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educativa en Jalisco: el caso del progran1a para 
i I 11• • ' b' • ~ "'94 , 9° ~ e rezaQo en a eG.1cac1on a.s1ca l Y -1 :1t1 

e, 

:t~i de,igii~ldrndes .srn:fo.les l?lrl Méxk!J 
\pe{~pectiva, tres problemas encara el país: d 
'biema .de la prrnpcriJad, el de 1n justicia y el de 

'fa• desigua]dact De ellos, Ir, desigualdad es un pro
secular y comple_10 y que, por lo tanto, tarda-

en ser resuelto. ( Cf Iléclm Aguilar Camín, 1997 
vision encuentra un sc'ilido sustento d,c:sde la 

histórica. La desigualdad social cons
desde la época independiente del país a la 

cha; uno de los litigios crónicos en la historia de 
éxico. Impelido por aquella, los gobiernos cma

os de la Revolucion mexicana desple¡!aron una 
tensa acción con el propósito de mejorar tos ni
l~s de vicléi de la mayoría de los mexicanos. En la 
ra de la evaluación y los balancGs .a que 11bligan 

tiempos actuales, resulta claro que los resulta
s en ese, como en otros rubros. no han sido sa
factorios. Empero, sólo desde perspectivas mio
fy maniqueistas se podría negar el indudable 
rance que nuestro país ha registrado en los últi
.s setenta años en ese y otros rubros Igual re

ltaría desconocer la magnitud y gravedad de los 
.. a.sos y rezagos sociales que lastran nuestro prc

fe. Resulta inquietante, por dec!f lo mcn<..is, que 
. desigualdad sea uno de los saldos soi.:íalcs ne-
• tivos que tanto el Estado como la sm;iedad no 
Ú-1os atinado resolver. En este sentido, la des
Ua:ldad es la expresión !' producto tanto de !ns 
bnas de desarrollo económico social lidéradas por 

Estado mexicano V avnladas y consensudas por 
l!ellos sectores sociales que usufiuctuarun y se 
rieficiaron del desarrollo uleanz¡¡do.( Cf Centc
'. Miguel Angel, 1998). Hoy, esos seclores socia
.. reclaman un país orientado a profundizar y 

ampliar la modcm1zación del país en dctnmento de 
los'· margmados "'( Cf Héctor Agmlar Camín, 1990). 
Otros, reclaman redistnbuir de mGjor manera Ia ri
qu¡;za En ese lit1g10, el Estado mexicano empren· 
dió algunos programas de carácter compcnsatuno 
en d sector educatiYo onentados a rne_¡orar las con
du;.10ncs y las oportunidades de una amplw sectür 
social: aquellos que Y1wn en condiciones de mar
gmación y pobreza y se las localiza en las localida
dGs rurales e indígenas de los municipios miis atrn -
sados dd país 

2, El concepto de rezago educativo 
Más allá del signifíGado histórico y político de 1n 
desigualdad, lo L:1erto es que ésta constituye un 
complejo fenómeno que nos remite al concepto de 
rezago en sus múll1ples modalidades y YÍnculacío
ncs entre sí alimenticias, de salud, de YÍYtenda y, 
para el caso que nos ocupa, de educación. 

Los programas compensatorios en el sector 
educatiYo tienen como ob1eto actuar sobre el reza
go educativo. Antes de annzar en el análisis de 
ést,)s y del programa pura abatir el rezago en la 
edm:ación en pnrticular, conúene precisar algunos 
conceptos: ¡,qué se entiende por rezago educati
vo'1 ¿qué es un programa compensatorio? 

Para una defimción del rezago educatiyo re
sulta menestertefenrse al artículo 3ª de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
señala la ohlígutonedad de la educación pnmaria y 
de !u secundaria, por lo que quienes no la cursan a 
la Gdad estipulada pasnn a formar parte del rezago 
ed11callvo. En el primer caso, que es el q11e nos 
interesa, t!I de la ed11cació11 pnmaria, el rezago 
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está consiiíuido po:r la población de J 5 años o 
más que no logró ingresar o concluir !a primaria. 
Este problema de no haber tenido acceso a la es-
cuela primaria, de no haber permanecido en ella 
o de no haber egresado se manifiesta en los índi-
ces de analfabetismo y eficiencia terminal, los
cuales reflejan cuantitativamente los orígenes del
rezago en el nivel primario de la educación. ( Cf
María Luisa de Anda el al, CONAFE,1994 ). 

3. Los factorn§ que a.U.mentan e] rezago
educativo

Ahora bien, esta población marginada de la educa-
ción primaria, mayoritariamente rural e indígena, es 
el resultado de una serie de rezagos acumulados en 
los que inciden factores de orden externo o exóge-
no a la cuestión educativa así como factores in-
herentes o propios a ésta Entre los primeros s  
destacan los rezagos en alimentación, vivienda, 
salud, y otros servicios básicos. Entre _los inter-
nos al sistema educativo, se hallan los referen-
tes a rezagos en la infraestruct,ura básica, en re-
lación a los inherentes a los elementos de apoyo 
a la educación escolarizada y los relativos al 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Las limitaciones en estos rubros repercuten en 
la marginación cotidiana de los alumnos que no 
llenan el patrón general establecido, ya sea en 
términos del orden escolar o del aprendizaje in-
dividual. El problema radica en que estos nillos 
que sufren agresiones cotidianas acaban por 
reprobar o desertar, y, aunque en muchas oca-
siones se vuelvan a inscribir, cuando reprueban 
varias veces también terminan abandonando la es-
cuela. estos problemas se manifiestan en los índi-
ces de reprobación y deserción (ídem, 1994). 

4. Los programas compensatorios: concepto,
origen y desarrollo

Una vez esclarec,ido el concepto de rezago educati-
vo conviene hacer lo propio con el de programas 
compensatorio. En términos generales, programa 

es un conjunto ordenado de acciones, delimitadas 
en función del logro de objetivos y del cumplimien-
to de metas predeterminadas para atacar un proble-
ma diagnosticado. En cuanto al ténnino compensa-
torio, se refiere al carácter de equilibrar a desiguales, 
de nivelar en relación con un parámetro o de resar-
cir una carencia o un daño. Así, podemos afinnar 
que un programa compensatorio es _un coiljunto de 
acciones organizadas para disminuir disparidades, 
avanzar en relación con el parámetro establecido y 
sub,mnar carencias 

Los programas educativos compensatorios. 
sustentados en el J.\rtículo 34 de la Ley General de 
Educación, contemplan algunas características adi-
cionales: La primera es que son limitados en el 
tiempo y en lugar, esto es, su duración y cobertura 
geográfica se precisan de antemano. También se 
caracterizan por tener un financiamiento adicional, 
es decir que los recursos que se ejercen son ade-
más de los regulares, no en lugar de ellos, y, por 
último, se trata de acciones apoyo a la prestación 
del servicio educativo, no de nonnatividad para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

5. El Estado mexicano y los prngramas
compensatorios

Como hemos señalado, ante la realidad del rezago 
educativo, el Estado mexicano vio la pertinencia de 
establecer una política tendiente a dismurnir las dis-
paridades y estrategias para lograrlo. Por ello, co-
braron fuerza los programas compensatorios. Mas 
precisamente se señalaba que con la finalidad de 
que los niños que habitan en las localidades más 
pobres del país tengan oportunidades para realizar 
sus estudios básicos y logren concluir exitosamen-
te su enseñanza, el gobierno de la República pro-
mueve la aplicación de esquemas de apoyo dife-
renciados que atienden a distintas necesidades y 
contextos de los alumnos. El instrumento funda-
mental para llevar a cabo esta tarea lo constituyen 
los programas compensatorios. A la fecha se desa-
rrollan en las siguientes modalidades: 
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Programa para Abatir el Rezago Edl!l!eativo ( PAfl,E) Se estableció enel ciclo 1991-1992 para 
apoyar la educación primaria regular, rnral e mdígena en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo y Oaxaca, donde se concentran los mayores índices de rezago educativo de la 
República En 1997 concluyó el ciclo ele vida ele este programa, debido a lo cual hasta el 2000 
será financiado con recursos del Pi-\REB 
Programa pan, Ah,rtir el Rezagn el] Edm:ad{m Iifi§ica (PAREE ). Con base en la experienciB 
del PARE, d PAREE comenzó a füncíonar en el periodo escolar 1994-95 Opera en diez 
entidades federativas Campeche; Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San 
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatim 
Prngrama Integi·al pani Aliafü' e! Rezago Edm:atilvtn ( lPLARE). La experiencia de los cursos 
comunitanos y la de los propios programas compensatorios pem1íti6 que en 1995 iniciara el 
PIARE, Gon una proyecc16n hacia el aiio 2000. El PIARE apoya servicios de educación irncial, 
preescolar y prírnana, además de ofrecer servicios de educación para los adultos de las 
comumdades beneficrndas El programa atiende escuelas de educación primaria regular, rnral 
e indígena, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Nayarít, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
En la actuahdad la educación inicial, en su modalidad no escoladzada, se imparte en ]as 
entidades de Aguascalientes, Bap Califorma, Bap California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Jalisco ., Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana 
Roo, Sina!oa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracmz y Zacatecas. 
Programa para el Desarrollo de la Educación Inicial ( PR ODEI El programa data de 1981 y 
se incorporó al CONAFE en 1983 Mediante promotores educativos se capacita en métodos 
de crianza a los padres de familia con menores de cuatro años, con el fin de mejorar las 
oport1midades de aprovechamiento de los nifíos en la enseñanza ·primaria, El PRODEI abarca 
a los estados de Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi y Yucatán dado que en 1997 finalizó el ciclo de vida de este 
programa, actualmente recibe recursos del PAREB para funcionar hasta el 2000. 
Programa de Apoyo a escuelas en Desventaja (PAED )En 1992 el CONAFE se hizo cargo del 
funcionamiento del PAED. En su inicio, este programa funcionaba en las 100 escuelas con 
mayor desventaja educativa ele 17 entidades de la Federación. Posterionnente, se distribuye
ron útiles y mobiliario a escuelas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala, en los que PARE, PAREE y 
PIARE no tenían participación En el ciclo 1997-1998, el PAED se incorporó al PIARE, a fin de 
ampliar los apoyos a las escuelas y beneficiar a maestros, supervisores, directores y padres 
de familia. 

forma genérica, a traves <le estos progra
que se implementan en las zonas rurales e indí
s de todo el terntono nacional se distnbuyen 

escolares a ]os nii'tos. Se estimula d arraigo y 
aba.10 de los docentes en clase y se capacita a 
dístrntos age11ks educativos maestros, super-

visores y directores. A estas actividades se suma la 
construcc1ón. rehabilitación y equipamiento de los 
planteles. ( Cf SPC, SEBN, SEP, 1999) 

Cabe sefialar que el Banco Mundial, a través 
del financiamiento otorgado al gobierno mexicano, 
,1uega un rol importante en el disefio, implementa-
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c1611 \' e\'';__-duac1ón d~ !iJs prognnnas cornpens~~k•
nos_ E:'i~la 111st1tucHc111. conlü se sahc_ l',,::111.1_en2c1 

desplee4ar un cl1sc.:urso que precomz,1 la reformzi 
del estado comu cond1c1ón parn acceder a me¡o
res y equitativas formas de desarrollo ec.:onorm
co. La admínistrac1ón del pre;;1de11te Zedillo ra
tificó el propósito y la función compensatoria del 
Estado mexicano en el úmbíto educat1,o al señalar 
que " El gobierno de la ha asumido 
rnente c1 con1prnn11su de alc~}nZ~-ff una rnayor _¡ust1c1a 
educati\·a en nuestru país Por ello, ha redübbdo es
füerzos para c1batu las dup,1nclades en la aLcnc1ón a 
la dern:rnda educatl\U. • 1cf Pro¡(ram::i de Desarrollo 
Educati\'Ci. ]'!96) La cc,ntnnndad de estrn progrG
mas fue confüm:.ida en el IV mfcmne de gobienw dd 
eJecut1Yo nacJC7nal cuando ~ttínnó que" Corno en leida 
la política social, el mavor comprom1su y d esfuerzo 
ad1c1onal es con qmenes sufren más c,irencrns /\ tra
ú:s de los programas cnrnpensatonos eslc1nios apo
yando a los mi'íos y JÓ\cncs méis pobres para qrn: 
puedan completar su educación bús1ca ( Ci Zedillo 
Ponce de Leon. Ernesto. 1998 '1 

6. El de8:HTollo socioeconómico !le Jalbcu: un 
fenómeno contrndicto1·io y general!or de 
de§igualdade~ 

Indudablemente, Jalisco es una entidud impor
tante y cstrnkg1ca a mvel nacional los aportes eco~ 
nómicos del aparato estatal son sigmli.cativos en el 
orden de la producción e insumos y alimentos pro
venientes del campo; lo mismo ocurre en tratándose 
de la producción industrial y de servicrns Jalisco 
aporta casi el 7';,<, del producto mterno bruto nacio
nal o de 1:1 produccinn en tllenes y serv1c1os anual
mente. ( cf INEGI. Producto mkrno brnlo por enl1-

dad federativa, 1997 ) 
Empero. d patrón de desarrollo económico 

seguido por Jalisco ha propiciado que la pro
ducción, la inversión y la población se encuen
tren concentradas tanto en los planos espacia
les como sociales ( Cf Deprodc, 198 l) Es <lec1L 
el desarrollo alcanzado ha beneficiado a los ha
bitantes de los núcleos urbanos y, dentro de 
ellos, a los que habitan en la aglomerac1ón de-

11orn111ada zona de 
c1wl mclm'e él les nnm1,:1pioc: de C:uadab¡aE1. 
Z:1pop,m Tbquepélque_ Tonala. El Salto y Tln1onml
co en Jetnmento de los pobladores del med10 rural e 
mlhgena Es decir, el clcsanollc, ha generado concen
tración de nqueza pero también pobreza y margma
uun Pur ello no se ha dudado en dcfüm· d clesaJTollo 
de Jab:,:;co corno un fenór:neno contradictono ~/ gene

( Cf Alba. Carlos, l c¡gg l. Des-
cduc,at!vo se ,':;n e1 

re'..?,ogu echu.::ali\-'C! qui.~ n1m.1.1ficsla nuestra cnt1di:ld 

Lo:,; r1rogL~11ílna:'>i CfH1nJ1íensatcndos ;ern ... tdks.cn,~ 

eil {L2(~ü -d:::Il rrog:rran1~1 pitn-t. ahaJir el rez~~g:u 

edm:ativo en Ja!facu ll 9'9-1i-ll9J~.ni 
Si 11Us aknemo:; a los rnd1cadores cuanlüalffos 
c¡ue rdlepn el rezago educatJVo - efic¡enc¡a tenrn
naL rcprobcic.1ón. deserción y mrnlfabetismo - re
gistrados en el ciclo'escolar 1991-1992, Jalisco ma
mfestaba el sigmente perfil que se ofrece en d 
cuadro s1guienle 

Cuact10 1 
Jalisco 

Indicadores educativos en Jalisco de eoucación primaría general 
Ciclo escolar 1993-1994 

Indicador 
Reprobación 
Deserción 
Eficiencia terminal 
Analfabetismo 

Porcentaje 
6 

6 
56.5 

6.7 

Fuente: D1agnóst1co del rezago educativo en Jalisco:proyecto para imple, 

mentar el PAREB en Jalisco, OSEJ, Zapopan. Jal, 1993 

Indicadores que, com¡xirados a nivel nac10naL re
velaban una sítuauón grave: Jalisco ocupaha, en 
ruluc1ó11 o la eficiencia lurmi1wl, por ejemplo la 
22 11 posición,_ a la zaga del eslado de Pueblo, por 
e/umplo (Cuadro 2) 

Esa desvcnta¡osa posición se rdle_¡ó en el ci
clo escolar 1993-\994, cuando el rezago e<lucatn·o 
en Jalisco afüctaba a un poco mas de 150,000 alum
nus y fue localizado en un poco mas de 2001) loca
lidaclcs rurales y cerca de l 00 localidades indíge
nas <l1stnbuiclas cn XO de los 124 munieipws con 
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Ellciencia tum!!;,,! pnr eniirlad de e.d1Jc~ci1ío1 p1!1111oria @et1ern! 

dades federat1-.'as a parücipar er, el pro
grama denornínado para abaLr ie rezago 
en la educación básica. Las condicw
nes para acceder al m1smo consistían en 
demostrar fehacientemente el rezago 
educativo. Jahsco formuló una pro
puesta que fue aceptada y validada por 
el COI,JAFE y en el ciclo escolar 1994-
199 5 se crea la urndad coordinadora 

Cit,o estoiar 91-92 

Entidad Eficiencia terminal% Posición respecto a otros Edos 

'il.Jcatán 
Campeche 
Veraúuii 
Michoacan_ 
Tabasco 
Durango 
San Luis Potosi 
Jalisco 
Puebla 

44,4 29 
44,6 28 
45,0 27 
50,cl 26 
53,2 25 
56,2 2,1 

57.'1 22, 

51\9 r,,; 
~e:: 

58,0 21 

estatal que 
REB en J aíisco 

y opera e] PI-\= 

Fuente: De Anda Maria Luisa et al" El PARE: un programa compensatorio para mejorar la 
calidad de la educación, CONAFE, 1994, 

Lacstn.IctP:~:r~ del:P'.n:»~:r1tn1~t p~ra ~1!.n~
tir el E'<2zago en b e,íu1:;1dón ~áska en 
Jafüni 

que cuenta Jalisco. Los 150 mil alumnos en cond1-
cion de rezago educativo sigmficaban el 15. J 1Yo de 
la matricula total registrada en el c1 clo escolar l ')93-
1994. 

Ese rezago educativo reflejaba, además, las de-
ficientes condiciones en las qu[; se desarrolla el 
propio proceso de cnseñanza-c.pr[;ndizaje: la ín
sufici[;nte capacitación del docente que ·se dcscm

el docente rural para encarar la realidad de 
las escuelas multigrado: el insuficiente apoyo de 

superv1s1ón a las tareas técnico pedagógicas en 
del docente, de los alumnos, de la comuni

Jas deficiencias y carencias de aulas y de sa
en las escuelas: la raquítica participación 

en el proceso educativo: el impacto de la 
• y planeac1ón escolar : la carencia 

una política expresa, clara v con definiciones 
parte del gobierno estatal e;1 

a los programas o fün-

El enfoque para abatir el rezago en la educación bás1·• 
ca es inlegral porque contempla el desarrollo de sus 
acciones sobre tres e_¡cs de acción: Desarrollo de los 
recursos humanos, materiales educativos e infraes
tructura '/ fortalecimiento inshtuc1011al. Cada nno de 
ellos se organiza en los sigmentes componentes· 
❖ capacitación a docentes y directivos 
❖ Incentivos a docentes y apoyo a la supervisión 
❖ Recursos didácticos, bibliográficos y textos v 

materiales para la educación mdígena • 
❖ Infraestructura y 
❖ Fortalecimiento lnstituc10nal 
A través de estos componentes la unidad coordina
dora estatal ha desarrollado e implementado un con
_1unto amplio y cornple,¡o de actividades que se han 
traducido, sin pretender que exclusivamente, en los 
sig uienles resu] ta dos· 

Cuadro 3 
cornpensatorias en el ám

cducativo, etcétera Esas 
Deserción, reprnbacíón y Eficiencia terminal en Ja!ísc□ 

se encuentran como 
de los mdicadores del 

-ativo que se presen
ís en gene1'al. El Con-
1al de Fomento Edu

•E) a través de la 

Concepto 

Deserción 
Reprobación 
Eficiencia terminal 

Ciclos escolares 1994-1998 
( p□ rcsn!ajes) 

Ciclo escolar Ciclo escolar Ciclo escolar Ciclo escolar 
1994-95 1995-96 1996-97 1997•98 

4.02 3.92 3.3 2.94 

9.29 8.67 8.48 8,06 

55.20 61.32 65.44 69.48 

>"'''1 "' u,u,1c;1ull de programas com- Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Sistema Interactiva Descentralizado de Estadís

a ias ent1- ticas continuas, 1994-1998. Coordinación de Planeación; Secretaría de Educación. Jalisco. 
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contr::t~1üT este,'.~ rnismos H11.:1ueadores con 
los que registran el "resto del estado'\ se pus;de 
apreciar que ex:istcu tendencias a ajustar la repro
bación, deserción y baja eficiencia tenmnal que se 

. presenta en el universo atendido por el PAREE a 
los que presenta el resto del f,'!stado. La tendencia 
resultá evíderite sobre todo si se observa en el ru

•• bto de fa dfserción:. 

'.~,en erado grandc~s d-¡f-:" [',:,nc1 !.~ ,~ e11 la pre~ -(:tción y 

calidad ele la educación públic2 que n,ciben las di
versas localidades. En este contexto. fas po!ihcos 
compensa/onas buscan me;orar la equidad del 
sistema educativo, mediante programas que diri
gen su atención a la población con mayor indice 
de pobreza y refuerzan el apoyo a las escuelas de 
comunidadc, margnwda~. " (El subrayado es m1es-

tro.) ( Cf Plun estatal df.' desa

[leserníón, rnproti~c!ón y íiaja efü:ieílcia termina! en Jalisco 
Ciclos escal~rn3 i994-1991:i 

rrollo 19 95-200 l. 1995). 

(porcentajes) 

Concepto Ciclo escolar Ciclo es cola 1· Ciclo e seo lar 
1994-95 1995-96 1996-97 

Desercióíl 2.76 2.91 2.53 
Reprobación 6.15 5.91 5.69 
Eficiencia terminal 75.05 78.11 80.58 

Fuente: Coordinación de planeación de la SE. Jalisco 

El mejoramiento <le estos indicadores no sólo 
tienen que ver con 1as acciones que el programa 
está desarrollando. Lo cierto es que pueden estar 
incidiendo una amplia vanedad y chversidad de fac
tores. Pero tampoco cabe subvalorar un esfuerzo 
que ha comprometido el esfuerzo cotidiano de la 
gran mayoría de los profesores, supervisores, di
rectivos, padres de familia y, por supuesto, y prin
cipalmente por los alumnos. 

En torno a este punto, existe un cierto con
senso: algunos mvestigadores de la realidad edu
cativa estatal han señalado que Jalisco requiere 
formular un proyecto educativo con equidad ( Cf 
Chavoya, Maria Luisa, 1996) y qmzás esa sea una 
de las claves para acceder a ampliar y mejorar nues
tro orden democrático, de conformar las condicio
nes para acceder a una economía más justa. efi
ciente y humana que se traduzca en una me,1or 
calidad de vida para los ,1aliscicnscs, tal y como 
convoca el Plan Estatal de DesaJTollo. Esk recono
ce, respecto de 'las políticas compensatorias que 
"Jalisco presenta un gran desequilibrio en la distri
bución poblacional, ocasionado por el gigantismo 
de la Zona Metropolitana de Guadala_¡ara v por la 
enorme dispersión de la población rural. F~to ha 

Ciclo escolar 
1997-98 

2.19 
5.75 
83.52 

Cabe concluir, como la hace 
el propio Plan Estatal de Desarro
llo que "actualmente los progrn• 
mas compensatorios presentan 
avances significativos en sus 
metas, pero su alcance y cobertu
ra, están lejos de solucionar por 
completo la problemática de la in

equidad educativa en el estado. Con base en las 
proyecciones de población y matricula al año 2001, 
y considerando los cambios que se darán en la dis
tribución poblacional, se estima que los rezagos en 
la cobertura y .calidad de la educación, asi como las 
desigualdades en la prestación del servicio se man
tendrán hasta fin de siglo. Es decir, que de seguir 
las actuales tendencias, la problemática de la in
equidad educativa podría agravarse; por !Cl que para 
combatirla se necesitará aumentar y diversificar 
las acciones compensatorias". 

Empero, ampliar y diversificar las políticas com
pensatorias educativas pasa no sólo por su defim
ción y fomrnlación de política publica por parte del 
gobierno estatal sino por su institucionalización y 
fortalecimiento al interior del aparato gubernamen
tal en su conjunto y en particular de la Secretaría de 
Educación. Eso sigmfica, un trazo de mayor hori
zonte y din::ccíón con relación a] peso de estos pro
gramas en lo que respecta a la formulación y cjcrc1-
cio del gasto público estataL al imprescindible 
componente de sensibilizar y ampliar la participa
ción social con relación n los programas compen
satorios y de .la ampliación Je lil coordinación de 
estas tareas en el espectro intermstituclúnal. Ta-
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reastodas ellas de la denominada P.efrnTna del es
_t'~do· que 1Jinc11lad3s a las tareas de la edllcac1ón 
de fos progrnmas compensatmíos en lo específico 
adquiere una dimensión singular en los retos que 
lÍá tardado en encarar tanto el gobierno como la 

"§qqíedad jalisciense con el ob¡eto de abatir las des
íggaJdades y rezagos que hoy ]a aque¡an. 

l Condusiofü,s 
Suscríbimo.s eJ ac1erto de la Cormsión Internacional 
sóbre lo educación para el XXI ( Delors. Jac
ques, ! 996) cuando scfia]a que frente a los numero
sos desafios del pmvemr, la educación constrtuve 
ún Instrumento índíspensa ble para que la lrnmarn
dadpucda progresar hacia los ideales de paz, liber
tad Y justicia social. Al final de un s1.glo carnctenza
do pór el r,11do y la funa tanto como po:r los 
¡:irogresos economicos y científicos - por lo demá:; 
fe,partidos desigualmente -, en los albures de un 
~üevosiglo ante cuya perspectiva la angustrn se 
!enfrenta con la esperanza, es 1mperntn'o que todos 

que estén mvestidos de alguna responsab1li
presten atención a los ob¡ellYc1s y il los medios 

fa educación La Comisión ha considerado a las 
·cas educativas como un proceso permanente 

1quecmuento de todos los conocinuentos, de 
acidad técnica, pero también, y qurzás sobre 
como una estructuración privilegiada de la 
a y de las relaciones entre md1viduos, éntre 

s y nacrnnes 
1 Estado mexicano ha reconocido la impor
de la educación como un componente bási
desan-ollo nacional y ha destinado cerca del 
el Producto Interno Bruto a la educación. 
ciendo las desigualdades sociales que ha 

/ Número 3 

el proces(; de c1esarrol1o econé:,rn1i:O a.si 
1,:o.1no ! os efectos de 1as crisis econón1i~as ha 
mentado, como parte de sus funciones compensa
tonas, programas que tienen ese carácter en el ám
bito educativcy los programas educativos 
compensatorios Estos, se han implementadó en 
·varias modalidades "y' se han disem1nado por todo 
el atend1endo priorita.riarncnte a 
mentos de la rural e 
cnentran Ioc.ahzados en el rnapa 
o de la e1nanado de las 

za de su econo111i.a J' recursos hurr1anos y natura~ 
les. se encuentra ubicada co1no una de Ja3 que en= 
frenta el rezago educativo. Concepto que engloba 
a los rniios que en edad escolar no pudieron ingre
sar a la escuela o no la terminaron o han encontrn
do que reprneban o desertan de las aulas E! fra,~a
so escolar o rezago educativo se manifiesta en los 
indicadores de reprobactón, deserción, eficiencia 
tenmn;:il y ana!fobetisnrn. Respécto dé estos indi
cadores y al inició de ésta década Jalisco ocupa el 
lugar 22 a nivd nacional 

En Jalisco, el Programa para abatir el rezago en 
la educación básica se nnplementó a partir del ciclo 
csccilar 1994-1995 y al cierre del ciclo 1997-1998 
ofrece resultados en el sentido de abatir el rezago 
educativo sobre todo siguiendo las tendencias que 
sigue el conjunto del aparto educativo escolar en 
el ámbito de la educactón primaria Resulta menes
ter. en ese sentido lograr la consolidación e institu
cionalización de estos programas al interior del 
sector y estructura educativa estat.aI tal y como lo 
reconoce el propio Plan estatal de Desarrollo 1995-
2001. 
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