensib ilizar a la pobl aci6n para que envfe regul armente a tod os los nifios

y j6venes en edad escolar a fa escuela.
- Promover la participaci6n de la comunidad para que apoye los servicios educa

tivos y vele por su permanencia.
- Apoyar las acciones tendientes a evitar la reprobaci6n y deserci6n escolar formu

ladas por el Consejo Tecnico Escolar.
- Gestionar los recursos para el mantenimiento ffsico y conservaci6n de los

inmuebles escolares.
- Presentar sugere ncias y propuestas al Consejo Municipal de Educaci6n para

mejorar el servicio educativo sin intervenir en aspectos administrativos y tee
nicos de las escuelas.

- Promover la elaboraci6n de un proyecto educativo para la comunidad tendiente
a hacer mas eficiente el servicio y elevar la calidad de la educaci6n.

Funciones:
-Establecer relaciones con el Consejo Municipal de educaci6n con el fin de inte

grar el proyecto educativo del municipio y dar cumplimiento por escuela a las
acciones que se generan en las comisiones, las cuales se estableceran tambien
en cada inmueble escolar.

-El aborar propuestas de actividades para cada comisi6n ante el Consejo Munici
pal de Educaci6n que fortalezca la labor educativa.

-Elaborar un diagn6stico por escuela sobre aspectos que abarcan las comisiones
para poder plantear las metas a las que se pretende llegar en las mismas y que
queden plasmadas en un proyecto educativo escolar anua!.

-Realizar convocatorias y acciones tendientes a trabajos especfficos de las comi
siones para mejorar la calidad de educaci6n en el plante!.

- Propiciar la colaboraci6n de autoridades, maestros, padres de familia y alumnos
en las actividades encomendadas a las comisiones.

- Promover la vinculaci6n escuela-comunidad.
- Respaldar las labores cotidianas de la escuela.
- Apoyar cualquier otra acci6n en beneficio de la propia escuela.

Asociaciones de padres

Autoridades educativas

Organizaciones sindicales

de maestros

Autoridades municipales
yestatales

II

Padres de fami lia

Secto res sociales

Sectores sociales

Nacional Maestros --4.--.....
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Reflexiones finales

L A INFORMACION estadfstica y su analisis nos han mostrado algo
que co nocfamos porque su existencia se puede obse rva r a

primera vista: el grave problema de rezago educativo que sufre la po
blacion del es tado de Mo relos. Lo iitil e importante de los datos
presentados y del analisis y reflexiones realizadas descansa en que
el conocimiento preciso de su magnitud , distribucion y composici6n
brinda elementos "objetivos" para , por un lado, poner en evidencia
los efec tos del incumplimiento de las responsabilidades educa tivas
de los gobiemos nacionales, estatales y locales que hasta ahora ha
tenido nuestro pais y, por otro, para legitimar las demandas de apo
yo para la educaci6n por parte de la poblaci6n morelen se y de las
autoridades estatales y municipales.

Asimismo, la informaci6n presentada y analizada nos otorga un
claro panorama de la falta de equidad que ha prevalecido en Mo re
los y de los altos niveles que ha alcanzado la desigualdad social. La
polftica de descentrali zaci 6n de la educaci6n y las practi cas de
gesti6n social prometen ser una via para reducir las brechas existen
tes entre los diferente s grupos sociales . Sin embargo, no se puede
dejar de mencion ar que por esta via tarnbien es posible que las desi
gualdades se increme nten. El Estado debe estar alerta para que
esto no suce da ya que a el le corresponde proveer los recursos ne
cesarios para que la poblaci6n mexicana toda pueda materializar
su derecho a contar con la educaci6 n basica de calidad asegurando
que todas las esc uelas, piiblicas y privadas, funcionen de manera
adecuada y respondan a las exigencias de cobertu ra y calidad que
devienen del objetivo de abati r el rezago. Es el Estado el respon sa-

[9:1]
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ble de compensar las desventajas asociadas con la pobreza de alum
nos y de esc uelas situadas en zonas pobres y areas rurales. Por su
parte, en el contexto de la descentralizacion Yde la gestion soc ial,
la sociedad civil Ysus organizaciones tambien adquieren responsa
bilidades: deben estar pendi entes de brindar su apoyo a las comu-

nidades mas desfavorecidas.
Desde esta perspectiva, la gestion social en educac ion significa

sumar esfuerzos. Significa tambien ir contra la impunidad que sig
nificaba no conocer concretamente quienes son los responsables
del incumplimiento de los derechos de los mexicanos. Sig nifica
compartir voluntades Y"quereres" trabajando, dando la cara, en pro
yectos concretos y a partir de acciones especfficas. Los maestros,
directores de escuel a, autoridades educativas Y los miembros de
las comunidades de los diferentes niveles terri toriales dejan de ser
seres anon imos. Tienen que hacerse cargo de los resultados que
producen las escuelas . La participaciou social en ambitos locales

impide encubr ir la irresponsabilidad y la ineficacia.
La practice de la gestion social implica fortalecer la relac ion

cultura-escuela, 10 que provoca una cierta tension referente al papel
tradicional que se le ha asignado a la escuela como elemento de so
cializac ion, referida a una sociedad unificada y remitida a 10 uni
versal y a 10 nacional. En este sentido, la participacion de las comu
nidades en la gestion educativa implic a dejar de lado la concepcion
de la educacion como mera transmision de una cultura hegemonica
y concebirla en su relacion con la conservacion y transformacion de
las culturas que conviven en un marco de equidad, respeto y vo-

luntades compartidas.
Sin dud a la puesta en marcha de los Co nsejos Escolares de

Particip acion Social, contemplados en la Ley General de Educa
cion en la correspondiente Ley Estatal de Morel os, puede funcionar
como estrategia de colaboracion entre los actores soci ales de comu
nidades, establecimientos escolares, de la sociedad civil y de sus
organizacione s Y de los gobiernos municip ales. Por su part e, las
interrelaciones, contempladas en las mismas leyes, entre los Con
sejos Municipal, Estatal y Nacional ofrecen la posibilid ad de rea-
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lizar un trab~j.o en red que inaugure una nueva forma de obemar
~e hacer ~o.htlca que se corresponda con el objetivo de co~struir un~
gobernabilidad democratica, Para ello es necesari .canos.en oarti necesano que los mexi-

. s, en particular los que vivimos en el es tado de M I
virta rnos a l~ ~ducacion en el centro de nuestra vida o:~f~~'ac~
hecho , el ~bJetlvo mismo de la gestion social en la edu~acion deb:
ser c.onvertlrla en un espacio vinculado a la construccion de la dem
cracia. 0 -

han ~oinc.idiendo c?n ~I cambio de siglo, en Mexico y en Morelos

cias p~~;dO c~mblOs Impo~antes en las orientaciones y dirigen

duccion ~~~s. ,n nu;v~ partl.do ha tornado las riendas de la con-
, pais y . e a entidad. Esto s cambios han creado un

cumulo de ex.pectatlvas en los mexicanos y morelenses ue es e
~n que ~c.mejoren las cnndiciones de vida, en todas las lo~alida:es
. pr~nclplOs de este afio se levanto el censo del afio 2000 1 .

~~f~~~daaqaule en breve podremos contar con informacion est~d~s~~:
momenta en que un bi .Hace I . nuevo go ierno recibe al pais."

meto:o~~ efacompromlso d~ ~rocesar la informacion con la misma
g que hemos utili zado en el presente trabai d

sentarla mostrando tendencias. Tamb ien de ir dand I JO y . e.pre
al comnortami 0 e seguuruento
fi c~mpo~amlento de la probl ematica educa tiva en la entidad a
I~ e eva uar c.omportamientos, resultados y lfneas de polfti~a
~~~ ::~l~~::~~~e~~:acci~ne~ ' .~l compromiso con la educacion d~
tid d G . os a qum 0 todos los que vivimos en la en-
I a. enerar mforma . , .. . CIOn contmua, de municipios y localidades

~~?e~~~SOda mvel .comunitario, resultara fundamental para lograr ei
~ 0 e err~dlcar el rezago educativo en Morelos. Por ello invi-

~~~~~:c~~e dlv~rs~sl actores se aboquen a esta tarea. Cont~r con
Ion a mve ocal hoy se ha hecho imprescindible .

a lot;~~~~ec~o d~ la relevancia de contar con informacion referida
, . I os oca ~s, cabe mencionar que ademas de datos de ti 0

estadfstico se requiere generar conocimiento de Indole cualitatiJo,

46 Por 10 pronto se presenta un anexo con los resul tados de la "Muestra",
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sobre todo ahora que se busca propiciar la relacion cultura-es
cuela. Fuera de la importancia que tiene para el pals, y en particular
para Morelos, cumplir con el proposito fundamenta l de que todos los
habitantes de la entidad tengan los conocirnientos que se adquie
ren al cursar la educacion basica de calidad, es necesario considerar
los efectos que para las personas tiene ser considerado "en rezago
educativo" . La palabra rezago , sin lugar a dudas , posee un elemen 
to discriminador, ya que refiere necesariamente a una condicion
de atraso. ASI, ser parte de la poblacion en rezago educativo tiene
un significado que evoca retra so, subde sarrollo, falta. Vale la pena
reflexionar acerca de este significado ya que, de alguna manera, legi
tima la exclusion, el meno sprecio y subvaloracion de las personas
que no cuentan con educacion secundaria. Legitima el hecho de que
estas personas gocen de menores oportunidades laborales y se en
cuentren en situacion de desventaja en las multiples relaciones
que establecen con su entomo. Por ello, el rezago educativo debe ser
combatido, no solo en su manifestacion estadistica sino, sobre todo,
en su significado social . Ningun habitante de Morelos, independien
temente de su escolaridad, debe ser considerado en rezago, si es que
en verdad se respeta el compromi so de luchar por la igualdad .

Anexo 1

Cuadros estadisticos



Cuadra 1
REZAGOEXTREMO. POBLACION DE 15 ANOS YMAs EN MORELOS POR MUNICIPIO,

SEGUN CONDICION DE ANALFABETISMO Y SEXO, 1995

Poblacioll de 15 aiios y mcis
Poblaci6/1 allalj£lbeta

Porcelltaje

MUllicipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mlljeres Total Hombres Mujeres

Total naeional 58'68 1,726 28'428,028 30'253 ,698 6'222,8 13 2'393,794 3'829,019 10.6 8.4 12.7

Morelos 940,40 1 450 ,934 489,467 99,286 38,322 60,964 10.6 8.5 12.5

Axoehiapan 17,673 8,49 7 9,176 3,723 1,527 2, 196 2 1.1 18.0 23 .9

Miaeathin 13,910 6,9 03 7,007 2,869 1,387 1,482 20.6 20 .1 2 1.2

Tepalcingo 14,673 7,2 79 7,394 2,592 1,171 1,421 17.7 16 .1 19.2

Coathin del Rio 6,025 2,972 3,053 1,002 457 545 16.6 15.4 17.9

Puente de Ixtla 32,087 15,717 16,370 5,282 2,099 3,183 16.5 13.4 19.4

Maz atepee 5,240 2,550 2,690 855 384 47 1 16.3 15.1 17.5

Ayala 40,584 19,512 2 1,072 6,272 2,633 3,639 15.5 13.5 17.3

Temoae 7,489 3,533 3,956 1,140 370 770 15.2 10 .5 19.5

Teteeala 4,43 1 2,162 2,269 667 308 359 15.1 14.2 15.8

Amae uzae 9,442 4,539 4,903 1,411 538 873 14.9 11.9 17.8

Tlaqu iltenango 19,078 9,42 1 9,657 2,8 15 1,236 1,579 14.8 13.1 16.4

Jonaeatepee 8,616 4,174 4,442
Xoehitepee 25 ,027 12,232

1,249 491 758 14.5 11.8

Tlalti zapan
12,795 3,542

17. 1

27,833 13,539
1,494 2,048 14.2 12.2

Em iliano Zapata
14,294 3,924

16.0

3 1,203 15,067 16,136
1,692 2,232 14.1 12.5 15.6

Te tela de l Volcan 9,15 1 4,568
4,309 1,703 2,606 13.8 11.3

Yecapixtla
4,583 1,253

16.2

20,548 9,993
443 8 10 13.7 9.7

Tlalnepantl a
10,555 2,682

17.7

3, 186 1,573
995 1,687 13.1 10.0

Zaeualpan
1,6 13 40 8

16.0

4,85 1 2,367
ISO 258 12.8 9.5

Oe uitueo 8,84 1
2,484 62 1 248 373

16.0

Totolapan
4,377 4,464 1,081

12.8 10 .5 15.0

5,069 2,522
388 693 12.2 8.9

Tlayaeapan
2,547 6 19

15.5

7,632 3,864
250 369 12.2 9.9

Ja ntete leo
3,768 923

14.5

8,045 3,9 11
330 593 12.1

Temixeo
4, 134 966

8.5 15.7

55, 136 26,407
387 579 12.0 9.9

At latlah uea n
28,729 6,3 18

14.0

8,040 3,967
2,343 3,975 11.5 8.9

Jojutla
4,0 73 898

13.8

34,407 16,429
376 522 1l.2 9.5

Yautepee
17,978 3,778

12.8

50, 176 24,172
1,472 2,306 11.0 9.0

Cuautla
26,004 5,466

12.8

94,084 44,425
2, 104 3,362 10.9

Zaeatepee
49 ,659 9,253

8.7 12.9

22 ,35 1 10,546 11,805
3,287 5,966 9.8 7.4 12.0

Huitzilae 8,667 4,287
1,9 16 663 1,253 8.6 6.3

Tepoztlan
4,380 703

10.6

17,682 8,754 8,928
256 447 8.1 6.0

Jiutepee
1,423

10.2

97, 172 46,473
535 888 8.0 6.1

Cuernavaea
50,699 7,104

9.9

222 ,052 104,202 117,850
2.473 4,63 1 7.3 5.3 9.1

12,222 4, 132 8,090 5.5 4 .0 6.9

Fuente : INEGI . Morelos. Conteo de Poblacion v Yivienda 1995 C d d . •. . . ua ro e ucacron 4. pp. 158- 162.



Cuadro 2

REZAGO EXTREMO. POBLACION DE 15 ANOS YMAs EN MORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN CONDICION DE ANALFABETISMO Y SEXO, 1990

Poblacion de 15 aiios y mas Poblacion analfabeta Porcentaje

Municipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total nacional 49'6 10,876 23'924,966 25 '685 ,910 6' 161,662 2'305, 113 3'856,549 12.4 9.6 15.0
Morelos 742,676 354,961 387,7 15 88,7 14 32,836 55,878 11.9 9.3 14.4
Axoch iapan 15,125 7,360 7,765 3,62 1 1,499 2,122 23.9 20.4 27.3
Miacatlan 11,522 5,774 5,748 2,561 1,218 1,343 22.2 2 1.1 23.4
Coatlan del RIo 5,265 2,577 2,688 1,067 477 590 20.3 18.5 21.9
Tepalcingo 12,094 6, 107 5,987 2,375 1,050 1,325 19.6 17.2 22.1
Puente de Ixt1a 26,123 12,71 1 13,4 12 5,0 12 1,942 3,070 19.2 15.3 22.9
Ayala 31,278 15, 117 16, 161 5,683 2,322 3,36 1 18.2 15.4 20.8
Amacuzac 8,110 3,9 11 4,199 1,456 558 898 18.0 14.3 21.4
Temoac 6.018 2,795 3,223 1,025 323 702 17.0 11.6 21.8
Tlaltizapan 22,606 11,025 11,581 3,830 1,605 2,225 16.9 14.6 19.2
Mazatepec 4,440 2, 177 2,263 735 317 4 18 16.6 14.6 18.5
Tetecala 3,808 1,804 2,004 6 16 256 360 16.2 14.2 18.0
T etel a del Volcan 7,598 3,8 11 3,787 1,228 426 802 16.2 11.2 21.2

Xochi tepec 16,664 8,092 8,572Tlaq uiltenango 16,633 2,69 1 1,0758,290 8,343 1,616 16.1 13.3 18.9Emiliano Zapata 20,099 2,657 1,145 1,5129,6 19 10,480 16.0 13.8 18. 1lantetelco 6,625 3, 117 1,162 1,955
Yecapix tla 3,269 3,356 990 15.5 12.1 18.715,544 7,594 7,950

396 594 14.9 12.1lonacatepec 2,287 836 17.76,9 18 3,389 1,45 1 14.7 11.0Temixco 3,529 99 1 389 18.3
Tlayacapan

40,570 19,496 2 1,074 5,560
602 14.3 11.5 17.16, 109 3,077 2,017 3,543 13.7 10.3Tlalnepant1a 3,032 80 1 16.82,732 1,368 1,364

284 5 17 13.1 9.2Ocuit uco 352 17.17,610 3,823 3,787
117 235 12.9 8.6 17.2Yautepec 97536,729 17,646 19,083
330 645 12.8 8.6Atlatlahucan 5,616 4,496 1,601 2,895

17.0
Joj utla 2,807 2,809 672 12.2 9. 1 15.230,003 28 1
Toto lapa n 14, 164 15,839 3,563

39 1 12.0 10.0 13.93,836 1,961 1,326 2,237 11.9 9.4Cuautla 75,229
1,875 438 163 275

14.1
Zacu alpan 34,890 40,339 8,233 11.4 8.3 14.74,196 2,088 2,706 5,527 10.9 7.8Zacatepec 2,108 414 13.719,822 9,262 10,560

172 242 9.9 8.2l iutepec 61,420 1,934 665 11.5
Huitzilac 29,150 32,270 5,323

1,269 9.8 7.2 12.06,428 3,207 1,711 3,612 8.7Tepozthin 3,22 1 557 5.9 11.217,449 8,565 191 366 8.7Cuemavaca 8,884 1,448 6.0 11.4188,457 88,035 100,422
500 948 8.3 5.8 10.712,006 3,776 8,230 6.4 4.3 8.2Fuente ' INEG!' M I XI C. • ore as. ellso General de Pobl. . ~ V..

acton Y ivienda , 1990. Cuadro 12, pp. 83-88.



Cuadro 3
REZAGO EXTREMO. POBLACIONDE \5 ANOS Y MAs EN MORELOS POR MUNICIPIO:

VARIACION PORCENTUAL DEL ANALFABETISMO, 1990 Y \995

1990
1995

Po!Jlaci61l (//w/fabeta
Poblaci61l (//w((abeta

Variaci61l porcell/llal

MUllicipio Total Hombres Ml/jeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total nacio nal 6' 16 \,662 2'3 05,113 3'8 56 ,549 6'222,8 13 2' 393,794 3' 829,0 19 1.0 3.8 -0.7

More los 88,7 14 32,836 55 ,878 99,286 38,322 60,964 11.9 16.7 9.1

Zacualpan 4 14 172 242 62 1 248 373 50.0 44 .2 54. \

Totolapan 438 163 275 6 19 250 369 41.3 53.4 34.2

Emiliano Zapata 3, 117 1,162 1,955 4,309 1,703 2,606 38.2 46 .6 33.3

Atlatlahucan 672 28 1 39 1 898 376 522 33.6 33 .8 33.5

Jiutepec 5,323 \ ,711 3,612 7,104 2,473 4,63 1 33.5 44 .5 28.2

Xochitepee 2,69 1 \,0 75 1,616 3,542 1,494 2,048 31.6 39 .0 26.7

Huitzilac 557 191 366 703 256 447 26.2 34 .0 22. 1

Jonaeatepee 99 1 389 602 1,249 491 758 26 .0 26 .2 25.9

Yautepec 4,496 1,601 2,895 5,466 2, 104 3,362 21.6 3 1.4 16.1

Yecapixtla 2,287 836 \,4 51 2,682 995 1,687 17.3 19.0 16.3

Mazatepec 735 3 17 4 18 855 384 47 1 16.3 2 1.1 12.7

Tlalnepantla 352 117
Tlayacapan

235 408
80 1 284

150 258 15.9

Temixeo 5,560
5 17 923 330

28 .2 9.8

Cuautla
2,0 17 3,543 6,3 18

593 15.2 16.2 14.7

Miacatlan
8,233 2,706 5,527

2,343 3,975 13.6 16.2 12.2

2,56 1
9,253 3,287 5,966

Temoac
1,218 1,343 2,869

12.4 2 1.5 7.9

1,025 323
1,387 1,482 12.0

Ocuituco
702 1,140

13.9 10.3

975 330
370 770 11.2

Ayala
645 1,081

14.6 9.7

5,683 2,322
388 693 10.9

Tepalcingo
3,36 1 6,272

17.6 7.4

Tetecala
2,375 1,050 1,325

2,633 3,639 10.4 13.4

6 16
2,592 1,171

8.3

256
1,421 9.1

Jojutla 3,563
360 667 308

11.5 7.2

Tlaqu iltenango
1,326 2,237

359 8.3 20.3 - 0.3

2,65 7 1,145
3,778 1,472 2,306 6.0

Puente de Ixtla
1,512 2,8 15

11.0 3.1

Axoc hiapan
5,0 12 1,942 3,070

1,236 1,579 5.9 7.9 4.4

3,62 1
5,282 2,099 3,183

Tlaltizapan
1,499 2,122 3,723

5.4 8. 1 3.7

3,83 0 1,605
1,527 2, 196 2.8

Tetela del Volcan 1,228
2,225 3,924 1,692 2,232

1.9 3.5

Cuernavaea
426 802

2.5 5.4

12,006
1,253 443

0.3

Zacatepee
3,776 8,230 12,222

810 2.0 4 .0 1.0

Tepoztlan
1,934 665 1,269

4, 132 8,090 1.8 9.4

1,448
1,916 663 1,253

-1.7

Jan tetelco
500 948 1,423

- 0.9 -0.3 - 1.3

990 396
535 888 -1.7

Amae uzae 1,456
594 966 387

7.0 - 6.3

Coat lan del Rio
558 898

579 -2.4 - 2.3 -2.5

1,067
1,411 538 873

477 590
-3.1 3.6

1,002 457
2.8

545 6. 1 -4.2 7.6

Fuente: Cuadros I y 2.



Cuadra 4A
REZAGO ACUMULADO: ANALFABETISMO FUNCIONAL. POBLACION DE 15 ANOS

Y MAs EN MORELOS POR MUNICIPIO SIN PRIMARIA COMPLETA, 1990

Pob/acion
Grado s aprobados en primaria

Pob/acion

de /5 1/110S

sin primaria

Municipio y mas Ninguno 10. 20. 30. 40. 50. comp/eta %

Total nacional 49' 610,876 6'667,48 1 1'055,141 2' 603,977 3'7 11,718 2'298,989 1' 619 ,218 17'956,524 36.2

Morelos 742,676 105,154 15,449 34,842 47,298 27,044 19,778 249,565 33.6

Axochiapan 15,125 3,751 480 1,121 1,409 867 532 8, 160 54.0

Coatlan del RIO 5,265 1,064 173 412 584 319 226 2,778 52.8

Tepalcingo 12,094 2,442 388 946 1,287 712 432 6,207 5 1.3

Miacatlan 11,522 2,853 312 794 904 574 379 5,816 50.5

Tetela del Volcan 7,598 997 233 676 859 603 4 11 3,779 49.7

Temoac 6,0 18· 1,040 166 398 562 408 262 2,836 47.1

Ayala 31;278 6,519 9 19 1,984 2,512 1,503 930 14,367 45.9

Ocuituco 7,610 894 242 638 790 545 357 3,466 45.5

Yecapixtla 15,544 2,478 459 1,173 1,47 1 886 602 7,069 45.5

Mazatepec 4,440 928 141 271 375 172 127 2,014 45.4

Tlaquiltenango 16,633 3,224 467 1,036 1,451 768 512 7,458 44.8

Jantetelco 6,625 961 174 485 678 419 25 1 2,968 44.8

Tlalnepantla 2,732 37 1 66
Tetecala 3,808

2 12 298 159 110

Tlaltizapan
743 92 226

1,216 44.5

22,606
298 171 117

Jonacatepec
4,407 644 1,342 1,677 960

1,647 43.3

6,9 18 1,133 170
675 9,705

Amacuzac
437 578 390

42.9

8,110 1,407 229
203 2,91 1 42.1

Puente de Ixtla 26, 123 5,478
476 662 332 278

Totolapan
627 1,237 1,669 979

3,384 4 1.7

Xochitepec
3,836 464 76 277

799 10,789 4 1.3

16,664 3,274
362 242 162

Atlatlahucan 5,616
384 858 1,161 651

1,583 41.3

Zacualpan
765 114 384

503 6,83 1 41.0

4,196
488 308 222

Emiliano Zapata
430 90 237

2,28 1 40.6

20,099 3,992
444 282 20 1

Temixco
458 945 1,262

1,684 40.1

40,570 7,366
699 565

Tlayacapan
945 2,010 2,766 1,449

7,921 39.4

Jojutla
6,109 774 148 384

1,172 15,708 38.7

30,003 4,402
545 299 211

Yautepec
623 1,367 1,859 1,037

2,361 38.6

36,729 5,012 873
743 10,031

Huitzilac
1,777 2,304 1,273

33.4

Cuautla
6,428 655 134 347

1,012 12,251 33.4

75,229 9,534
482 276 210

1,512 3,176
2, 104 32.7

Zacatepec 19,822 2,730 347
4,157 2,282 1,623 22,284

Tepoztlan 17,449
7 14 1,019 525 4 14

29.6

Jiutepec
1,508 313 812 996 662

5,749 29.0

61,420 6,893 1,021
438 4,729

Cuernavac a 188,457
2,210 3, 162 1,700

27.1

16,665 2,429 5,480 8,227
1,397 16,383 26.7

4,592 3,702 41,095 2 1.8

Fuente : INEG!, Morelos XI C G. enso eneral de Poblacion y Yivienda, 1990. Cuadra 14, pp. 95-115.



Cuadra 4B
NIVELES DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. POBLACION DE 15 ANOS

Y MAs EN MORELOS POR MUNICIPIO SIN PRIMARIA COMPLETA, 1990

Poblacilin
Grados aprobados en pr imaria

Porcentaj es

de 15 aiios

Municipio y mas Ninguno 10.20. 30. a 50. Ning uno 10. a 20. 30. a 50.

T otal nacional 49'6 10,876 6'667,48 1 3'659, 118 7'629,925 13.4 7.4 15.4

Morel os 742,676 105,154 50,29 1 94,120 14.2 6.8 12.7

Axoc hia pan 15,125 3,751 1,601 2,808 24.8 10.6 18.6

Coatlan del Rio 5,265 1,064 585 1,129 20.2 11.1 21.4

Tepalci ngo 12,094 2,442 1,334 2,43 1 20.2 11.0 20.1

Miacathln 11,522 2,853 1,106 1,857 24.8 9.6 16.1

Tetel a del Volcan 7,598 997 909 1,873 13.1 12.0 24.7

Temoac 6,018 1,040 564 1,232 17.3 9.4 20.5

Ayala 31,278 6,519 2,903 4,945 20.8 9.3 15.8

Ocuituco 7,610 894 880 1,692 11.7 11.6 22.2

Yecapixtla 15,544 2,478 1,632 2,959 15.9 10.5 19.0

Mazatepec 4,440 928 412 674 20 .9 9.3 15.2

Tlaquiltenango 16,633 3,224 1,503 2,731 19.4 9.0 16.4

lantetelco 6,625 96 1
Tlalnepantla 2,732

659 1,348 14.5 9.9

Te teca la
37 1 278

20.3

3,808
567 13.6 10.2

Tlaltizapan
743 318

20.8

22,606 4,407
586 19.5 8.4 15.4

lonacatepec
1,986 3,3 12

6,918 1,133
19.5 8.8 14.7

Amac uzac 8, 110
607 1,171 16.4 8.8

Puente de Ixtla
1,407 705

16.9

26,123 5,478
1,272 17.3 8.7 15.7

Totolapan
1,864 3,447

3,836 464
2 1.0 7.1 13.2

Xochitepec 16,664
353 766 12.1

Atlat lahuca n
3,274 1,242 2,3 15

9.2 20.0

Zacualpan
5,6 16 765 498

19.6 7.5 13.9

4, 196
1,018 13.6

Emiliano Zapata
430 327 927

8.9 18.1

20,099 3,992
10.2 7.8 22.1

Tem ixco
1,403 2,526

Tla yacapan
40,570 7,366 2,955

19.9 7.0 12.6

6,109 774
5,387 18.2 7.3 13.3

l ojutla
532

30,003 4,402
1,055 12.7 8.7 17.3

Yautepec
1,990 3,639

Huitzilac
36,729 5,012 2,650

14.7 6.6 12.1

6,428
4,589 13.6 7.2

Cuautla
655 48 1

12.5

75,229 9,534
968 10.2 7.5 15.1

Zacatepec
4,688 8,062

19,822 2,730
12.7 6.2 10.7

Tepoztlan
1,061 1,958 13.8

l iutepec
17,449 1,508 1,125

5.4 9.9

6 1,420
2,096 8.6

Cuernavaca
6,893 3,23 1 6,259

6.4 12.0

188,457 16,665 7,909
11.2 5.3 10.2

16,521 8.8 4.2 8.8

Fuente : Cuadra 4A.



Municipio
r obtacion de 15 aiios Ymas

Poblaci61l con 60. de primaria %

Total nacional
49 '610,876

9'553, 163 19.3

Morelos
742,676

130,725 17.6

Totolapan
3,836

1,100 28 .7

Tlalnepantl a
2,732

725 26 .5

Ocuituco
7,610

2,002 26 .3

Jantetelco
6,625

1,662 25 .1

Tetela del Volcan
7,598

1,845 24.3

Huitzilac
6,428

1,503 23 .4

Temoac
6,0 18

1,395 23 .2

Atlatlahucan
5,61 6

1,214 2 \.6

Jonacatepec
6,918

1,495 21.6

Zacualpan
4,196

873 20.8

Yecapixtla
15,544

3,2 15 20.7

Tlayacapan
6,109

1,245 20.4

Miacatlan
11,522

2,250 19.5

Fuente: INEGI , Morelos. Xl Censo General de Poblacion y Yivienda, /9 90. Cuadro 14. pp. 95-1 15.

Cuadra 4C
REZAGO ACUMULADO. POBLACION DE 15 ANOS YMAs EN MORELOS
POR MUNICIPIO CON PRIMARIA COMPLETA, 1990

19.3
19.3
19.2
18.4
18.3
18.3
18.1
18.1
17.9
17.6
17.4
17.2
17.2
17.1
16.6
16.4
16.0
15.9
15.6
14.6

3,2 14
1,563
7,795
2,225

11,268
3,038

954
6,636

795
2,667
3,498
4,503
3,892
2,976

12,463
5,129

609
4,775

29,308
2,893

16,664
8, 110

40 ,570
12,094
6 1,420
16,633
5,265

36,729
4,440

15,125
20,099
26 ,123 .
22,606
17,449
75,229
3 1,278

3,808
30,003

188,457
19,822

Xochit epec
Amacuzac
Temix co
Tepalcingo
Jiutepec
Tlaquiltenango
Coa tlan del RIo
Yautepec
Mazatepec
Axochiapan
Emili ano Zapata
Puente de lxtla
Tlalti zapan
Tepoztlan
Cuautla
Aya la
Tetecala
Jojutla
Cuemavaca
Zacatepec



Cuadra 4D
REZAGO ACUMULADO POBLACION DE 15 ANOS Y MAs EN MORELOS

POR MUNICIPIO CON PRIMARIA, SIN SECUNDARIA COMPLETA, 1990

Grados aprobados ell nivel mcdio btisico

Estudi os tecnicos
y come rciales Sec undaria Pob lacion

Poblacion de
COil primari a

Muni cipio 15 WIos y mds 10. 20. 10. 20. Sill secunda ria * %

Total nacional 49'6 10,876 144,580 238,782 963,264 1' 719,115 3'065,74 1 6.18

Morelos 742,676 1,155 1,995 13,613 25, 100 41 ,863 5.64

Jiutepec 6 1,420 117 238 1,165 2,5 11 4,03 1 6.56

Jojutla 30,003 42 66 646 1,212 1,966 6.55

Zacatepec 19,822 30 52 416 757 1,255 6.33

Yautepec 36,729 55 82 754 1,408 2,299 6.26

Tlaltizapan 22,606 22 38 447 905 1,412 6.25

Cuautla 75,229 126 227 1,512 2,789 4,654 6. 19

Emiliano Zapa ta 20,099 19 48 419 725 1,211 6.03

Tetecala 3,808 5 11 78 133 227 5.96

Tepoztlan 17,449 23 41 351 605 1,020 5.85

Temixco 40,570 79 97 769 1,397 2,342 5.77

Cuernavaca 188,457 367 7 14 3,334 6,303 10,718 5.69

Huitzilac 6,428 I 12
Tlayacapan 6,109

130 211 354 5.51
6 9 114 205

Yecapixtla 15,544 19 24
334 5.47

Puente de Ixtla 26,123
298 478 8 19 5.27

Xochitepec
31 42 441 860 1,374

16,664 24 28 303
5.26

Ayala 3 1,278
516 87 1 5.23

39 63 555
Tlaquilten ango 16,633

964 1,621 5.18
32 26 290 5 12

Amacuzac 8, 110 14 10
860 5.17

Tlalnepantl a 2,732
133 239 396 4.88

3 3 43 79 128
Ocuituco 7,6 10 7 9

4.69

Totolapan 3,836
129 210 355 4.66

5 4 60
Jonacatepec 6,9 18

108 177 4.61
16 20 98 183

Zacualpan 4,196
3 17 4.58

Jantetelco
2 7 65 115 189

6,625
4.50

4 7 118 160 289
CoatIan del RIO 5,265 5 8

4.36

Axochiapan 15,125
8 1 135 229 4.35

18 33 217 363 63 1
Tepalcingo 12,094

4.17
8 14 167 306

Miacatlan 11 ,522 10 17
495 4.09

Tetela del Volcan
180 259 466 4.04

7,598 13 14 109 159 295
Atlatlahucan 5,616

3.88
9 19 65 120 2 13

Mazatepec 4,440 2 5
3.79

Temoac
53 8 1 141 3.18

6,018 2 7 73 92 174 2.89

Fuente: IN.EGI. Morelos. XI Censo General de Poblacion y Yivienda. 1990. Cuadro 16 143-163
• Se considera que la pobla " d" . . pp. .. cron con estu lOS tecmcos y comerci ales completes (tres y mas arias) cuenta con educaci6 n basica,



Cuadra 5
REZAGO ACUMULADO. POBLACION DE 15 ANOS Y MAs EN MORELOS

POR MUNICIPIO Y REZAGO EDUCATIVO, 1990

Poblaciell! Pob/aciell! Poblaciell! Poblacielll Poblaci{)lIell

de 15 WIOS sin primaria COli 60. COl! primaria rezago

Municipio y mcis completa de primaria sill seclIIzdaria educativo %

Total nacional 49'6 10,876 17'956,524 9' 553,163 3' 065,741 30' 575,428 61.63

Morelos 742,676 249,565 130,725 41,863 422 ,153 56.84

Tetela del Volcan 7,598 3,779 1,845 295 5,9 19 77.90

Ocuituco 7,610 3,466 2,002 355 5,823 76.52

Axochiapan 15,125 8,160 2,667 63 1 11,458 75.76

Tlalnepantla 2,732 1,216 725 128 2,069 75.73

Coatlan del Rio 5,265 2,778 954 229 3,96 1 75.23

Totolapan 3,836 1,583 1,100 177 2,860 74.56

Jantetelco 6,625 2,968 1,662 289 4,919 74.25

Miacatlan 11,522 5,816 2,250 466 8,532 74.05

Tepalcingo 12,094 6,207 2,225 495 8,927 73.81

Temoac 6,018 2,836 1,395 174 4,405 73.20

Yecapixtla 15,544 7,069 3,2 15 819 11,103 71.43

Tlaquiltenango 16,633 7,458
Jonacatepec

3,038

Ayala
6,918 2,9 11 1,495

860 11,356 68.27

Mazatepec
31,278 14,367

317 4,723 68.27

4,440
5,129 1,621

Tlaltizapan 22,606
2,0 14 795 141

2 1,117 67.5 1

Atlatlahucan
9,705 3,892

2,950 66.44

Amacuzac
5,616 2,28 1 1,214

1,412 15,009 66.39

Xochitepec
8,110 3,384

2 13 3,708 66.03

16,664
1,563 396

Zacualpan 4,196
6,831 3,2 14 87 1

5,343 65.88

Tetecala 3,808
1,684 873 189

10,916 65.5 1

T1ayacapan 6,109
1,647 609 227

2,746 65.44

Puente de Ixtla
2,36 1 1,245

2,483 65.20

Temixco
26,123 10,789 4,503

334 3,940 64.50

Emiliano Zapata
40,570 15,708 7,795

1,374 16,666 63.80

, 20,099
2,342

Huitzilac 6,428
7,921 3,498 1,211

25,845 63.70

Yautepec 36,729
2,104 1,503 354

12,630 62.84

Jojutla 30,003
12,251 6,636 2,299

3,96 1 61.62

Cuautla 75,229
10,Q31 4,775 1,966

21,186 57.68

Jiutepec 61,420
22,284 12,463 4,654

16,772 55.90

Tepoztlan 17,449
16,383 11,268 4,031

39,40 1 52.37

Zacatepec 19,822
4,729 2,976 1,020

3 1,682 51.58

Cuernavaca
5,749 2,893

8,725 50.00

188,457 41,095 29,308
1,255 9,897 49.93

10,718 81,121 43.04

Fuente: Cuadros 4A, 4C Y40.



Cuadro 6
REZAGO ACUMULADO. POBLACION DE 15 A 19 ANOS EN MORELOS
POR MUNICIPIO SEGUN REZAGO EDUCATIVO, 1990

Poblacion
Pob lad 61l RezagoPoblacum COil primaria.

de / 5 a sill
sill seculldaria (%) Total (%)

/ 9 aiios primaria (%)
(3)

(2+3)

Municipio (1) (2)

4'905 ,087 50.8
3' 36 1,197 34.8

9'664,403 1'543,890 16.0 55 ,514 38.2
To tal naeion al 40,600 28 .0

145,197 14,914 10.3 44 .8 977 63.8
Morelos 29 1 19.0 686

900 57 .61,532 43.4Tetela del Volcan 222 14.2 678
1,830 56.21,563 1,192 36 .6Oeuit ueo

3,255 638 19.6 598 55.2
Axoehiapan 16.9 4 15 38.3

55. 11,084 183 35.4 1,350
Coathin del Rio 482 19.7 868

718 55.0
Miaeathin 2,452

14.9 524 40.2
53.01,305 194 37.7 1,29 1

Jantete1co 374 15.4 9 17
1,7 16 51.7

Tepa1cingo 2,435 1,183 35 .7
3,316 533 16.1 376 51.2

Yeeapixtla 11.0 295 40 .2
50.1734 81 36. 1 852

Totolapan 14.0 614 49 .01,700 238 33.5 1,656
Amae uzae

3,377 526 15.6 1,130
3,172 48 .9

Tlaquiltenango 17.0 2,067 31.8

Ayala 6,490 1,105

Tem oae 1,372 193 14.1 466 34.0 659 48.0
Jonaeatepee 1,304 173 13.3 452 34.7 625 47 .9
Tlalnepant la 494 55 11.1 181 36.6 236 47 .8
Xoehitepee 3,242 5 15 15.9 976 30.1 1,491 46 .0
Atlatlahuean 1,025 153 14.9 310 30.2 463 45 .2
Teteea la 803 106 13.2 254 31.6 360 44 .8
Tlaltizapan 4,625 649 14.0 1,405 30.4 2,054 44.4
Puente de Ixtla 5,406 706 13.1 1,660 30.7 2,366 43.8
Mazatepee 804 liS 14.3 225 28.0 340 42.3
Emiliano Zapata 4,020 5 14 12.8 1,182 29.4 1,696 42.2
Huitzilae 1,24 1 123 9.9 399 32.2 522 42.1
Temi xeo 8.444 1,00 1 11.9 2,385 28.2 3,386 40.1
Tlayaeapan 1,149 102 8.9 353 30.7 455 39.6
Joju tla 5,947 532 8.9 1,783 30.0 2,3 15 38.9
Yautepee 7,250 645 8.9 2,064 28.5 2,709 37.4
Zae ualpan 812 69 8.5 224 27.6 293 36.1
Cuautla 14,663 1,159 7.9 3,813 26.0 4,972 33.9
Jiutepee 12,207 889 7.3 3,085 25.3 3,974 32.6
Tepoztlan 3,035 193 6.4 709 23.4 902 29.7
Zaeatepee 3,8 19 235 6.2 826 2 1.6 1,061 27.8
Cuernavaea 34,292 1,920 5.6 7,282 2 1.2 9,202 26.8

Fuente: INEGI ; Morelos. XI censo General de Poblacion y Vivienda, 1990. Cuadra 15, pp. 116-142 Ycuadra 16. pp. 143-163.
• En el afio de 1991. se establecio la secundaria como nivel minimo obligatorio . Aun cuando los datos que se presentan son del afio de 1990. se pueden conside-

rar como una estimaci6n del carn bio operado en la magnitud del rezago educa tivo, debido al cambio en el Ifmite de la ensefianza basica,



Cuadra 7 _
REZAGO ACUMULADO. POBLACION DE 20 A 39 ANOS EN MORELOS

POR MUNICIPIO SEGUN REZAGOEDUCATIVO, 1990

Poblacioll
r obtacion RezagoPoblacioll call primaria,

de 20 a sill sin seculldaria
Total

primaria (%) (2 +3) (%)
39 alios (%) (3)

(1) (2)
Municipio

13' 381,595 55.3
6' 596,535 27.3

24'200,4 10 6'7 85,060 28 .0 24.6 171,485 48.3
Total nacional 84,294 23.7 87,191 2,598 74.5
Morelos 355,073 1,169 33 .5

1,429 4 1.0 2,566 72.9
Tetela del Volcan 3,488 1,313 37.3

1,253 35.6 914 70.9
3,519 531 41.2Ocuituco 383 29 .7 4,806 70 .9

Tlalnepantia 1,290 1,711 25.2
3,095 45 .7 1,883 69.4

Axochiapan 6,779 936 34.5
2,712 947 34.9

41.3 1,256 69.0
Tem oac 504 27.7 752

2,115 68.9
Totolapan 1,820

31.6 1,144 37.3
68.43,068 971 26 .9 3,747

Jantetelco 2,276 4 1.5 1,471
3,377 68.0

Tep alcing o 5,478 1,395 28. 1
1,982 39.9 1,417 67.0

Miacatian 4,968 554 26.2
863 40.8 4,930 66.3

Coatl an del Rio 2,116 2, 133 28 .7
2,797 37.6 1,998 61.3

Yecapixtia 7,441 961 29.5
3,258 1,037 31.8

Jon acatepec

Ayala 14,674 5,368 36.6 3,532 24.1 8,900 60.7
Xochitepec 8,258 2,603 31.5 2,364 28.6 4,967 60.1
Tlaquilt enango 7,681 2,538 33.0 2,065 26.9 4,603 59.9
Atlatlahucan 2,686 770 28.7 814 30.3 1,584 59.0
Temixco 19,473 5,855 30.1 5,495 28.2 11,350 58.3
Tlaltizapan 10,495 3, 175 30.3 2,872 27.4 6,047 57.6
Tlayacapan 2,887 768 26.6 890 30.8 1,658 57.4
Amacuzac 3,548 1,128 3 1.8 900 25.4 2,028 57.2
Emili ano Zapata 9,804 3,001 30.6 2,554 26.1 5,555 56.7
Zacualpan 1,875 482 25.7 577 30.8 1,059 56.5
Puente de Ixtla 12,382 3,798 30.7 3,086 24.9 6,884 55.6
Huitzilac 3,224 704 2 1.8 1,060 32.9 1,764 54.7
Mazatepec 1,899 576 30.3 462 24.3 1,038 54.7
Tetecala 1,552 445 28.7 355 22.9 800 51.5
Yautepec 17,487 4,292 24.5 4,450 25.4 8,742 50.0
Jiutepec 32,253 6,091 18.9 8,238 25.5 14,329 44.4
Cuautl a 35,520 7,210 20.3 8,035 22.6 15,245 42.9
Jojutla 13,814 2,866 20.7 3,074 22 .3 5,940 43 .0
Tepoztlan 8,630 1,289 14.9 2,069 24.0 3,358 38.9
Zacatepec 9,197 1,421 15.5 1,881 20.5 3,302 35.9
Cuernavac a 9 1,797 12,377 13.5 18,348 20.0 30,725 33.5

Fuen te : INEGI: Morelos. XI Censo General de Poblacion y Yivienda, 1990. Cuadra 15. pp. 116-142 Y cua dro 16, pp . 143-1 63.



Cuadro 8 , OS
REZAGO ACUMULADO. POBLAC10N DE 40 ANOS YMAS ENMOREL
POR MUNICIPIO SEGUN REZAGO EDUCAT1VO, 1990

Poblacioll
Poblaci on Rezago

Pobla cioll
sill

COIl p r il1laria . Total
de 40 aiios

primari a
sill sec!IIldaria

(%) (2+3) (%)
Y /lu is (%) (3)

(I) (2)
Municip!o

20.6 12' 872 ,234 81.7
3'244,660 80.5

15' 746 ,063 9'627,574 6 \. 1
44,787 18.5 195,144

Total nacional 150,357 62.0 9 19 96.9
242,406 141 14.9 96.3Morelos

948 778 82. 1
167 8.6 1,863

Tlalnepantla 1,696 87.7 1,228 95.8
1,934 230 17.9 94.7Temoac 1,282 998 77.8

395 7.8 4,822
Totolapan 4,427 87.0 1,946 94.2

5,091 2 14 10.4
Axochiapan 1,732 83.9 2,357 93.2
Coathin del Rio 2,065 78.8 366 14.5 93.1

2,528 1,991 718 15.0 4,457
Ocuituco 3,739 78.1 3,889 93.0

4,787 332 7.9
Yecapi xtla 3,557 85.1 3,805 92.8

4,181 453 I \.0 92.6Tepa\cingo
4, 102 3,352 81.7

283 12.6 2,086
Miacathin 1,803 80.1 1,394 92.4

2,252 26 1 17.3
Jantetelco

1,509 1,133 75.1
Zacualpan

Tlaltizapan 7,486 5,881 78.6 1,017 13.6 6,898 92.1
Tlaquiltenango 5,575 4,394 78.8 703 12.6 5,097 9 \.4
Tetela del Volcan 2,578 2,059 79.9 285 1\.1 2,344 90.9
Tetecala 1,453 1,096 75.4 227 15.6 1,323 9\.1
Mazatepec 1,737 1,323 76.2 249 14.3 1,572 90.5
Ayala 10,114 7,894 78.1 1,151 11.4 9,045 89.4
Jonacatepec 2,356 1,701 72.2 399 16.9 2,100 89.1
Puente de Ixtla 8,335 6,285 75.4 1,130 13.6 7,415 89.0
Tlayacapan 2,073 1,491 7 \.9 336 16.2 1,827 88.1
Temixco 12,653 8,852 70.0 2,257 17.8 11,109 87.8
Atlatlahucan 1,905 1,358 71.3 303 15.9 1,661 87.2
Xochitepec 5,164 3,7 13 7 \.9 745 14.4 4,458 86.3
Amacuzac 2,862 2,018 70.5 448 15.7 2,466 86.2
Emili ano Zapata 6,275 4,406 70.2 973 15.5 5,379 85.7
Huitzilac 1,963 1,277 65.1 398 20.3 1,675 85.3
Jojutla 10,242 6,633 64.8 1,884 18.4 8,5 17 83.2
Zacatepec 6,806 4,093 60.1 1,441 2 \.2 5,534 81.3
Yautepec 11,992 7,314 61.0 2,42 1 20.2 9,735 8 \. 2
Jiutepe c 16,960 9,403 55.4 3,976 23.4 13,379 78.9
Tepoztlan 5,784 3,247 56.1 1,218 2 \. 1 4,465 77.2
Cuautla 25,046 13,915 55.6 5,269 2 \.0 19,184 76.6
Cuernavaca 62,368 26,798 43.0 14,396 23.1 41,194 66.0

Fuente: (NEGI. Morelos. Xl Censo General de Poblacion y Yivienda, 1990. Cuadro 15, pp. 116-14 2 Ycuad ro 16, pp. 143- 163.



Cuadra 9
REZAGO ENFORMACION. POBLACIONDE 6 A 14 ANOS EN MORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN CONDlCION DE INASISTENCIA ALAESCUELA Y SEXO, 1990

Poblacion de 6-14 aiios que 110 asiste

Poblacion de 6-14 Olios
Poblacion de 6-14 Olios que 110 asisre

Porcellrajes

Municipio Toral Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total nacional 18' 835,378 9'494,32 1 9'34 1,057 2' 514,284 1'1 97,605 1' 316,679 13.3 12.6 14.1

Morelos 275,350 138,676 136,674 29,254 14,588 14,666 10.6 10.5 10.7

Tetela del Volcan 3,727 1,938 1,789 717 357 360 19.2 18.4 20.1

Temoac 2,669 1,342 1,327 509 233 276 19.1 17.4 20.8

Miacatlan 4,607 2,499 2, 108 873 452 421 18.9 \8.\ 20.0

Axochiapan 6,965 3,55 1 3,4 14 1,291 643 648 18.5 18.1 19.0

Jonacatepec 2,663 1,343 1,320 451 227 224 16.9 16 .9 17.0

Mazatepec \ ,620 8 15 805 27 1 139 132 16.7 17.1 16.4

Ayala 13,418 6,806 6,6 12 2,139 1,112 1,027 15.9 \6.3 15.5

Tlalnepantla 953 452 501 149 65 84 15.6 14.4 16.8

CoatIan del Rfo 2,221 1,146 1,075 338 175 163 15.2 15.3 15.2

Tep alcingo 5,340 2,663 2,677 812 417 395 15.2 15.7 14.8

Ocuituco 3,324 1,644 \ ,680 489 235 254 14.7 14.3 15.1

Puente de Ixtla 10,947 5,468 5,479 1,580 767 8 13 14.4 14.0 14.8

Atlatlahucan 2,24 1 1,111 1,130
Amac uzac 3,404

3 19 165 154 14.2

Tlaltizapan
1,709 1,695 481 247

14.9 13.6

9,193 4,595
234 14.1 14.5

Tlaquiltenango
4,598 1,263 625

13.

6,475 3,2 18 3,257 883
638 13.7 13.6 13.9

Jantetelc o 2,969
443 440 13.6

Xochitepec
1,514 1,455 403

13.8 13.5

6,609 3,289
208 195 13.6 13.7

Yecapixtla
3,320 874 444

13.4

7,115 3,592 3,523
430 13.2 13.5 13.0

Emiliano Zapata
935 485

8,212 4,172 4,040 1,077
450 13.1 13.5 12.8

Tlayacapan 2,299 1,187
526 55 1 13.1 12.6

Totolapan
1,112 275 148

13.6

1,489 763
127 12.0 12.5

Temixco
726 171 82

11.4

16,484 8,284 8,200 1,826
89 11.5 10.7 12.3

Jojutla 10,321 5,275
892 934 11.I 10.8

Tetecala
5,046 1,053 573

11.4

1,444 673
480 10.2 10.9

Yautepec
771 142

9.5

14,488 7,353 7,135
85 57 9.8 12.6 7.4

Huitzilac 2,433 1,153
1,411 714 697 9.7 9.7

Zacualpan
1,280 229 102

9.8

1,711 866
127 9.4 8.8

Cuautla
845 145 63

9.9

27,702 13,922 13,780
82 8.5 7.3 9.7

Zacatepec 6,743
2,181 1,057 1,124 7.9

3,339 3,404
7.6 8.2

Jiutepec 24,072 12,100
516 255 26 1 7.7 7.6

Tepoztlan
11,972 1,779 864

7.7

6, 187 3,09 1
9 15 7.4 7.1

Cuernavaca
3,096 394 187

7.6

55,305 27,803 27,502 3,278
207 6.4 6.0 6.7

1,601 1,677 5.9 5.8 6.1

Fuente: INEGI, Morelos. Xl Censo General de Poblacion y Yivienda, 1990. Cuadra 12, pp. 89-94.



Cuadra 10
REZAGO EN FORMACION. POBLACIONDE 5 ANOS EN MORELOS POR MUNICIPIO
Y EDAD, SEGUN CONDICION DEINASISTENCIAA LAESCUELA Y SEXO, 1990

Poblacion que 110 asiste

Poblacion de 50110s Poblacion que 110 asiste Porcen/ajes

MUllicipio
y edad Total Homb res Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total nacional 2' 115,948 1'074,622 1'041 ,326 759,940 39 1,305 368,635 35.9 36.4 35.4

Morelos 30,039 15,249 14,790 11,270 5,807 5,463 37.5 38.1 36.9

Temoac 285 136 149 181 83 98 63.5 61.0 65.8

Tetela del Volcan 433 210 223 240 124 116 55.4 59.0 52.0

Jonacatepec 286 144 142 153 81 72 53.5 56.3 50.7

Miacatlan 505 257 248 269 136 133 53.3 52.9 53.6

Emiliano Zapata 889 476 413 470 253 2 17 52.9 53.2 52.5

Tlaltizapan 1,013 500 513 520 245 275 51.3 49.0 53.6

Ocuituco 363 182 181 184 9 1 93 50.7 50.0 51.4

Axochiapan 776 412 364 388 2 15 173 50.0 52.2 47.5

Atlatlahucan 256 127 129 124 63 61 48.4 49.6 47.3

Tepalcingo ·59 1 288 303 285 144 141 48.2 50.0 46.5

Tlayacapan 266 125 141 127 62 65 47.7 49 .6 46.1

Puente de Ixtla 1,180 597 583 535 270 265 45.3 45.2 45.5

Temixco 1,908 96 1 947
Xochitepec 775

853 433 420 44.7 45.1 44.4
382 393 346 170

Ayala 1,416 7 19 697
176 44.6 44.5 44.8

Coatlan del Rio
632 326 306 44.6 45.3

222 118
43.9

Amacuzac
104 99 58 41 44.6 49.2 39.4

347 156 191 154
Yecapixtla 75 1 393

73 81 44.4 46.8 42.4

Tlaquiltenango
358 330 174 156 43.9 44 .3

684 333
43.6

Totolapan
35 1 297 148 149 43.4 44.4

183 94 89 79 39
42.5

Huitzilac 28 1 138 143
40 43.2 4 1.5 44.9

Zacatepec 677
113 60 53 40.2 43 .5 37.1

Jantetelco
359 318 267 152 115 39.4

3 19 165 154 125
42 .3 36.2

Mazatepec 192
69 56 39.2 4 1.8 36.4

Jojutla
92 100 75 38 37 39.1

1,151
41.3 37.0

58 1 570 424 2 15
Tlalnepantla 121

209 36.8 37.0 36.7

Yautepec
59 62 44 15 29 36.4

1,625 838 787 578
25.4 46.8

Jiutepec 2,603 1,329
300 278 35.6 35.8 35.3

Zacualpan
1,274 836 436 400 32.1 32.8 31.4

196 95 101 61
Tetecala 126 68

33 28 31. 1 34.7 27.7

Cuautla
58 38 17 21 30.2 25.0 36.2

2,903 1,513
Cuernavaca

1,390 765 4 12 353 26.4 27.2
6,048 3,056 2,992 1,526

25.4

Tepoztl an
788 738 25.2 25.8

668 346 322 152
24.7

84 68 22.8 24.3 21.1

Fuente: INEGI. Morelos. XI Censo General de Poblacion y Vivienda, / 990. Cuadro 12. pp. 89-94.



Cuadro 11
INDIGENISMO. POBLACION DE 5 ANOS Y MAs EN MORELOS POR MUNICIPIO,
SEGUN CONDICION DE HABLAINDIGENAYHABLAESPANOLA, 1995

Habla lengua indigena
Porcentaj es habla lengua indigene

Poblacion
de 5 aiios Habla No habl a No % Habla No habla No Parti cipacion

Municipio y mas Total espaiiol habla espa iiol espec ijicado Total espaii ol espaii ol especificado de los municipios

Nacional 80'2 19,337 5'483, 555 4'649,103 808,100 26,352 6.84 84.8 14.74 0.48

Morelos 1,273,534 25, 133 24,655 363 115 1.97 98.1 1.44 0.46 100.0

Tetela del Volcan 13,425 2,629 2,62 1 8 19.58 99.7 0.30 10.46

Tepoztlan 23,655 1,864 1,834 16 14 7.88 98.4 0.86 0.75 7.42

Puente de Ixtla 44,756 3,259 3,254 2 3 7.28 99.8 0.06 0.09 12.97

Tlayacapan 10,396 605 592 12 I 5.82 97.9 1.98 0.17 2.4 1

Te mixco 76,746 2,648 2,60 1 43 4 3.45 98 .2 1.62 0.15 10.54

Totolapan 7,089 239 224 13 2 3.37 93.7 5.44 0.84 0.95

Cuautla 126,403 4,191 4, 118 46 27 3.32 98.3 1.10 0.64 16.68

Atlatlahucan 11,081 315 304 II 2.84 96.5 3.49 1.25

Ayala 56,732 1,401 1,362 27 12 2.47 97.2 1.93 0.86 5.57

Xochitep ec 35,227 561 546 II 4 1.59 91. 3 1.96 0.7 1 2.23

Tlaltizapan 38,090 579 55 1 23 5 1.52 95.2 3.97 0.86 2.30

Tlalnepantla 4,350 59 54 2 3 1.36 91.5 3.39 5.08 0.23

Huitzilac 11,848 152 150 I 1.28 98.7
Yecapixtla 29,190 330 323 6

0.66 0.66 0.60

Emiliano Zapata 43,210 420
1.13 97.9 1.82 0.30 1.31

Cuemavaca
4 15 5 0.97 98.8 1.19

284,870 2,696 2,658
1.67

Jiutepec
23 15 0.95 98.6 0.85 0.56

132,551 1,203 1,180 15
10.73

Axochiapan 25,300
8 0.9 1 98.1 1.25 0.67

227 225
4.79

Jojutl a 46 ,086 410
2 0.90 99.1 0.88 0.90

Jantetelco
349 60 I 0.89 85. 1

11,325 99 95
14.63 0.24 1.63

Tetecala
4 0.87 96.0

6,033 48 46
4.04 0.39

Jonacatepec
I I 0.80 95.e

11,737 9 1
2.08 2.08 0.19

Yautepec
89 2 0.78 97.8

69, 154 516 508 5 3
2.20 0.36

Amacuzac 13,573 93
0.75 98.4 0.97 0.58 2.05

Tlaquiltenango
68 25 0.69 73.1 26.88

26,270 138 134
0

Tepalcingo 20,493 104
4 0.53 97.1 2.90 0.55

102 I
Temoac 10,417 52

0.5 1 98. 1 0.96 0.96 0.41

Zaca tepec
52 0.50 100.0

29,276 102 99 3 0.35
0.2 1

Zac ualpan 6,652 2 1 2 1
97.1 2.94 0.4 1

Miacatlan 19,624 44
0.32 100.0 0.08

Coa tlan del Rio
43 0.22 97.7

8,268 13 13
2.27 0.18

Ocuituco 12,604 17
0.16 100.0 0.05

Mazatepec
17 0.13 100.0

7,103 7 7
0.Q7

0.10 100.0 0.03

Fuente: INEGI, Morelos. Conteo de Poblacion , / 995. Cuadro Lengua Indfgena 1, pp. 119-133.



Cuadra 12A
INDlGENISMO. POBLACION DE 15 ANOS YMAs EN MORELOS POR MUNICIPIO
QUE HABLAALGUNA LENGUAINDIGENAPOR SEXO, 1995

Poblacion de 15 Olios y mds
Porcentaje

que habla alguna lengua
que habla alguna lengua indigena

indigena
Muj eres

Muj eres Total Hombres

Municipio Total Homhres

10,553 100.0 100.0 100.0

Morelos 22,062 11,509 16.7 17.0
1,922 1,797 16.9

Cuautla 3,719 11.2 11.2
1,286 1,182 11.2

Cuernavaca 2,468 13.7 15.2
1,580 1,603 14.4

Puente de Ixtla 3,183 8.4 7.9 8.9
1,850 9\ 3 937

8.4 7.5Temi xco 796 8.0
1,765 969 11.1Tepozthin 1,167 10.7 10.4

Tetela del Volcan 2,359 1,192 31.7 29.\
3,07 1 30.5

Otros Municipios 6,718 3,647

d P bl
." 1995 Cuadra educaci6n habla alguna lengua indfgena, 3, pp. 265-266.

Fuente: INEGI, Conteo e 0 (/UOIl , .

Cuadra 12B

INDlGENISMO. POBLACIONDE 15 ANOS Y MAs EN MORELOS POR MUNICIPIO
QUE HABLAALGUNA LENGUAINDIGENA: PORCENTAJES DE ANALFABETISMO POR SEXO, 1995

Poblacion de J5 aiios y mds que habla alguna lengua indigena
Analfabeta Porcentaje de analfabetismo

Municipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujer es

Morelos 22,062 11,509 10,553 7,995 3,087 4,908 36.2 26.8 46.5
Cuautla 3,7 19 1,922 1,797 1,405 493 9 12 37.8 25.7 50.8
Cuernavaca 2,468 1,286 1,182 512 199 3 13 20.7 15.5 26.5
Puente de Ixtla 3,183 1,580 1,603 1,466 562 904 46.1 35.6 56.4
Temixco 1,850 913 937 652 258 394 35.2 28.3 42.0
Tepoztlan 1,765 969 796 476 187 289 27.0 19.3 36.3
Tetela del Volcan 2,359 1,192 1,167 480 140 340 20.3 11.7 29.1
Otros Municipios 6,718 3,647 3,071 3,004 1,248 1,756 44.7 34.2 57.2

Fuente: INEGI, COli/eo de Poblacion, 1995. Cuadro educaci6n habla alguna lengua indfgena, 3, pp. 265-266.



Fuente: Gobierno del Estado d Mil .pp. 47-145. . e areas, nstllutadeia Educaci6n Basicadel EstadadeMareias Cuad df .. erno esta isnco del sector educative. Fin de cursos, 1996-1997,

Cuadro 13
ESCUELAS, DOCENTES Y ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL PREESCOLAR

POR MUNICIPIO EN MORELOS, 1996-1997

Escuelas
Docentes

AlwIl/lOS

Municipio Total P!lblica Particular Total Pliblica Parti cular Tota l p ublica Particular

Morelos 671 597 74 1,609 1,458 151 46 ,324 43,845 2,479

Cuernavaca 116 68 48 358 264 94 10,806 9,244 1,562

Jiutepec 54 47 7 158 145 13 5,091 4,884 207

Cuautla 48 40 8 165 149 16 4,967 4,733 234

Yautepec 44 4 1 3 92 83 9 2,722 2,568 154

Ayala 34 34 0 74 74 0 1;963 1,963 0

Temixco 30 29 1 76 73 3 2,437 2,370 67

Tlaquiltenango 28 28 0 4 1 41 0 827 827 0

Jojutla 26 22 4 67 59 8 1,875 1,774 101

Puente de lxtla 22 21 1 52 50 2 1,416 1,384 32

Tlaltizapan 22 22 0 43 43 0 1,23 1 1,231 0

Xochitepec 22 22 0 45 45 0 1,332 1,332 0

Yecapixtla 19 19 0 38 38 0 1,042 1,042 0

Amacuzac 18 18 0 27 27 0 572 572 0

Tepoztlan 17 17 0 37 37 0 1,038 1,038 0

559 559 0
945 945 0

1,125 1,125 0
1,047 1,021 26

711 7 11 0
436 340 96
365 365 0
239 239 0
4 14 4 14 0
262 262 0
456 456 0
295 295 0
329 329 0
364 364 0
279 279 0
394 394 0
309 309 0
318 3 18 0
158 158 0

o
o
o
2
o
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

25
32
35
32
26
15
15
11
19
13
17
12
12
15
12
11
11
11
6

25
32
35
34
26
19
15
11
19
13
17
12
12
15
12'
II
11
11
6

o
o
o
1
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15
14
14
12
12
10
11
10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
5
4

15
14
14
13
12
II
II
10
10
9
7
7
7
6
6
5
5
5
4

Miacatlan
Axochiapan
Emiliano Zapat a
Zacatepec
Tepalcingo
Atlat lahucan
Tetela del Volcan
Coat lan del Rio
Ocuituco
Totolapan
Jantetelco
Tetecala
Tlayacapan
Jonacatepec
Mazatepec
Huitzi lac
Zacualpan
Temoac
Tlalnepantla



Cuadra 14
INDlCADORES DE DESERCION YREPROBACION EN EL NIVEL DE PREESCOLAR

POR MUNICIPIO EN MORELOS, 1996-1997*

Porcentaje
Porce/ltaj e de

Desercion de desercion Reprobacio/l reprobaci<ill

Municipio Total P,iblicll Part icular Total Publica Particular Tota l Publica Par ticula r Total P,iblica Parti cular

Morelos 3,323 3,228 95 7.17 5.58 l.\ 5 127 127 0 0.43 0.91 0 .00

Emiliano Zapata 124 124 11.02 11.02 0 0 0.00 0.00

Jiutepec 547 539 8 10.74 11.04 3.86 4 4 0 0.09 0 .09 0.00

Temixco 256 254 2 10.50 10.72 2.99 I I 0 0.05 0.05 0.00

Xochitepec 139 139 10.44 10.44 0 0 1.68 1.68

Atlatlahucan 39 37 2 8.94 10.88 2.08 9 9 0 2.27 2.97 0.00

Tlaltizapan 110 110 8.94 8.94 3 3 0.27 0.27

Cuemavaca 943 884 59 8.73 9.56 3.78 3 3 0 0.03 0.04 0.00

Huitzilac 34 34 8.63 8.63 0 0 0.00 0.00

Tlaquiltenango 63 63 0 7.62 7.62 15 15 1.96 1.96

Yautepec 206 200 6 7.57 7.79 3.90 4 4 0 0.16 0.17 0.00

Zacatepec 77 74 3 7.35 7.25 11.54 0 0 0 0.00 0 .00 0.00

Amacuzac 38 38 6.64 6.64 17 17 3.18 3.18

Cuautl a 292 279 13 5.88 5.89 5.56 14 14 0 0.30 0.31 0.00

Tlalnepantla 9 9 5.70 5.70
Tlayacapan 18 18 5.47

3 3 2.0 1 2.01

Yecapixtla 56
5.47 0 0

56 5.37 5.37
0.00 0.00

Puente de Ixtla 74
10 10

73 5.23 5.27 3. 13
1.0 1 1.01

Totolapan 12 12 4.58
0 0 0 0.97 0.99 0.00

Jojutl a
4.58 0 0

83 82 4.43
7.20 7.20

Zacualpan
4.62 0.99 4 4 0

13 13 4.21
0.22 0.24 0.00

Tetela del Volcan
4.21 0 0

15 15 4.11
0.00 0.00

Jantetelco
4.11 0 0

18 18 3.95
0.29 0.29

Coatlan del Rio
3.95 0 0

8 8 3.35 3.35
0.00 0.00

Ocuituco 13 13 3.14
3 3 1.30 1.30

Jonacatepec
3.14 5 5

10 10 2.75 2.75
1.25 1.25

Tetecala 8 8
0 0 0.00 0.00

Tepoztlan
2.71 2.7 1 0 0

28 28 2.70 2.70
0.00 0.00

Miacatlan 15 15 2.68
0 0 0.40 0.40

Ayala
2.68 12 12

47 47
2.2 1 2.2 1

Mazatepec
2.39 2.39 9 9

6 6 2.15
0.47 0.47

Axochiapan
2.15 3 3

13 13 1.38
l.\0 1.10

Tepalcingo
1.38 5 5

9 9
0.54 0.54

Temoac
1.27 1.27 3 3

0 0 0.00
0.43 0.43

0.00 0 0 0.00 0.00

Fuente: Gobierno del Estado de M I I .pp. 47~1 45 . . ore os, nsututo de la Educaci6n Basica del Estado de Morelos. Cuaderno estadfstico del sector educativo. Fin de cursos 1996-1997

En los espacios que aparecen en blanco no se registran datos . . , ,



Cuadro 15

ESCUELAS, DOCENTES Y ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL PRIMARIA

POR MUNICIPIO EN MORELOS, 1996-1997*

Escuelas Docentes Alumnos

Municipio Total Publica Particular Total Publica Particular Total Publica Particular

Morel os 1,004 88 1 123 7,377 6,756 62 1 237,08 1 223 ,688 13,393
Cuemavaca 184 108 76 1,476 1,084 392 47 ,507 38,567 8,940
Jiut epec 82 69 13 6 16 564 52 2 1,728 20,952 776
Cuautla 79 67 12 693 6 18 75 23,062 2 1,429 1,633
Puente de lxtla 63 62 I 499 496 3 16,903 16,880 23
Yautepec 58 53 5 410 386 24 12,983 12,509 474
Temixco 48 46 2 408 404 4 14,147 14,081 66
Ayala 47 47 325 325 9,650 9,650
Jojutl a 34 3 1 3 26 1 246 15 8,236 7,971 265
Tlaquiltenango 34 34 166 166 4,462 4,462
Tlaltizapan 32 32 20 1 20 1 5,988 5,988
Xochitepec 30 30 205 205 7,056 7,05 6
Yecap ixtla 26 25 169 163 6 5,499 5,249 250
Jantetelco 24 24 154 154 4,536 4,536
Tepalcingo 24 23 133 130 3 3,649 3,605 44

Emiliano Zapata 22 20 2 177 170Miacatlan 2 1 20 7 6,838 6,795 431 130 119Tepoztlan 2 1 19 II 3,99 1 3,62 7 364
Axochiapan

2 143 138 5 4, 17520 20 154 154
4,087 88

Amacuzac 16 5,011 5,01116 90 90Coatlan del Rfo 16 16 67
2,8 19 2,8 19

Zacatepec 14 13
67 1,557 1,557

Atlat1ahuc an 13
163 157 6 5,053 4,97312 80

Tetela del Volcan 12
68 56 12 2, 164 1,866 29812 95 95Jonacatepec 10 10 2,860 2,86 0

Mazatepec 70 70 2,107 2,10710 10 82Ocuituco 82 2,654 2,65410 10 8 1Totolapan 10 10
8 1 2,505 2,505

Huitzilac 9
43 43 1,265 1,2658 6 1Tlayacapan 58 3 1,959 1,9329 8 63 60

27
Tetecala 7 7 3 1,799 1,777 22
Zacualpan 34 34 977 9777 7 47Temoac 47 1,170 1,1707 7 65Tlalnepantla 5 5

65 1,963 1,963
28 28 808 808

Fuente: Gobierno del Estado de Morelos Institute dIEd . - _ .
pp. 47~1 45. . . , . e a ucacion Basica del Estado de Morelos. Cuaderno esradfstico del sector educativo, Fin de cursos , 1996-1997,

En los espacros que aparecen en blanco no se registra n datos.



Cuadra 16
INDICADORES DE DES ERCION YREPROBACION EN EL NIVEL DE PRIMARIA
POR MUNICIPIO EN MORELOS, 1996-1 997*

Porcentaje Porcentaj e de

Descrcion de dese rcion Reprobacion reprobacio ll

Particul ar
Parti cular To tal PI/bUm Particula r Total PI/bUm Par ticular Total Publica

Muni cipio Total Publica

10, 174 556 4.57 3.80 2.38 10,061 9,96 1 100 4.40 5.13 0.67
Morelos 10,730

6.06 630 629 1 4.75 4.76 1.61
879 4 6.24 6.24Temixco 883

34 1 0 5.15 5.15
433 433 0 6.14 6.14 0.00 34 1

Xochitepec
2 5.86 5.87 4.65 250 250 3.88 3.9 1 0.00

Emiliano Zap ata 40 1 399 4.47 0.69
4 1 5.63 5.52 8.65 531 528 3 4.33

Ya utepec 73 1 690 4.08 1.14
1,086 75 5.34 5.18 9.66 819 8 11 8 3.98

Jiutepec 1,16 1
0.00 90 90 3.37 3.37

Am acuzac 150 150 0 5.32 5.32

310 3 10 0 5.18 5.1 8 0.00 372 372 6.55 6.55
Tlalt izapan

409 II 5.10 5.13 4.15 323 3 19 4 4 .13 4.22 1.57
Jojutla 420 5.37 5.37
T laquiltenango 2 17 2 17 0 4.86 4.86 0.00 228 228

1,936 322 4.75 5.02 3.60 1,435 1,399 36 3. 17 3.82 0.42
Cuernavaca 2,258

52 52 5.59 5.59
46 46 0 4.71 4.71 0.00Tetecala

102 102 6.87 6.87
Coatlan del Rio 73 73 0 4.69 4.69 0.00

230 229 I 4.55 4.60 0.00 152 152 3. 15 3.20
Zacatepec

Cuaut la 1,042 974 68 4.52 4.55 4. 16 846 839 7 3.84 4. 10 0.45
Mazatepec 110 110 0 4.14 4.14 0.00 92 92 3.62 3.62
Atlatlahucan 89 86 3 4. 11 4.61 1.01 98 97 I 4.72 5.45 0.34
Puente de Ixtla 669 666 3 3.96 3.95 13.04 874 874 0 5.38 5.39 0.00
Miacatlan 147 138 9 3.68 3.80 2.47 285 25 3 32 7.41 7.25 9.0 1
Axochiapan 178 178 0 3.55 3.55 0.00 327 327 6.77 6.77
Morelos Ayala 333 333 0 3.45 3.45 0.00 374 374 4.01 4.0 1
Tep oztlan 124 117 7 2.97 2.86 7.95 158 158 0 3.90 3.98 0.00
Yecapi xtla 163 158 5 2.96 3.0 1 2.00 305 299 6 5.72 5.87 2.45
Jantetelco 128 128 0 2.82 2.82 0.00 242 242 5.49 5.49
Tetela del Volc an 78 78 0 2.73 2.73 0.00 134 134 4.82 4.82
Tepalcingo 92 92 0 2.52 2.55 0.00 222 220 2 6.24 6.26 4 .55
Huitzilac 49 46 3 2.50 2.38 l U I 83 83 0 4.35 4.40 0.00
Tlayacapan 40 38 2 2.22 2.14 0.00 44 44 2.50 2.53
Zacualpan 25 25 0 2.14 2.14 0.00 9 1 9 1 7.95 7.95
Jon acatepe c 42 42 0 1.99 1.99 0.00 116 116 0 5.62 5.62
Temoac 39 39 0 1.99 1.99 0.00 214 214 11.12 11.12
Totolapan 2 1 21 0 1.66 1.66 0.00 50 50 0 4.02 4.02
Ocuituco 40 40 0 1.60 1.60 0.00 158 158 6.4 1 6.4 1
Tlalnepantl a 8 8 0 0.99 0.99 0.00 23 23 2.88 2.88

Fuente: Gobiemo del Estado de Morelos, Instituto de la Educaci6n Basica del Estado de Morelos. Cuademo estadfstico del sector educativo. Fin de cursos, 1996-1997,
pp.47-145.

* En los espacios que aparece n en blanco no se registran datos.



Cuadra 17
ESCUELAS, DOCENTES Y ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL SECUNDARIA
POR MUNICIPIO ENMORELOS, 1996-1997*

Escue/as Docent es AlUlIlnos

Muni cipio Total Publica Particular Total Publica Particular Tota l Publica Part icular

More1os 3 19 252 67 4,533 3,606 787 83,84 1 78,433 5,408

Cuernavaca 72 29 43 1,291 777 514 19,834 16,204 3,630

Cuautla 29 20 9 501 384 117 9,398 8,594 804

Jiutepec 20 16 4 333 292 41 8, 180 8,089 9 1

Ayala 14 14 0 188 188 0 3,446 3,446 0

Jojutl a 14 12 2 250 227 23 3,593 3,509 84

Yaut epe c 14 13 I 233 223 10 5,264 5,238 26

Tlaquilten ango 13 13 0 98 98 0 1,235 1,235 0

Tlalt izapan II II 0 110 110 0 1,805 1,805 0

Temixco 10 10 0 195 195 0 4,805 4,805 0

Axochiapan 9 9 0 90 90 0 1,579 1,579 0

Puente de Ixtla 9 9 0 131 131 0 2,993 2,993 0

Yecapixtl a 9 9 0 100 100 0 2,080 2,080 0

Zacatepec 9 8 I 159 8 11 2,746 2,728 18

Tepalcingo 8 8 0 84 84 0
Tepoztlan 8 6 2 88

1,324 1,324 0

Amac uzac
73 15 1,627 1,564 63

6 6 0 45
Emiliano Zap ata

45 0 906 906 0
6 6 0 112 112 0

Miacatlan 6 5 I 58
2,306 2,306 0

Xoc hitepec
43 15 1,139 92 1 2 18

6 6 0 96 96 0
Atlatlahucan 5 4 I 41

1,961 1,961 0

Coatian del RIO
17 24 546 431 115

5 5 0
Huit zilac

28 28 0 665 665 0
5 4 1 36 29 7

Ocuituco 5 5 0
655 644 11

Jant etelc o
33 33 0 672 672 0

4 4 0 37 37 0
Jon acatepec 4 2 2

837 837 0

Tetela del Volcan
37 27 10 750 40 2 348

3 3 0
Tlayacapan

33 33 0 767 767 0
3 3 0 2 1 21 0

Tem oac 3
479 479 0

3 0 23 23 0
Mazatepec 2

596 596 0
2 0 24 24 0

Tlalnepantla 2 2 0
522 522 0

Totolapan
17 17 0 2 10 2 10 0

2 2 0
Zacualpan

9 9 0 252 252 0
2 2 0 18 18 0

Teteca la 1 I 0
406 406 0

14 14 0 263 263 0

Fuente: Gobiemo del Estado de morelos instituto d Id " b "pp.47-145. . , e a e ucacion asrca de l estado de Morelos. cuademo estadfstico del sector educativo. Fin de cursos, 1996-1997,

* En los espacios que aparecen en blanco no se registran datos.



Cuadro 18
INDICADORES DE DESERCION YREPROBACION EN EL NIVEL DE SECUNDARIA

paR MUNICIPIO EN MORELOS, 1996-1 997*

Porcentaje
Porcelltaje de

Desercion de desercion Reproba cion reprobaci611

Municipio Total Publ ica Particular Total PI/Mica Particular Total Pliblica Particular Total PI/Mica Par ticular

Morelos 5,4 12 5, 163 249 6.46 5.92 2.9 1 13,730 13,090 640 17.51 13.05 3.41

Teteca1a 2 1 2 1 0 7.98 7.98 57 57 23.55 23 .55

Tepoztlan 94 83 II 5.78 5.3 1 17.46 353 348 5 23 .03 23 .50 9.62

Temixco 352 352 0 7.33 7.33 1,012 1,012 22.73 22.73

Emiliano Zapata 198 198 0 8.59 8.59 472 472 22.39 22.39

Jiutepec 577 569 8 7.05 7.03 8.79 1,655 1,653 2 2 1.77 2 1.98 2.4 1

Cuem avaca 1,026 909 117 5.17 5.6 1 3.22 3,922 3,508 4 14 20 .85 22.94 11.78

Jojutl a 193 189 4 5.37 5.39 4.76 646 646 0 19.00 19.46 0.00

Puente de Ixtla 20 1 201 0 6.72 6.72 502 502 17.98 17.98

Cuautla 650 618 32 6.92 7.19 3.98 1,538 1,437 101 17.58 18.02 13.08

Huit zilac 33 30 3 5.04 4.66 27 .27 109 108 I 17.52 17.59 12.50

Yautepe c 347 345 2 6.59 6.59 7.69 840 840 0 17.08 17.17 0.00

Temoac 27 27 0 4.53 4.53 9 1 9 1 15.99 15.99

Tlayacapan 24 24 0 5.01 5.01 72 72 15.82 15.82

Tepalcin go 58 58 0 4.38 4.38 178
Miaca tltin 54 48 6

178 14.06 14 .06

Zacatepec
4.74 5.21 2.75 152 107 45

446 446 0 16.24 16.35 0.00
14.0 1 12.26 2 1.23

Ayala 197 197
308 308 0 13.39 13.50 0.00

0 5.72 5.72
Tlaltizapan 86 86

43 1 43 1 13.27 13.27
0 4.76 4.76

Axoc hiapan 90 90 0
228 228 13.26 13.26

5.70 5.70
Yecapixtla 177

187 187 12.56 12.56
177 0 8.51 8.5 1

Jantetelco 4 1 41 0
22 1 22 1 11.6 1 11.61

Coatlan del Rio
4.90 4.90 9 1 9 1

67 67 0
11.43 11.43

Tlaquiltenango
10.08 10.08 66 66

80 80 0 6.48 6.48
11.04 11.04

Amac uzac 52 52 0
123 123 10.65 10.65

5.74 5.74 85 85
Tetela del Volcan 25 25 0 3.26 3.26

9.95 9.95

Xochitepec 118 118 0
73 73 9.84 9.84

Mazatepec
6.02 6.02 165 165

18 18 0
8.95 8.95

Jonacatepec
3.45 3.45 45 45 8.93

83 19 64 11.07 4.73 18.39
8.93

Atlatlahucan 18 16
43 2 4 1 6.45 0.52 14.44

2 3.30 3.7 1 1.74
Tlalnepantla 5

34 3 31 6.44 0.72 27.43
5 0 2.38 2.38

Ocu ituco
I I II

32 32 0 4.76 4.76
5.37 5.37

15 IS
Zacualpan 10 10 0 2.46 2.46

2.34 2.34

Totolapan 12 12 0
5 5 1.26 1.26

4.76 4.76 0 0 0.00 0 .00

Fuente: Gobiemo del Estado de More los, Instituto de la Ed " B-' .' ..pp. 47:14 5 . ucacion asica del Estado de Morelos. Cuaderno estadfstico del sector educative . Fin de cursos, 1996- 1997,

En los espacios que aparece n en blanco no se registran datos .



Anexo 2
Censo del 2000

RECIENTEMENTEel INEGI dio a conocer los primeros resultados del
censo del 2000, referentes al tema de educacion de la po

blacion , por entidades federativa s. Estos resultados todavfa tienen
caracter preliminar ya que fueron generados a partir de una mues
tra estadfstica tomada de la informacion censal. En el mes de no
viembre fueron presentados en una serie de tabulaciones que deci
dimos aprovechar para poner al dfa el analisi s que hicimos en este
trabajo sobre el rezago educativo en Morelos. En este anexo se
presenta un analisis, que ciertamente es muy breve, ya que solo
representa un complemento estadfstico de 10 expuesto en el docu
mento.

La informacion de la muestra no fue desagregada por munici 
pios, por 10 que a pesar de nuestra insistencia acerca de la impor
tancia que tiene, en estos momentos, realizar analisis locales que
apoyen la gestion social, por ahora tenemos que conformarnos con
la agregacion a nivel de la entidad federativa. En cuanto a las varia
bles que permiten observar y medir el rezago, todas ellas estan
incluidas en la muestra, aunque en el caso del rezago en formacion
(inasistencia a la escuela de nifios y jovenes), las tabulaciones del
INEGI no pre sentan datos para los menores de 6 afios , Por esta
razon , en este anexo no se incluye nada respecto de la asistencia
a la escuela de los mas pequefios. Los cuadros que aparecen contie
nen informacion de Morelos y, con el fin de poder ubicar a la entidad
federativa en el contexto nacional se incluye la correspondiente.

[H I]
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P OBLACION

Como se menciono en el primer capitulo de este libro, el aniil~~is del
rezago educativo implica observar do~ grupo~ de poblacion: el
primero se refiere a la poblacion de 15 anos 0 mas, con la que se da
cuenta del rezago acumulado; el segu ndo grupo es. ~l de las per
sonas 6 a 14 afios (ahora no se considera a los mnos de 4 y 5
afios, porque en la muestra no se incluye este rango de edad ) que
refleja el rezago en formacion,

Segun se observa en el siguiente cuadro, entre 1990! 2000 ~n

Morelos, el crecimiento de la poblacio n de 15 afios y mas fue mas
dinamico que el correspondiente al de las personas menores. L~s

tasas medias de crec imiento anual (i) fueron de 1.03 y 1.1. respecti
vamente, que son practicamente igua les a las tasas registradas a
nivel nacion al para las poblac io nes en es tos grupos de edad. .~n
cuanto a los incrementos porcentuales (d) , en Morelos, la poblacion
de los mayores crecio en un 37.0 por ciento mientras que el grupo de
los nifios y jovenes en 14.0 por ciento.

R EZAGO EDUCATIVO EN M ORELOS

Rezago acumulado

Analfabetismo (Rezago extremo)

Acerca del problema del analfabetismo en la ent idad, la evoluci6n
rez istrada en esta ultima decad a permite observar que a pesar de
qu~ los indicadores porcentuales decrec ieron, pasando de ~ 1.9 a?~
por ciento , el volumen de pob lacion que no sabe lee~ ill escribir
crecio en casi 7,500 personas. Este comportamiento se dio tanto p~ra

hombres co mo para mujeres y, de la misma ma nera que antano,
la mayorfa de los analfabetas son mujeres. Cabe hacer notar que a
nivel del total nacional, la cantidad de personas en rezago extrema
se redujo, 10 que coloca a Morelos en una situaci6n de rezago con

A:\'E.'\O. CE:'\SO DEL :2000 / 1-1.1

respec to al resto del pais. No cabe duda que la persistencia del anal
fabetismo debe convertirse en la preocupacion de los gobiernos de
la entidad y de sus com unidades .47 Erradicar ln constituye un irnpe
rativo etico.

Sin sec undaria completa

De la rnisma manera que el analfabetismo (0 rezago extre mo) de
crec io en term inos porcentuales y crecio en cifras abso lutas, el
porcentaje de personas de 15 aDOS y mas que no cuentan co n la
secundaria completa experiment6 un decremento de casi 10 puntos
porcentu ales, sin que por ello haya logrado disminuir el volumen
del rezago, que pas6 de 422,153 a 478,770 personas. La tendencia
a que la mayor parte del rezago este integrada por adultos que no
han concluido la primaria sigue vigente. Tambi en, el hecho de que
las mujeres son las mas afec tadas por la falta de oportunidades edu
cativas.

Rezago enformaci6n (/nasistencia a la escuela)

En contras te con 10 sucedido con el analfabetismo y el rezago
educat ivo en la poblaci6n adulta, los datos referidos a la inasisten
cia a la esc uela de la poblaci6n que cuenta con edades entre los 6
y los 14 afios, muestran que el problema de inasistencia se redujo
significativame nte, no solo en terminos porcen tuales, sino tam
bien de volumen . Este comportamiento resulta relevante porque
permite ser optirnistas y esperar que los res ultados del proximo
censo sinien a Morelos como una entidad que ha logrado que todos
sus nifios y j6venes estudien y cumplan con la meta de con tar con
la secundaria completa. Cabe esperar entonces, que se reduzca, al
fin, el volumen total del rezago ya que al disminuir la dinamica de

47 Al revisar la informacio n sobre analfabetismo en la entidad para 1995 (que se pre
senta en este trabajo), observamos que en ese ario el volumen de analfabet ismo en Morelos
era mayor que el registradoen 1990 pero menor al del afio 2000 . Esto permite ser optim is
tas y pensar que, de ahora en adelante la tendencia sera decreciente. Claro, siempre y cuando
se apoye de manera adecu ada al sistema de educacion basica y a la educac idn de adultos.



Cuadra 19

ANEXO 2000. POBLACION DE 6 A 14 Y 15 ANOS Y MAS EN MORELOS
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO, 1990-2000

Poblacion de 6 a 14 OliOS 1990-2000Pobla cion de 15 OliOS Y mas

2000 ilil 19901990 2000

28.34 18'835,378 19'981,113 1.1 6.08Total nacional 49'610,876 63'672,367 1.02
10' 113,307 1.1 6.5230'352,272 1.02 26.86 9'494,32 1Hombres 23'924,966

29.72 9'3 4 1,067 9'867,806 1.1 5.6425'685,9 10 33'320,095 1.02
316,220 1.1 14.43

Mujeres
37.23 276,350742,676 1'01 9,179 1.03

159,501 1.1 15.02
Morelos

477,848 1.03 34.62 138,676Hombres 354,96 1
39.62 136,674 156,7 19 1.1 14.67Mujeres 387,7 15 54 1,331 1.03

d 2 d 9 www inegi gob.mx secci6n XU Censo General de Poblacion y Yivienda, 2000.Fuente: Cua rO • cua ro Y . . •

Cuadro 20

ANEXO 2000. REZAGO EXTREMO.

POBLACION DE 15 ANOS YMAS EN MORELOS SEGUN ANALFABETISMO, 1990-2000

2000
1990

Analfabetismo
Analfabetismo 1990-2000

Pobla ci6n de
Poblaci6n15 OliOS

Poblaci61l de 15 Oli OS
Poblacionymds % analfabeta ymds % analfabeta il

Total nacional 63'672 ,367 9.57 6'093,446 49 '6 10,876 12.4 6' 16 1,662 - 68,216Hombres 30 '352,272 7.48 2'270,350 23'9 24,966 9.6 2'305, 113 -34,763Mujeres 33'320,095 11 .48 3'_825,147 25'685,9 10 15.1 3'856,549 -3 1,402Morelos 1'019,179 9.44 96,21 1 742,676 11.9 88,714 7,497Hombres 477,848 7.65 36,555 32,836 9.3 32,836 3,719Mujere s 54 1,33 1 11 .02 59,655 55,878 14.4 55,878 3,777
Fuente : Cuadra 2 Ywww. inegi.go b.mx, secci6n XU Censo General de Pohlacion y Vivienda, 2000.
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su proceso de formaci6n tam bien 10 hara la magnitud del total
acumulado.

Cuadra 22

ANEXO 2000. REZAGOEN FORMACION. POBLACION DE 6 A 14 ANOS
EN MORELOS SEGUN CONDICION DE INASISTENCIA
ALAESCUELA, 1990-2000

2000
Poblacion Porcentaje Poblacion 1990-2000

6 a 14 aiios de inasis tencia que 110 asis te i1

Total nacional 19' 981,113 7.1 1'428,036 - 1'086,249
Hombres 10' 113,307 6.9 697,8 18 -499,788Mujeres 9' 867,806 7.4 730,218 - 586,461Morelos 316,220 7.3 23,092 -6,262
Hombres 159,501 7.6 12,122 -2,566
Mujeres 156,719 7.0 10,970 -3,696

Fuente; Cuadra 9 y www.inegi.gob.mx . secci6nXUCellsoGeneralde Poblacion y Vil.iellda.
2000.

Finalm ente , enfocarse en el rezago en formaci6n, clasificado
segiin genero , podemos corroborar 10 apuntado con anterioridad
en este trabajo, en cuanto a la modificaci6n de las actitudes valora
tivas frente a la asistencia a la escuela de nifios y nifias. En More
los es claro que el deseo de dar educaci6n prefe renteme nte a los
hijos varones , ha dejado de estar presente en muchas familias. A
nivel de la entidad, el porcentaje de inasistencia a la escuela de
los nifios es mayor al correspondiente de las nifias y tambien 10 es la
cantidad de nifios que no estudian can respecto a la de las nifias.
No cabe duda de que en el sistema cultural de la sociedad morelense
se estan operando cambios importantes que necesariamente afecta
ran a los papele s laborales y culturales que hasta hoy han estado
vigentes. Desde el punto de vista femenino esta perspectiva consti
tuye una promesa de progreso incuestionable. Sin embargo, la deri
vaci6n de esta expectativa exige asegurar la asistencia a la escuela
y el aprovechamiento escolar de todos los nifios y j6venes, inde-
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ANEXO 2000. REZAGO ENFORMACION ,
POBLACION DE 6 A 14 AN-OS EN MORELOS SEGUN CONDlCION
DE ASITENCIA ALA ESCUELA, 1990-2000
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pendientemente del genero. La inasisten cia a la escue?~ de los
hijo s varones es una seiial de alarma que llama la atencI~n sobre
el hecho de que se esta gestando en Morelos una mayor deslgual~~d

social, que se encuentra estrechamente ligada a una de,:,aluaclOn
generalizada de la educaci6n basica, al tiempo que la de myel supe
rior sigue siendo practicamente ajena para los sec~ores pobres de la
entidad, tanto para los hombres como para las mujeres, De esta ma
nera, es imprescindible que la gesti6n social y gubernamental co~

viertan en prioridad lograr dar una soluci6n al problema de la~ .faml
lias que , por insuficiencia de recursos, no mandan a sus hlJOS (a
todos) a la escuela.

35.000

30,000

25,000
c
'0
'u

20,000":0
0

c,

10,000

5,000

0

1990 2000

Fuente: Cuadra 22.
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