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INTRODUCCIÓN. 

El trabajo que aquí se presenta intenta dar un;i visión particular de l.a acción 

educativa del Gobierno Federal y de la lr<insfonnación del Estado mexicano y su 

relación con la polit1ca social, ya que este es un punto básico en el cual están 

incluidos el Estado y la sociedad. Asimismo debemos señalar la importancia de 

esta transformación por la necesidad que hubo de su rcplantuarnt(!nlo y su 

propósito de cambio. 

Nuestro p¡¡is tuvo la nnces1dad de endeudi1rsc con el extcnor, a fin de hacer 

frente a los reclamos de 1<1 sociedad. l;-i cu<JI rnquierc urgentemente se le atienda 

con todo tipo de servicios básicos. Por estas y otras 1núlhplcs situaciones. el 

Estado debió reformarse a fin de atender las demandas priontanils con apoyo de 

la sociedad. 

En este sentido. el Estado mexicano modificó su estructura económica. 

deshaciéndose de empresas que ya no podia mnntencr y enfocó sus acciones a 

la atención de las necesidades soc1nles pnontnnas 

No se pretende afirmar que el Estado habia dejado de impulsar el desarrollo social 

en nuestro país. sino que busca transformarse para enfrentarlo con mec<inisrnos 

que pcrrnilnn I~, participación de !<-. socicdild en busca de su mejoría y desarrollo. 

No debemos olvidar que aún en el largo periodo de crcctrnicnto de la cconomia 

mexicana durante la déc.:"ld<J de los ilños cincuenta y sesenta no pudo. a pesar de 

sus innumerables logros. disminuir o atenuar la pobreza y la desigualdad. Durante 

décadas se avanzó en ki satisfacción de la!> necesidades básicas de los 

mexicanos -educación. salud. vivienda, alimentación-, cuyo continuo mejoramiento 

las convirtió en la expresión de óxito del modelo de desarrollo; no logró. sin 

embargo. disminuir la dc5igualdad !>ocíoeconómic.n ni lns disparidades sociales y 



regionales. Actualmente In pobru/a. Ja conconfr<-u;1ón del tnQrl!SO y la dus1~1ualdad 

de ubican entre los principales problem.:1$ que t!r1frP.nt;1n An1f':!nc;~ Latina y Móx1co 

No somos la c:xcepc1on en un n1undo donde la terci!ra parte dn l.:1 población vivo 

en cond1c1ones dt~ pobre?a y Id qu;nta lo h¡1cc t!fl cond1c1one·> dt! po~JH.!Z.LI 

extrema. 

impidió sino, 1nclu-<.-c1. 1~1 .JCt~ntun l::f n1u:;te rr1._·u.rot:cnrH·Hn1co que se empr<..!nd1ó 

para superarl:t tuvn 0r:1vi:~:rnn~. '-',~.tos socr.ll•:~. r¡u·-~ rc•c.:;11·eron en Jo~~ nrupos rnil$ 

vulnerables de la oobbc1ón '.>' »n l.::1~ rc~Jro111:~: rn.::'1:. c~c~;protP~;1d;i5 Arnp/1os 

segmentos de la pobl;1ción !>l~ d•:sli~~•trnn pnr dt~b~tJO d._. Id lin<!.:1 tfr~ pobre¿a L.Li 

opartunidades de cn~c1n11entn y d•,·~•.::irrollo -:1~ rt~dLIJf!ron. y '.,l! 1ntf~n~rf1caron los 

procesos de dispand.:td entre lo:> grupos soc1;1le~. 

En términos de 1ust1c1a soc1...-il. Amónca L:-1t11lil y f\..1t.Lo::.1co no pueden continuar 

siendo un punto de- referencia de /;i des1yualc1ad y la pobreL.'..l cYtrcrna. :,.- no deben 

existir argumentos que JUsl1fiq1icn l.1 ex1stcnc1a de una sociedad dL.·al. df! dos 

mundos scparildos por la!> oportunidades y t>cnefic10!; del pronrc~.o. No put.:do 

justificarse y legitimarse un<J forma de organ1.r.ac1ón. un n1oc1r.:lo cconórrnco que 

para mantenerse exige lil exclusión de los benef1c1os dn gran p;irte dt.! la 

sociedad. 

La pobrez<:i y la priv¡-¡c1ón social sóln ~•e cxplic.:Jn por d1ver:'...>os factores 

estructurales que descans;Jn en los tr¡-idicionzilcs pzitroncs de cn:c1n11cnto con 

desigualdad: extrema desigualdad en la distribución del 1nnrc~~o. l11ferenc1as 

educativas y cultur<lles. y por una distribución inequ1tat1v.n de l.:is oportunid;ide~. 

Los bajos niveles de bienestar y la marginación educativa se han convertido. en 

términos absolutos. en fenómenos fundamentalmente urbanos, aunque la 

población rural presente con mélyor intcn~idad l;i exclusión. Lu ;isoc1ac1ón entre la 

11 



pobreza y educación es s1gmficativa. los grupos s.ociales rneno!. fnvorcc1dos no 

sólo tienen menoros oportunidades educ~1llv:ls, ~1no que la c.alrdad y rcle•.1ancia d~'! 

los contenido5 recibidos mantienen una oran distancia con aq1J•!ll<Js que rt~c1ben 

los sectores de m..-.yor ingreso. ya sea en escuelas pübhCil5 o privadas. 

El reto del sistema t...>-ducallvo se presenta en diverso~ i1mb1tos El sistema 

cscolanZ<.Jdo. en cobertura. c.:.c1hd.::H.1. ef1c1enc1a y equ1d<JU. niu.:ntr<1~. en la cduciJr:1ón 

para las con1un1dadcs rurales debe responder il In~. cond1uont..:~ 1inguishr.u y 

cultural, abatiendo el rezago de aque11o5 5cctorcs de la pohlac16n qut:.: no h:in 

podido bcncf1c1arsc oportunamente de lns procesos del s1~h..:fna e~colar1zado. 

Durante dócadas, se consideró que las dcs1uu~ldades educ¡tt1vc:is esenciales 

obedecian a la falta de oportunidades de contar con educación en la edad 

oportuna, conv1rt1óndose asi la gencrah.zac1ón en ob¡ct1vo y ¡ust1flcac1ón de las 

acciones crnprcnd1das en el ámbito cduc..-it1vo No obstante. ¡u:.to es reconocer 

que si bien en dócadas pasada~ las oportunidades educ.-lt1v.'."ts crecieron 

sigrnficativilmentc, aun subsisten importante~ segmentos de pohlzición al margen 

de estos beneficios, constituyéndose en la población ob1etivo de los programas 

educal1vos no cscolari7ados. 

El avance en la generalización de la cdur--ic1ón ha contnbu1do il superar el 

analfabetismo en las nuevas generaciones. pero la superación del a.nalfabcltsmo 

depende, fundamentalmente. de la CLJhd;id de lc:i c."<1ucación que se ofrezca. La 

alfabcti.zac1ón. ec.-ipnc1tac1ón para el trab3JO y los. mUlt1plcs contenidos otorgados 

por la educación no formal. deben proveer a los estudiantes de habilidades y 

capacidades para resolver sus problen1as cot1d1anos y convertirse en elementos 

que permilan mejorar sus condiciones de vida. 
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Los niños no c~colarr ... ~ilrlos. perh!nt~cen. pnnc1p.ilnu-:n!c. a gnJpos rnar91nndos o 

minorias étnicas o hnguist1cas. y viven en .l'Oníls urbana•¡ rnara1n<1dns o en Lon<is 

rurales apartadas. 

En MCxico, las cifras ofic1alP~ 1nd1c.in que !iÓlo 5G n1f10~. dr~ c;ida cien que 1ngres¡in 

a la primaria logran t1~rm1narl.a en(~! plaLo d(! ~;u1~> ailos 

El desperdicio escol<H. que etHJloha a lo~• t~~tlJCh;tnlt.!'S que repruetH1n o ¡1b<lndonan 

la escuela -temporal o definitivamente-. cond1cionn In ef1cienc1a tcrn11nal y muestra 

que el aparato e!ocolnr no cuenta <:on el tiempo nt los recur~o~• p;tra rcmed1;-1t lns 

desventajas en el aprend1zn1c con que inuresan los nmo!> efe l.1 c<o.cuf:ln 

La calidad es un elemento complejo y dificil de medir Las dificultades se 

intensifican si se asume una per-spcct1vn donde la el!ucac;1nn deb(~ formar 

capacidades bils1c,,s que pern)1tan mc1orar l;i calldnd de vida de los 1nd1v1duos. 

Por ello, la mayor parte de los rcsull<tdos obedecen pruebas de 

aprovechamiento, donde ::;e n-11dcn los conh:111dos qut! cJetH.:n ~,l!r transrn1l1dos. en 

el proceso de cnsc1""lnnza/aprcndiza1c. 

Las características cxtcrnns ¡:if sistema escol.:.H en flLJ(! ~;e desenvuelven los 

sectores pobres -migr<lción, b<1Ja educación de los p;1dn::~; y c.<1rcncin de scrv1c1os 

püblicos- se asocrnn a los mi"ls baJOS rendimientos escolares. Por lo mismo, el 

sistema educativo no ha podido super;:ir las d1fercnci;1s cconómic..Js y sociales 

generadas en el proceso de crecimiento con dcs1guilld;:id, que se han prolongado 

e intensificado en los ültimos años. 

No podrá alcanzarse la ansiada modcmiznción económica mientras la exclusión 

social, sea la principnl caractcristica de grandes segmentos de población. Es por 

ello que el papel asignado a la educación en el proyecto de desarrollo y 

modernización del pais es prioritario: se concibe como uno de Jos principales 
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elementos del c;imhios. La educación es un rcqws1to indispensable para el 

desarrollo y formación de la pobl;•ción 

El interés por la cdu~"lción y la pobreza ha llevado también al desarrollo de 

proyectos en el ;úea de cduc.nción b/tsica. donde se hnn des.arrollado análisis 

acerca de la desigunldad en las oportunidades cduc.;1ttvas. su efic1cnc1a y su 

calidad. dando pr1ondad a la 1cfr~nt1f1cac1ón de las cond1c1oncs en que se 

desenvuelve el proceso de enseñ.:1rva aprcnd1/aje en Jos sc..-ctorc5 más 

vulncrablP.s de nuestro pais 

En consccucnc1a y en relación con ro .Llntcnor. el objetivo de este trabajo consiste 

en conocer E•I ámbito de acc1on del Programi1 pilra Ab;itir td Rcz;t{Jo Educalfvo y 

las cond1cmncs en que ha sido aplicado 

El trabajo se compone de tres capítulos· 1) La Polit1ca Soci;it y la Educación 

Básica en Mexrco; 11) El ConsOJO N;te10nal de Fomento Educ;it1vo (CONAFE) y El 

Programa para Ab.:tt1r el Rc.7.'.""lgo Educativo (PARE) y: 111) Evalu .. 1ciún del Proarama 

para Abatir el Rezago Educativo 

El pnmcr capitulo. La Politicil Soc1.L.J/ y la Educación B.3s1ca en Móxico. sirve de 

marco a los dcm;ls trab.:lJOS En ú~tc se nntlltLa. In rolnc1ón entre estos dos 

elementos, rdf"!nf1ficando la 1mportiHlCJi1 de la educación parn atac.<H situ<Jc1oncs de 

pobreza y para promover un desarrollo social y económico. 

En el segundo capitulo se dcscnb1r;:i al Consejo Nacional de Fomc!nto Educativo 

(CONAFE). del cual emana el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE). 

siendo éste uno de los prograrnas que coordina el CONAFE y que es el que da 

origen a esta investigación. por medio de la cual obtendremos un punto de 

referencia de la acción educativa del Gobierno Federal. Asimismo. se describirán 

las condiciones de pobreza y margmalidad en que actüa el Programa y la relación 
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entre la educación y la pobreza, dr~-stnc.ando las limitélc1ones de la educación para 

dar respueslH a las necesidadt:s soci..1le~:; y económicas_ En esta parte se 

presentan dos marcos sobre la equidad y la pobreza, y sobre el papel de la 

educación en una estrategia de des.arrollo que tenga como pnoridad la reducción 

de las desigualdades y mejoramiento de los niveles do vida de la población. 

En el tercer y último capitulo. se evaluarán resultados de al9uno~ de los 

componentes que intervienen en la aplicación del Programn para Abillir el Rezago 

Educativo_ Asi también. se se;ñ.alaréin las limrtacioncs que se presentaron en la 

misma, y por último se intentará presentar propuestas quo pudieran servir para el 

mejoramiento del Programa. 
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C•pltulo 1 IA l'olitK• Soo.:1.;al y la 1 c..lucac..JÓn llá,oca. ~•1 Mé11~n 

CAPITULO 1 LA POLÍTICA SOCIAL Y LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN MEXICO. 

Este primer capitulo tiene In finalidad de estructurar- un marco de referencia 

sobre politica social y educación bcis1c:1, dcscribióndosc nlgunos d(: los 

elementos de la edu<"'..ac1ón básica que se han con~>idcrado 1mport;1ntcs como lo 

son: los objetivos. el funcionamiento. 1;1 or~.,:1nización de la cduc::tción básica en 

nuestro pais y una evaluación de ta m1sm.a Asi tarnbión señalar la función de la 

politica soci~I desde el punto de vista de la reforma del Estado, que dar-igc sus 

acciones hacia los sectores que requieren de rnayor ntcnc1ón. 

1.1 LA POLÍTICA SOCIAL 

La Política social, puede concebirse tanto en sentido amplio corno en scnhdo 

restringido. En el primero, el Estado dehnca y aplica una ""politic.a"" universal (en 

inglés, .. poflt1cs-). que denota ta forma y funcionamiento genénco que adopta el 

poder politico~ la politaca teleol6!J1ca (utópica) estatal rcfcnda al debe ser de la 

vida en coluctrvidad. En tal virtud, la palittc.a social se refiere 01 la aspirnción. al 

conjunto de los fines y valores condensildos en la esfera c~tatal que apelan al 

orden social y al tipo de sociedad éJI que dicha r..omunidad politica aspira. Nos 

referimos a principios. tales como la libertad. la igualdild, la solidaridad. la 

democracia, la justicia social y el bien con1ún. 

En el segundo sentido. restringido, la politiC<, social s1grnficn un curso de acción 

especifico que loma el gobierno en rnaterin de biencstarismo o desarrollo social. 

conviene, por lo antes expuesto, relacionar a la polític..-i social con la Ciencia 

Política, ya que el tipo de rcgimcncs politices. formas de gobierno. sistemas de 



C01pituln J l .• , f'oli1u·."1 ~ ... ;, • .!y la 1 ,Juc.1.:1ún J!.'t-.1..:.1 <:'n M~.itico 

partidos. distribución del podHr politico entrt:! In~~ acturc5, y otros factores de la 

política, inciden y cond1cion.;:m el <~x1to o fraca~o de l.:1 propia politica social. 

Importa igualmente señalar la relación de dcpendenc.:1a de la polit1ca social 

respecto de lil Economia Polil1ca y de la Polit1c;1 Económica Si se visualiza a la 

economía polirica con10 /<1 c1enci:-t que e~;.lud1.:1 J;ts h~ye~_;. rnns gen<!rales di! la 

producción. distribuc:rón. c.;inihio y con~>un10 c>n un;1 ~oc:icdnd y un tiempo 

histórico dclermmndo ·corno Eric:iels-, se infi•!r(: que la política soci¡¡I pretende 

incidir en Ja alteración. de dichas vanabl1!~. ~-.,~naladamente. la c~fcra de la 

distribución y consurno sociiJles. c-t fin de que !~e optimice su equidad 

En este contexto -sunt1do· es relevante el estudio de la planeac1ón y dt-!sarrollo 

autosustentable. que incorporo con visión cstri.1tóg1co·t•:'lctica a la polit1ca social. 

incluyendo en la temporalidad corto.rnediano·largo plazo una auténtica polit1ca 

de desarrollo socíal con caracter integral y estatal; ubicando en el corto plazo 

programas alternos emergentes cie tipo compcn~;atorio y de as1stenc1a directa, 

dejando para el largo plazo -aunque y.:i incidiendo en 61· la mod1ficac1ón 

estructural de la cconomia. la creación de empleos permanentes y bien 

remunerados. el impulso a la cduc<tción. redistribución del ingreso. etc 

Otra relación fundamental de la politica socml e~ con el Derecho: las reglas de la 

vida comunitaria, las garantia5 individuales y los derechos sociales afectan toda 

política social estatal. Los derechos hum<:lnos nuevos, sancionados a esec"lla 

internacional, como son el derecho al desarrollo. a una vida digna. a In ecología 

y alimentación, son algunos de ellos. 

La política social del Estado mexicano surge de un claro origen popular. 

derivado del periodo revolucionnrio de inicios de siglo, por lo que ha estado 

fuertemente comprometida con las grandes luchns de kls mayorías nacionales 



Capitulo 1 1__. Pulilu::. s • .._ 1.11 y l.1 f duo.::. .. ·¡,)n U.n1c>1 t"n ~fC'" 1rn 

para cristalizar los derechos ind1viduah:s y las g:iranlia!• soc1alo~ plasmados en 

la Constitución Politiec"'J dr:! 1917. Por ello. el Estado mex1c;1no <::5 de derechos 

sociales, en su naturaleza y fines 

La politica social es, en el sc11t1do amnho mr!nc1onado <1nlt:s, el con1unto 

coherente y racional de medio~_; y .-1cr:1onp~. cuyo~• obJf~lrvn·> ~.on r.·I cn<tdyuvar al 

Jogro de Jos propósitos const1luc1on.=-1les dP 1ust1c1a ~;acial pl1~n•t, con /1hcrlad y en 

igualdad de opartun1dadcs para lodos los mexicanos 

Al potcncializar las múltiples caµc:icrdcJdcs del 1nd1v1duo. debe incidir en el 

mejoramiento de la product1v1dad en las diversas árc:;is de la vida social. al 

erradicar con efic.--:ic1a los factores conc.J1c1onantes dt! Ja pobreza y elevando con 

ello el bienestar general del pueblo y pugnilndo por una Ju~;.ta d1srnbuc1ón de los 

frutos del desarrollo nacional. 

No obstante. la superación de la pobreza y la conQU1$f:-t de la justicia social no 

pueden ser logradas solo .n travús de un pro9r¡1rna df! oobicrno, sino del 

conjunto de la institucionilhdad estatal y social existente p.;ira el diseño y 

aplicación de Ja palír1ca de dcs¡1rrollo integral 

Lo anterior. en virtud de que el fenómeno de fil pobreza prcsentn un cúmulo de 

factores de gran complejidad. exprcs;-u1os sintót1camente en carencia o 

insuficiencia de alimentación. salud. cducac1on. v1vu.~nda: .:l$i como el alto 

crecimiento demogrñfico y la dispersión poblacional 

Dichos factores se presentan en un proceso de causac1ón circular múltiple. en el 

cual se registran dóficits alimentarios Que se traducen en desnutrición y aira 

morbilidad, Jo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje, agravado a su 

vez por condiciones precarias de vivienda (hacinamiento, falla de servicios 
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básicos) y un número alto de miembros de las f;imlli<'lS en estas condiciones. 

todo lo cual configura un verdndcro círculo de la pobreza. dificil de erradicar sin 

un enfoque de atención a la vez especifico e integral_ 

Corno instrumental politico, ~e respalda un la legahdad y legitimidad del 

gobierno. promoviendo una activa p.:-lrl1c1p:lclón social en lil definición y solución 

óptima de los problem<1s colectivos del b1enc~;t.ar, construyendo y amphando los 

consensos cntr~ los diversos actores políl1cos. ~oc1:ilcs e 1nst1tuc1onalcs. 1 

La política social es signo distintivo del Est;-¡do mexicano. TnmbiCn es signo de 

origen. Estado y Gobierno emanan de una revolución social, o con rn.ayor 

precisión de la convergencia de muchos rnov1ff1icntos revolucionario~ que 

conforman una coalición o alianza para gobernar. El p.;icto entre esas fuerzas se 

sustenta en una plataforma social que se consagra como mandato conshtucionaf 

en 1917. La promoción de la 1ustic1a sociéll y el bicncstnr se definen desde 

entonces como función esencial del Estado y el gobierno. como su razón de ser. 

En una nación diversa y plural. marcada por la d1fcrcnc1a y la desigualdad. 

cruzada por intereses distintos y hasta contrad1ctorios, con contrastes 

abismales. la política social se constituye en factor de unidild, de coherencia 

nacional. 

La politica social es permanente pero tarnbión cambinnlc. Se modifica con el 

tiempo y circunstancia, con los equilibrios de fuer.zas. con las propuestas y 

corrientes ideológicas, y con la transformación de las aspiraciones. 7 

-----·------· 
1 O:lilJCTo ffclgucrn.. Ennquc. Rir-Oir•ión y ap.-o•imach'•n al concC"plo y conlirnido dr la pulitica social. 
México. Encp-Ac.11l:in. n1101cocr.1fiado. 
1 Wannan. Ar1uru. (comp) l..:t polílka social c-n l'\.lé-'ico l?H?-1">94~ l\.fC,10.:0 F. C. E .• 1~194. 
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1.1.1 LA POLÍTICA SOCIAL EN EL MARCO DE LA REFORMA 

DEL ESTADO. 

La década de los ochenta marco un hecho histórico. que generó c:I rompimicnlo 

de un estilo de desarrollo que se habia gestado desde los años trcinla a lo que 

algunos autores denominaron la matnz Est:ido-céntnca_ .. El comnoncntc mé"ts 

explícito de este c..--imbio tuvo que ver con la 1ntcrvenc1ón dt~I estado en la 

economía-( ... ) .. sc modificó el c<Jrácter de la industnah?ac1ón, se arnpbo la 

regulación estatal de los mercados y se cerró la cconomia- 1 

El papel del Estado en la economia se ha debatido prolongada y 

acaloradamente. Quienes propugnan una mayor intervención creen que el 

gobierno como inversionista y productor directo y como regulador. puede 

desempeñar un papel fundamental. a menudo 1nsushtu1ble. en J.a prornock">n del 

desarrollo y el bienestar. Oc acuerdo con eslLJ concepción, el Estado puede 

promover la competitividad. frenar el poder monopól1co. estimular la inversión 

privada y elevar Ja product1v1dad como no pueden hacerlo las fuerzas del 

mercado cuando operan por si solas. En el otro extremo se encuentran qutcncs 

sostienen que la íntcrvención estatal en I¡-,¡ economia ha causado mil!> daño que 

beneficio porque ha desplazado a la 1nvcrs1ón privada e rrntado al sector 

empres.anal. De acuerdo con esta interpretación. las barreras comerciales y (;1 

rcgufac1ón h;in conducido al poder monopól1co, l:J corrupción y la ineficiencia. 

Para esta visión el crecimiento económico seri;1 mayor con un Estado reducido. 

Como ocurre a menudo en Ja d1scipl1n.:1 cconom1c.a. abundan las pruebas en 

apoyo de una u otra postura. Los resultados vari:in de un pais a otro, de un 

Rcíorma c.Jel E!'l~ulo y Poli1ico1-. S(M.:1alc-.. 
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periodo a otro y, por supuesto, de un autor a otro aunque se estudie el mismo 

periodo y el mismo país." 

Para Ornar Guerrero haciendo referencia al antiguo nlOdelo de desarrollo 

centrado en el Estado que funcionó en Móxico por más de medio siglo establece 

·e1 producto histórico de estas etapas fue un notorio vacio de rendimiento 

gubernamental, observable tanto en el déficit fisc..,I corno en el deterioro 

generalizado de la economía nacional, L•n la pérdida de c..,lidad de vida de la 

población, en el crecimiento desmedido de la deuda pública. y en el carácter 

superfluo de muchas dependencias de Ja administración pública~ 

A partir de fo anterior se podría concluir que el Estado mexicano redefinió su 

papel en Ja economía porque no le quedaba más remedio que hacerlo. Sin 

embargo, ésta es una interpretación parcial: La reforma del Estado ha sido 

también el resultado de Ja decisión del gobierno mexicano de modernizar la 

economia, en particular de modernizar Ja gestión del seclor" pUbfico. En MCxico. 

como en Ja mayoria de Jos países que se encuentran en condiciones simifarc~s. 

la crisis de la deuda de 1982 llevó a primer plano la discusión sobre la eficiencia 

del Estado en el manejo de Ja economía. La crisis y el proceso de ajuste se 

constituyeron en una opartunidad para modernizar Ja administración, corregir Jos 

mecanismos de recaudación de ingresos y de gastos del sector público. y 

redefinir la naturaleza y la extensión de Ja participac•ón cstatéll en la economía. 

La reforma fiscal. Ja reforma administrativa. la dcsconcentración. Ja privatización 

de las empresas püblicas. Ja eliminación o el relajamiento de las restricciones 

4 Lus1ia. Nona. Midco Hada la r~onstrucrión dr una ~nonda. l~I Colegio e.Je MC.11.ico. J-"CE/Economi.:a 
l.alinoamcricana. Mé:•ico. 1994. 
l GucrTCro. Ornar. 00f;I dilema dr la r-rrorma drl est.._ ... rn t:nJac-r (publicación bimcs1ral) Colegio 
Nacional en Ciencias Polhicas y Admini,;.lraeión PUblica NUmcm 2H ~prir:nthrc·novicmbrc de 1993. p.15. 
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impuestas a la propiedad y del control de precios. y la liberalización comercial, 

se convirtieron en ingresos fundamentales de la reforma del sector público."' 

La administración del presidente Miguel de la Madrid para sortear tales 

obstáculos tenia que recurrir al saneamiento de las fin:1nLas pUUl1cas a traves 

del gasto público principalmente el social. el encargado de llev:u a c..:.abo tal tarea 

fue su Secretario de la otrora Progrélmac1ón y Presupuesto Cario$ Snllnas de 

Gortari. mediante el férTeo c0ntrol del gasto pUbhco. sin importar las 

consecuencias sociales en tórrninos de aumento de pobreza y desigualdad. 

-la crisis económica y los ajustes que la política económica. 1rnpus1cron en el 

gasto público programable. cspecificarnentc en la pnrt1da de ~Jastos sociales, 

condujeron a modificaciones en los estilos de dcc1s1ón y en el estilo de gestión 

pública que tradicionalmente se llevaba a cabo entre el estado y las 

organizaciones sociales, sobre todo a las vinculadas directamente con la forma 

de representación corporativa.-' 

Durante este sexenio se dedicó una proporción creciente dtd gasto público al 

servido de la deuda externa, lo que implicó la transferencia de recursos hacia el 

exterior que impacto negativamente en la actividad productiva y por ende en el 

gasto social. De acuerdo con Rosalba Carrasco, entre 1982 y 1988, la 

participación del gasto social en el PIB bajó de 7.6º/o .a 5.9'"/o y el gasto social por 

habitante fue de 942.2 pesos a 601 .5, advirtióndosc que salvo 1985 y 1988. 

todos los años del periodo registraron tasas negativas de crccirnicnto por este 

concepto."' 

• Lus1ig. Nora. op. di. p. 126 
"'Gon7ála, T.)' l>c Alba A. Ajut.11!' C"conómko y política sodal, el Nacional. 19<.,12, p. 50. 
• Ca.tr.u.co, R. y Pro..,..cnc10, E. - L• Polilica 11oochd t:"n 19HJ-19HK y ~u" 11rlnc:i¡ullrs con'\rCUtru:·ia.,-w en 
R.cvlsta ln..,..e!!>llpción Econirmica No. IK4. IT.:. UNAM. r.-9~. 
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Para Victor Espinoza Ja rerormil del Estado en MC.xico se materializó a través del 

redimensionamiento y reestructurnción del ser.tor pi1racstatétl y de un mayor 

control del gasto público 

En la primera fasr:? fue necHsario <~I n1ustc severo en el aparato de 

gobicrno .. ( ... )"'de los 1150 org.-irnsnlOS que mtcgrilban el universo del 5cctor 

paraestatal en 1982. huc1a finales de 1904 sólo se con~ervaba 20G. por via de la 

liquidación, rus1ón transfcrenc1H o venta se habian dvsincorporado 949 

entidades. en el orden del B2<Yo. 

Una vez controludo la~ principales van.-:Jt.Jlcs m<Jcroccónom1cas, ya en al 

administración Salmista se onontó el gasto público hac10 -el comb~te a la 

pabrezaM, preferentemente a trnvés del Pronas.o!·• 

Sin embargo los logros macroeconórn1cos no !"~on un hecho .'.Jlslados se logro 

con base a la reducción del nasto pubhco mediante la política económica 

neoliberal que impllca mayor dependencia hac1<t el exterior y una recuperación 

erimera. 

Al respecto dice Arturo Huerta: 

.. Se ha abierto la economía. se han reducido los aranceles y se ha 
establecido un tipo de e:,mbio sobrev;Jluado para disminuir la inflación, sin 
tener en cuenta Jos bajos niveles de productividad para hacer frente al 
proceso de competencia que ocasiona con importacrones. La politica 
neofiberal ha aumentado el disl.anciamicnto entre lo financiero y lo 
productivo. Al no existir politica de inversión, y al no articular l<=l inversión 
existente al crecimiento económico al largo pJ.3zo. se ha terminado por 
descstructurar al sector industrial y ni agrícola. generando creciente 

• EspinoLn. V ... Rcform.:11 ~uhcrTI."1mc1n:1I y crnpfo_·.i pUblu.:u". en EufólCC" fpuhlu.:;ic100 h1111c .. 1r.1J) CulCJ!io 
Nacio~I en C1cncra~ Poli11c.:11 ... y /\drn1n1'ilr.1c1;u1 l'Ublrc.a. /\.1CJ11co. Nlin1 J•>. :-.cp11cn1hn:-tx·1uhrc ,Je l'J<J.'.i. p 
13. 
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desempleo y mermando las bases reales on que se sustenta todo 
crecimiento económico. Adcmtts para poder financiar los desequ1hbnos 
productivos y úcl sector externo or1gmados , se tia tenido que acentuar el 
proceso de privatización así como la liberación del mercado de capitales 
para atraerlos. La mayoria se ubica en el sector financiero y especulativo, 
por lo que no han atendido los problernas estructurales product1vosRm 

Por lo que a largo plazo este tipo de politica no produce en1plf!OS. ni mucho 

menos bienestar, es importante mencionarlo puesto que con10 ~~f! rncncionó al 

principio la polillca cconón11~, se oc11pcuia de la acurnular:1ón y la ~-.oc1al de la 

distribución, pero no se puede di~tnbuir aquello que no Sf"! producl~ 

Después de 1981 ·ocurrió un brusco cambio de tendencia, por lo cual 13 pobreza 

no sólo dejó de disminuir. sino que empezó a numcntnr aceler;¡dnmentc. 

alcanzando tres años dcspuós 58 5°/o. lo que si~Jnificó una tosa media anual de 

CTecim1cnto de G.sn;.,-c .. r entre 1984 y 1989. corno r..on~•ecuencta de una 

disminución del producto µer e<1p1ta de 5°/o y c1c un aurnento brusco en la 

conccntr;1c1ón del ingreso. 1.a proporción de pobre::'.':> élurn1~11101 dt~ 58.5%, a G4º/o-, 

finaln1cntc en 1989-1a92 -1a proporción de pobres vuelvl.! a aun1ent.-u -{ .. r para 

llegar .a dos tcrccr:1s partes de la población nac1ona1·•• 

Como se mencionó In politic.<1 de e5tabhh7ac1ón se logro a CXíJ(~n~•<l!'i. de el ga~.to 

social en la etapa mencionada y que no se recuperar~·· sino hasta la 

administración Salinista -1;i dr;istic..i ff~ducción inicial d':I 11n~.to ~ocial en 1983 y 

el hecho de que los niveles no se rccupcrarnn sino tlas.t;i 19B9, indica que 

buena parte de lns finanzas púbhcns se realizó il expensas de este tipo de 

gasto. En proporción al PIB en los setenta fue de 7.ü'!'ti en los ochenta fue de 

6.7°/a hasta 1988. Para el siguiente sexenio fue hasta de un 10º/u del PIS- 11 

1º J lucr1a. A l.:.i politic:a n .. olibC'ral dr Mfabili1:11cifio C'cuní1n1ica C'll !\l[o,ico. !\.1C•icn i)1ana. l•><J4. p 171. 
11 llcltiv101k. J !'\lndt"lo rcoruln1icn p:au¡u:•ri1;anlr, l.a Jnrnad:1. 17 de kbrcro .te l '1'>~ 
•:: 7-.cpcd:i. 11.1. - l'.I F.ª''º !'>OCIOll en l\.h':.11,1cn tk l.1 c.,loth1l•l'01ni111 nr1<M.hua ;11 11<"~•l1l>e1.1h-.int•-. C'fl Frnnltra 
Nortr Vulúrncn NU1u. 1. p. 17 .\ 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO. 

Por más de setenta ai'los. la priondad de la politica educativa del Estado ha 

consistido en extender la educación básica a un mayor número do mexicanos 

Durante décadas, el esfuerzo du la Nación so concentró en multiplicar las 

posibilidades de acceso a la enserl<tnza prirnan~ M<ls <idelantc. se impulsaron 

los niveles de preescolar y secundaria para conforrnar el concepto de una 

educación básica continua e inh.?rnamente connruer1h-! que el Estado está 

obligado a proporcionar. 

En materia de educación forrnal, México ha hecho un esfuer;oo enorme que se 

traduce en el crecimiento acelerado, por rnornentos vertro;:_¡inoso, de su sistema 

escolar. La matricula cducalivil aumento de 3,000,000 en 1950 a n1ñs de 

25.000.000 en 1988. En la educación se concnntr.:-iron nun1crosas expectativas. 

Se afirmó socialmente lil idea de que la educación es una p:ilnnca determinante 

para el desarrollo nacional -(.. )"En poco~ aiios la educación dejó de ser un 

privilegio y se volvió la empresa social dt.! n-.ayor~!'-> d1rnens1ones por la pobl.::tc1ón 

que atendía, la cantidad de gente que ernplcaba y l.is proporc1one~> de los 

recursos que en ella se invertiLln.n 

El avance logrado por los mexic.'.lnos l!n rn.1len.1 Ü(! educación b.::is1ca nace del 

esfuerzo sostenido en un periodo histórico rcl.::H1v;1mf!nte corto. Cabe recordar 

que la moderna educación de m.'.lsé:ls se orii;:¡ulél en t-..1óxico cuando termina la 

lucha revotucionan;i. En ese tiempo. los ptti~;t·~~ m;ls nc1cl<:1nt.'.ldos y<J habian 

logrado llevar la educnc1ón basica a la rn.::iyoria de la población e iniciaban el 

despegue de la enseñanza media superior y supt..!rtor. 

,, Gucv;;ua Niebla. ü11bcT1ll 1 .•• c::llol\1Tnh.· 11.ih•ncln'\a ~lc:'\K .. 1 e l. . I •>·~:: 
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De 1920 a 1995, la cscolandad promedio· du la Población mayor de 15 años 

pasó do uno a siete grados. a pcs;ir del extraordinario crecimiento de la 

población del país. Este notable incremento es atribuible en gr~in rncd1da a la 

expansión do la matrícula· do educación bftsic.a. 

Sin embargo, el diagnóstico que urrlitc Víctor Urqu1d1 señula que junto a los 

grandes ;iv.nnccs que registró el sistema •!duc;JIJvo rnex1c.ano en 70 ;sr"1os. 

persisten aún grandes defectos: se logró una cobcrtur:l muy 1rnport~nte en la 

educación nacional. pero subsiste un grave rezago en la educación básica. que 

en las zonas rurales y pobres de las ciudades es muy acentuado; ~e ampliaron 

las oportunidades de educación. aun cuando concentrada~; en las ciudades y en 

ciertos grupos sociales; el sistema educativo es mils complejo que en el pasado. 

pero hay insatisf<Jcción social por la notoria falt<t de calidad en la mayori<t de los 

plantelns y los nivelr.s escolares; ~e postula que la educación es el mc1or 

instrumento para prcpar<Jr los recurso!~ humanos que demilnda el des<'.lrrollo del 

país. aunque el s1stcrna cduc.attvo no reproduce valores que cn<tltc.<can el 

trabajo. se supone que In rn1s1ón principal de la escuela mcx1cc.tna es formar 

ciudndanos solidé..trio5 y preparados para la v1d;i df!mocr~ilica, m{1s lc:t escuela 

reproduce en su quch:icer rasgos autont~ir1os percepl1blc; en fin. lil educación 

siempre ha sido la csper;¡nza de un futuro n1e1or. pero su pre<;cnte dCFl mucho 

que desear.'" 

Aunado a lo anterior. los trns niveles que componen la cduc:¿H':1ón b;jsic..-i no se 

desarrollaron al mismo t11..~mpo. En 1970 la en~a!han.za pnman..-i .:ilcan.zó una 

difusión gcogr.:ificéJ y social mayoritaria. con un¡1 n-1.-itricula de D.2 millones de 

alumnos. Desde entonces. 1.:1 estr;iteuia pnnc1pal dr..? expansión do este servicio 

•E~ el grado <1uc corre,pllluJc :il n1v1·I pro111cJ10 d.- ur.1rucc1ú11 .i._. u11 p.1i-. o un;1 pt>hl.1cu'1n 
·Es J;1 rn-.cripciún lol;;aJ de 1111<.:ic> Je t.ur-.o.., •le un uno·I c.Ju._-.1t1\.n ,jc1._·11111J1.1< .. h• 
u U..-quJJ1 L Vicluc l\1~s.ku or-11 l..a i:toh.1liraciú11. lníunut.• dr l;;a '\.r1.·ruu1 1nll",.,ic01na drl L 0 h1h dr Uon1a. 

Méidco. F .. C. E •• l'J9t> .. 
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educativo ha consistido en aumenlélr In oferta en las /.Onas rurales rezagadas. 

En cambio. en 1 970 In enseñanza preescolar !iólo se unpeirtia en las ciudades y 

no cubria s1qu1ora toda~; l.;is pobl;-¡cu:.HH.!S urbanas d'! menor tarnnño1
">. La 

matrículn de ontoncl..':.:;. .-too n1il rnflus- '.•t! 1!levú h~1sta 3.1 m1llun,~~ 1.!n 1994. La 

enseñanza preescolar '.>O convirtió <t5í en 1_!1 nivel r:on r"'!I crc·c1rn11·)qto rnlat1vo mils 

alto, lo que rofleJc:i f~I reconocirnu~nlo, cada vt~L 1n/l~. exf1~nd1do de que influye 

favorablemente en el futuro rJcsornpPÍlCJ e!ocol.:..ir y t!ri la fon-nac1<'1n 1nterJral de las 

personas.,.., 

Por su parte. la educación sncundar1a, <iUf! nn 1 ~YlO h~ni;l 1 1 rn1llc"1n de Zllumnos., 

era un scrviciu restrin91do t<"lrnlnen al mf~d10 urhano. cuya funciün ~e lirn1laba a la 

de un ciclo propedeulico de los f:slud1os !-.upenorc~ A p;ir11r de entonces, este 

nivel creció acclcradarncnlc. corno rerJejo t1nl aumento del cn1eso de pnm.(lrta y 

de lil diversificnc1ón r1e l;l ofert;i t.:ducc1t1v;i, ;t f;:t cual se 1nr.orpnraron cada vez 

con mayor presencia las modal1dat1es técnica y f;1 tnh~!i•!curHJari;1. La matricule, 

estimada ill inicio del ciclo escolar 1994-1 995 -4. 5 rn11/ones de illumnos-

constituye una base sólida pnr<i a~j'.)trar a la qencral1?nc1ón di~ 1:1 educación 

básica en el inicio del nuevo s1~1lo 

Los efectos acumulados de In exp¡Jns1ón educativa se aprcc1~tn ni compar.<lr los 

niveles escolares de la poblvción por grupos de edad. Los datos del Censo 

General de Población y Vivienda de 1990 ponen de re!l•::?Ve que las acnerncioncs 

más recientes tienen una cscol;indac.1 rnuchn rn;ls alta que las ;inlcriorcs 

Sin dementar estos avances, debe señalarse que dur.::intc la mayor p;trtc de la 

década de los ochenta -sobre todo hac::ia In segunda mitnd-. la expansión de la 

cobertura de los servicios perdió dinamismo .-1 pcs<ir de que el rezago educativo 
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tenla aún dimensiones considerable..:; Tambtón en aquella dóc.ada. los 

problemas provocados por la centrallzac1ón, medida par la cantidad de alumnos. 

escuelas y maestros directamente dependientes de la SEP alc.:-inzaron su nivel 

más critico. Hubo grandes limitac1oncs para gencr<Jr nuevos apoyos educativos 

en favor de la población no atendida. falta de programas adecu;1dos. ¿Jfejamienlo 

entre la adn11nistrac1ón educativa y el magistcno. pórdida de la c..."Jpac1dad de 

innovación y otros alnbutos que permit1~ran <:ilcntnr un mc1or desempeño de 

alumnos y profesores en el aula. Estos factures, aunildos .:.i la disminución de los 

,-ecu,-sos destinados a la educación. contrtbLJyeron a deteriora,- la calidad 

educativa. lo cual a su vez. irnp1d1ó rnc1orar la cnpacrdad de las escuelas pa,-a 

,-etcnc,. a los alumnos. 

Fue hasla pnnciptos de Jos arlas noventa cuando !>e 1nic1ó la recupcracion del 

incrcmcnlo de la ntat,.icula de los tres nrveles <1c J.;1 edur.;1c1ón bas1ca que se ha 

rnanterndo hasta ef p,-cscntc. 

Este crccirn1cnto es consecucncaa de la primncía que ~•e hn otorgado al gasto en 

el secta,-. de los p,-ogramas dcshnados él combatir el rc¿a90 en las entidades 

federativas en donde la pob,-cza y el atraso generan Ja~;. mayores ca,.cnc1as 

educ.:"ltiva~ y de una labor más cfica¿ por par1e de l<1S autondadcs educativas 

federal y estatales. que a partir de 1'1 firma del Acuc:rdo Nncional par.a la 

Modcrni:zación de fa Educación Bás1cc:] en 1 DD2 adquirieron nuevos 

compromisos. Las autoridades han trabajado junto con el rn¡igi~tcrio nacional y 

su representación gremiaf para conseguir una educación de c¡1lidnd. 

Si bien los avances hislóricos han sido de gran milgrntud, b educación bñsíca 

aún no llega a todos. El Censo de 1990 registró que 2 rnilJoncs 514 mil 

.. SEP. Indicador- r•c.hu:ali.-o' J9HH-19R9 ~ 19•1.S-1??5 l.>nc-l.:C"tii11 < •~·ncr.11 .le J'l,1m.·.,c1ún. J•ro1~r.tn1acu"ln 
y PtC5U)">U~o. f\.fi~1co. 19?4. 
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mexicanos de entro 6 y 14 años no nsistian a Ja escuela. Al considerar las 

proyecciones de poblacrón para 1995 y la rnatricula correspondiente de 

educación bcisica. re~:;.ulta pos1bln estimnr quo la cifra par.a c:stc grupo de edad 

es hoy de alrededor de 2 rnlllonns de personas El rezago que prevalece ilustra, 

por una parte, que ni s1slcn13 de t.:(1ucnc.:1ón b.:-1~1ca no ha podido retener 

suficienten1cntc n los cstud1nntcs y por otra. quu uno cj(J lo!> qr.nndcs retos 

actuales que reclam;i atención 1nrnPd1nta. s1~~ur? ~1endo Jd cobertura de la 

educación bils1ca ' 7 

Las d1fercnc1as enlre estados s19uen Slt}ndo n1uy noton::1s. lo cuill sugiere la 

que el Censo de 1990 scf'lal;i qu.-! d porc..ontdJt.! nac1on.11 de person;is de G a 14 

anos que no asistía a l.n escut:!la era de 13.3. en enrrrJade~. con10 Guerrero y 

Chrapas el numero ;iscendia a 19 1 y 27.3. respect1vdrne11fe. en tanto que el 

Oistrilo Federal y Nuevo Lr.ón c~d<.tbiln por debiJJO de 6 Ll pur ciento "' 

Es importante dcstLJcar que las diícrcnc1.:is cduc.LJl1vr1s (.~ntre Jos eslüdos se 

encuentran asocind'-ls al porcentaje de ~u poh/ac1ón qui~ t1abrl<1 en el medio 

rural. Esto sugiere que no s1en1pre st:! cuenta con S!_!r..·1c1os educ¡-1t1vo~ en el 

campo, pero tamb1ón que las car.LJcterist1céls con que se prestan no se h<ln 

ajustado por completo a lil rcalid;Jd de fas corr1un1dad(~s. con la consecuente 

deserción escolar·. especialmente en las polJ/ac1oncs pequefl;:1s y <Jisl.::tdas y de 

habitantes indigcnas. la impor1.Llncia de este scguncJo f.:ictor os tal, que su 

atención es condición indispen~abfe para que ocurrn una disminución 

significativa de Ja canlidad de niños y jóvenes que no asisten n Ja escuela. 

''Consejo Nacional de p,,h/iicJÓO y V1v1c:ndo1. Sccr.:1;1t1.CJ de: (i(_>brr1101(_·1••n Pro.\.<"'CC"inn<'~ dt.· J1obf;1C"ión, 
h•póo1rsi• proz:ran1a11c .. 1\.fé>tico 
1• SEP. Dirr:cc:IDn Gc:-ncral de />l:u1c.t(_·ión. l'11•i:r.1111Jt.•1on y l'tt·,upur•,¡,, /l..1r\1~u J ')')o 
•Se cntác~ como el porccn1a1c de alun1nn._ <.¡uc ah.u1do11;;1n J;:i, a.:l1\.1,J.1de ... t•\(_•ol;u-r-. a111e .. Je h.•rrn111.1r un 
gr.ufo o nivel de ~1ud10. El ah.tnJono puede lc-ncr lu•:ar Jur;i111e el ciclo l""'<.•d.1r y 'C" dc-m.-1'11111-1 dt•\c-tc1ú11 

... 



C.'apitulo 1 La Polltu;:a SC>C'utl y 1 .. f ~Ju..::.c1ún Bt. .... ,._-a l':'n P,,.tf•1c~· 

Aproximadamente un 85°/o del territorio nacional de Móxico está ocupado por 

rnontat\as, este dalo es de extrema importancia para la comprensión de la 

distribución del analfabetismo en el país ya que los ncc1dentos de la geograria 

se convierten en uno de los principales determinantes de las actividades 

económicas, pofític....-is y sociales. En un país que hasta no hace menos do tres 

dócadas ocupaba la mayoria de 1<1 pobl¡:idón econórrncarncnte activa en el 

sector agrícola y ~I que el grado de comumr-c"lc:ión con lo~ centro~ de decisión a 

nivel nacional asi corno factores rclncionaúos. son de 1mportanc1n dccísiva para 

la explicación del estado de atraso de la educación. «io 

.. La enorme dispersión poblacional de nuestro país dificulta que la educación 

llegue a todos los mexicanos y que Csti.1 sc;i capnz de retener a los rnflos en In 

escuela. Según datos del Censo de 1990. existen 156 602 loc.:1l1dades, de las 

cuales mas de 108 mil tienen menos de 100 habitantes La ~ri.ln rnayoria de las 

comunidades que G .. 'lrcccn de scrv1c1os educativos se cnctJ~ntréln en este rango. 

En promedio. cada unn nlberga poco rnf1s de cinco person.rs de entre 6 y 14 

años. En 1990. el 35 por ciento del total de niños en t~dad escolar de estas 

l()C.c;'Jhdades no asistía a la escuela, mientras que la rTif!d1a n.;icronnl en ciudades 

de rn:is de 1 00 mil habitantes era apenas supcnor .1 G 3 por c1cnlo en ese 

mismo año. 

Estos marcados contrastes se ¿iccntúan ¡tJ intcnor de los estildo~. El Censo de 

1990 indica que en las poblaciones de miis de 100 mil h;ib1lilntcs. de Chiapas y 

Guerrero. el 8.7 y el 7.6 por ciento, rcspcctrvamenle. de niños y 1óvcncs de entre 

6 y 14 años no asistia a la escuela, en t;into que en localldaacs de menos de 

cien habitantes tos porcentajes correspondientes ascendiils a 48.7 y 42.9 por 

inuacurncul.ar • 1.::1ntb1én puc-dc ~fccluar"-C al fin.111.tal"" c-1 c:1clo e~ol;-ir . mJq .... ·nd1cnll':'11H.~ntc de <¡uc el 
alumno haya ;1prob.:ul<1 o no. r.n cuyo e;''" "-C' llan101 ,fc.,c-rcrún 1ntcn:u111..:ul.1'" 
•• Padua. Jorge. 1-:1 analfal-tbn10 '°'" ,,,ntfrica Latina. 1 1 C"<•kJ:10 ~k i\lc,1r;:o Ccnuu de E ... -.1ud1os 
SocKJló¡!11 . .:u,_ l'!r.1C•uco. LC.M .• 197'}, 



ciento. Las conclusiones que so obtienen al confrontar tamaño de In población e 

Indices educativos, con base en el Censo de 1900, son mcquivocas ... :;oo 

El aislarnicnto y la rn;irginac1ón exlrcn1a de las poblaciones rurales pequeñas 

limita en gran medid;i la oferta de S(!rvic1os educ:.:1t1vo$· suelen carecer de 

carreteras y caminos tr<Jns1tc:ibles para llev;H recursor., y lo'i npoyo-:; de manera 

continua y oportuna; otros :~crv1ci0::>, como ni agu;i potable. la clcctnc1dad o el 

drenaje. son esc01sos o. incluso me)(1stenlt?s. S1 b1t~n f~I cstablec1m1c!nlo de vias 

de comunicación y de serv1c1os el1~nlentalt~s no 9arilnt1za por si nu:.n10 el éxito 

escolar. sí contribuye a crea un entorno m;1s favorable p;ira la educación e 

influye sobre la voluntad de lo!> docentos que traha¡;:1n en C!~lo~'> pequeños 

poblados. 

La coberturo:1 educativa en las ?onas m~JS ren1otas ha tenido notables avances y 

el esfuerzo para ntunder a las pohl;icioncs m<:trginalt:s c<:tcJ<i ve? es mélyor Sirva 

de ejemplo que el ConseJO Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). que 

desde su creación se ha ocupado de prestar scrv1c1os en las pobloc1ones miJs 

dispersas y alejadas mediante instructores comurntanos. en 1980 atendía un 

promedio de 18 alumnos por instructor y en el presente. dicha cifra ha 

disminuido a 9. Oc igual manera. el pron1ed10 de alurnnos por grupo de 

preescolar en el con1unto de las escuelas ruré:llus ha ba1ado de 31 en 1980 a 12 

en la actualidad. mientras que en el mismo penado, en el caso de primaria. ha 

descendido de 21 a 15. Los datos también indican la expansión que la 

educación rural ha tenido en los últimos 15 años. En este lapso, el número de 

grupos de preescolar aumento de 6 mil a 84 mil y el de primaria de 258 mil a 

339 mil. Asimismo, como lo corroboran las tendencias de los censos de 1980 y 

::m Poder Ejc:cufrvo Fcdc.-1"";il l"roi:ranu• de: dt'•arrollo c-d1u:· .. 1i~n J•l'J~-2000. f\1bdco. 1996. p. 23 
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Cólpllulo 1 l...a Politica Social y l<o& Ldui;ac1ún IJ;i'I01Ca co MC~n:u 

1990, estas cifras son reflejo de la lragmontación de la población rural en un 

mayor número de comunidades. 2
' 

1.3 FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE APOYA LA ACCIÓN 

EDUCATIVA DEL ESTADO MEXICANO. 

En este apartado se describirá el apoyo legal de la acción educativa del 

Gobierno Federal, asi también se señalará de manera particular los articu&os 

que derivan de la propia Constitución y que dan origen a Ja Ley general de 

educación dando una explicación de los mismos. 

1.3.1 ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO 3ª Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, Estados y Municipios- impartirá eduec-ición preescolar, primaria y 

secundana La educación primaria y la secundaria son obligatorias. 

La educación que impartn el Estado tendcrft a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentara en ól. a la vez, el amor a la Patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

:• CONAFE. -Anlills.h drl cun1ponamirnto '-"~tadbtko dr los proi:nnn:u c.-duc-all\.·us y dr •pPyo 
.-.:onómico drl Cooarr ( l 9H8-1994r .t1.tc!:J1.íco. J 994. 
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L- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será 

laica y, por tanto. se mantendrá por completo aJcna a cualquier doctrina 

religiosa; 

11 El criterio que orientara a esa educación se bas:-ira en los resultados del 

progreso científico. Juchar;) contra la 19nornnc1a y sus efectos, las 

servidumbres. los tanal15mos y los prejuicios 

Además: 

a) Sera domocrático. considerando a In dcmocrac1¡¡ no solamente como 

una estructurn jurid1cu y un regimcn polit1co. sino corno un sistema do 

vida fundado en el constante rnc1oran11ento económico, $Oc1al y cultural 

del pueblo, 

b) Sera nacion;1I, en cuanto -sin hostilldacJes rn exclusivismos -atenderá a 

la comprensión de nuestros problemas. al aprovechamiento de nuestros 

recursos, a la defensa de nuestra independencia politica, al 

aseguramiento de nuestra indcpendcncra económica y a In continuidad 

y acrecentamiento de nuestra cultura. y 

e) Contribuirá a la mejor convivencia humana. tanto por Jos elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando. 1unto con el :Jprecio hacia por 

la dignidad de la persona y Ja inteqridad de la familia, l.::i convicción del 

interés general de la sociedad. cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar Jos ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres. evitando los privilegios de razas. de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos; 

IS 

----- ----·--·····----- --



<.;apilulu 1 La Poli11c01 ~toc-1al y 1 .. 1 d1K.1c1ún ll<l.,.-.1<.:ól <:'1 Meo¡1Co 

JU Para dar pleno cumpllm1ento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción 11. el Ejecutivo Federal determinara los planos y progra1nas de 

estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la 

República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de 

los gobiernos de las entidades fcdcr;-tlívas y de los diversos sectores 

sociales involucrados en la cduc.ac1ón, en los tórn1mos que l<J ley señale; 

IV Toda la educación que el Esl<tdo irnnarta sera grntwta 

V" VIII ..... 

En el texto constitucional, la rrnsión de la escuclil es ~ducar ni pueblo. no sólo 

proporcionarles habilidades y destrezas y reproducir el conocimiento, sino 

educ.."lrlo en el sentido profundo de form;ir a un<l persona culta. apta para vivir en 

la sociedad y ser productiva. La Con~.till.Jcíón n1exicann es rica en postulados 

filosóficos, en principios educativos de orden gener<il que son ejemplares y 

motivo de orgullo para la nación. El articulo 3°. De la Constitución vigente 

establece que lét cduc.ación que 1mp.:ut<i el Est;ido tcnder.:·1 ;1 dc5arrollar 

armóntC<.""lmcntc todas las fncultadcs del ser hun1ano. mculcar en ól el amor n la 

patria y fomentar la solidaridad 1nternac.1oni1l, deberá asimismo basarse en el 

progreso cicntifico. ser democrática. n.:-tcional y la1c.<i, por lilnto. ajena a 

cualquier doctrina rcl1gios<i; igualmente sc~1Un lil Constitución. Ja escuela 

mexicana acrecentara la cultura. contribuirá a la rnc1or conv1vcnc1.a de la especie 

y la familia. reproducir3 ideales de fralerrnd<:id e 1guald.:id de todo::;. También Ja 

educación nacional se encaminar;"1 a luchar contra la ignorancia. las 

servidUrTlbrcs. los fanatismos. los preju1c1os. los pnv1lcg1os de raza. religiones, 

géneros o indiv1duos.n 

~'SEP. Ar-liculo .J• Co1n.1it11rional y Lry G'"nrral dr Educ:;.idón. ,.,_1e .. u:.-. l'J9J. 
n Ornc::la'IO. Cnrlu .... El ,.i .. 1rr11a rdurall'\IO rn~\kanu: l.1 lr0111~ld1•n dr fin dr ,;:;:Jn. !\h",1cn F. C. E .• 199S. 
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Caphulo 1 La Poliuca Social y la J:Jucac1Un Uia:"1.1C• "" Méa1co 

111 Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción 11. el Ejecutivo Federal determinara los planes y programas de 

estudio de la educación pnmana, secundaria y normal para toda la 

República. Para tales efectos. el Ejecutivo Federal considerará la opinión de 

los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale: 

IV Toda la educación que el Estado imparta será gratuita_ 

v a v111 ______ 22 

En el texto constitucional. la misión de la escuela es educar al pueblo. no sólo 

proporcionarles habilidades y destrezas y reproducir el conocimiento. sino 

educarlo en el sentido profundo de formar a una persona culta. apta para vivir en 

la sociedad y ser productiva. La Constitución mexicana es rica en postulados 

filosóficos. en principios educativos de orden general que son ejemplares y 

motivo de orgullo para Ja nación. El articulo 3º- De la Constitución vigente 

establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

a.-mónicamente todas las facultades del ser humano. inculcar en él el amor a la 

patria y fomentar la solidaridad intemacional; deberá asimismo basarse en el 

progreso científico. ser democrática, nacional y laica, por tanto, ajena a 

cualquier doctrina religiosa; igualmente según la Constitución. la escuela 

mexicana acrecentará la cultura, contribuirá a la mejor convivencia de la especie 

y la familia, reproducirá ideales de fraternidad e igualdad de todos. También la 

educación nacional se encaminará a luchar contra la ignorancia. las 

servidumbres, los fanatismos. los prejuicios, los privilegios de raza. religiones, 

géneros o individuos.23 

u SEP. Artkulo 3• ConstUuc:io•al )' l.Aoy GC'hC'ral dr t:ducac:ión. Mé:'ll.ico. 1993. 
u Omcla..'"i, Carl~ t:J •lslC"ma C'dUC'aliwo mirdcano: Ja transición d~ nn dr lliclo. M~llico. F. C. E .• 1995. 
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Capitulo l La l'olihc::a ~nctal y la l:ducuc1ón UáM1;11 en ~tC.ucu 

1.3.2 ARTICULO 3° y 4º DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

Articulo 3°. El Estado está obligado él prestar servicios educativos para que 

toda la población pueda cursar la c..~uc.:'lción preescolar, la primaria y la 

secundaria. Estos servicios se prestar.:í.n en el marco del federalismo y la 

concurrencia previstos en ta. Constitución Polilic.:, de los Estados Unidos 

Mexicanos y conforme a la distnbuc1ón de la función social educativa 

estableckJa en la presente Ley. 

Articulo 4°. Todos los habitantes del pnis deben cursnr la educación primaria y 

la secundaria. 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus. hijos o pu~Hlos menores de edad 

cursen la cducnción primaria y lil secundaria 

1.3.3 EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 3° Y 4° 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

En el Capitulo 1 de la Ley General de Educación, relativo a las disposiciones 

generales y en especifico el articulo 3° y 4°, se enuncia el alcance nacional de la 

Ley propuesta, el derecho a la educación, y la obligación del Estado de 

proporcionar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 

primaria y la secundaria, y los niños desde la educación preescolar. Igualmente 

enuncia que todos los habitantes del pais deben cursar la primaria y la 

secundaria. La ley propuesta ratificaria la obligación que. conforme al articulo 

tercero constitucional, tiene el Estado de atender todos los niveles educativos. 

20 



incluyendo la educación superior. En csle sentido. la iniciativa refleja el 

compromiso inquebrantable dol Estado Mexicano con la universidad pública. asi 

como su deber de impulsar la cduCA."lción supenor. ol desar-rollo de la 

investigación hurnanisllca y cicntifica y el fortalec1m1cnto y la difusión de nuestra 

cultura.l-' 

En dicho capitulo tambiCn se discierne <1uc la educación que impartan el Estado 

y los particulares con autorización o con rcconoc1micnto de validez oficial de 

estudios, se sujetará a los pnncip1os estnblcc1dos en el segundo pflrrafo del 

articulo tercero do nuestra Constitución Polit1ca, contribuyendo CJI desarrollo 

integral del individuo. cultivando sus facultades pnra adquirir conocimientos y 

fortnlcc1cndo In conciencia de Ja soberania, la nacionalidad y el nprccio por la 

histora<t Asin"l1smo. es.te capitulo guarda corn.:~-;.pondcnc1c:1, por una p.-.rtc. con lo 

dispuesto por f!I articulo cuarto const1tuc1onal en el sentido de respeta!" y 

proteger la~-;. lennua~ autóctonas y, por la otra. de promovt!r el uso dc.:I español 

en su calidad de lengua nilcionnl. De hecho. la Ley prupuc~;ta cst41bJcccria que 

la educación b<is1c.a tcndrc'1 las adaptaciones rcqul~ndas pilra responder a las 

características lingu1sticas y culturales de los diversos grupos indígenas del país. 

a la voz que reconocería por primera vez al espaiiol con10 idioma común de los 

mexicanos. 

1.4 LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

El capitulo de educación bñsica comprende lo referente a la cduc.:.'"lción inicial. 

preescolar. primaria. sccundLJria y cspcc1LJI; incluye ademas señalamientos 

relativos a educación fisic.[J, artística y promoción cultural 

11 SEP. Articulo 3• Cou .. lilu1:"i•u111I y Ll'Y c;1•11l'ral dC' t:ducachín ()J•· cit. p J7 y Jfl. 



C:apirul<• J la Poliric;1 ~•)(·1al )" l.'t 1·t1u~·•u-·1ón llJ,1o:;i en l\.1éxict• 

La educación prcc~colur, primaria, !;ecundarra y e5poc1;iJ en 1~1 opción regular la 

proporcionan la rcderac1ón. los. Psf.ado~ y los particulares. la comunitririü rural 

está a cargo del Consc10 Nacional <11! Fornento E(Jucal1vo (CONAFE). y la 

jndigena se norma y lleva él c.::1bn por f;:J Secn!tari;r de Educ;JC1ón Pública. a 

través de la O/fecc10n C>Pneral d•! Educ;1c1(ff1 lndr~p.:n;1 

Lci educación m1c1tti .-=tfrendt! ;1 nrr·10·; cuyas t!d:tcJc·:> VtHl rh: -i~ d1.::1c_; dt-~ n;:1c1dos a 

tres ¡-¡ños: la pn!(}'.>col.ir .--1 1nfan!r~~; d1.• c:uatro a c1nrll .ino:~. 1.1 prirn.:ina .t nii'io~. de 

seis a c<itorce ai'>os. la ~-.t~(;und.1ri.-1 ¡, JÓV~~·rH·~: dr~ doce· ~' quincL' .:Jho~ y la 

educación especial ~;(? orit·nt;1, pur un lado. ;J l;i at•·riuufl d·~ n1F1us y 1uvenes de 

cero a veinte <lrlo~ de ed:id t.{.n 'J1f11.u/l.tde·: p.ir:1 d~.-~.;1r1rJl/;ir ¡J{1t,cu.~lctarncnte 5us 

cap.:1cidade!"> en el s1sf,·!ma r1·c1ul.1r y. por otru. ~· cff.!e1:!.1r )-' enc;1u...-;-ir ;.J/urnnos 

con capal.'.rdadcs sobres;ihenff!!; 

La educación 1rucic"ll l1enP corno propósito t<1vorvcct el desarrollo de las 

capacidades ris1c;i~;. cognosc1t1v."l~·. afectivas y ~~oc1a/1__.s del infante, estimulando 

su part1cipac1ón activa en el proGf!'SO educativo 

La educación preescolar promueve el descnvofv1mionto integral del niño 

ofreciéndole oportunidades de realización índ1vidual y constituye lél base de su 

desempeño en los niveles educativos 5Ubsccuentcs 

La educación primana propicia en el educando un;1 formación armónica 

mediante experiencias de aprend17aJc que le permiten la adquisición del bagaje 

de conocimientos que posibilitan su incorporación a la sociedad. 

La educación secundaria amplia y profundiza los contcnidor. de los niveles 

precedentes con el doble propósito de sentar las bases para la vida productiva y 

de preparar a los educandos para proseguir estudios en el siguiente nivel. Tiene 



como compromiso responder a las expectativas y noccsidndes de la soc1cc.Jad y 

afirmar- la identificación de los educandos con los V<llorcs nac.1onales 

La cdu~,ción cspec1nl constituye un serv1c10 indispen~able de apoyo a la 

educación b<:'ts1ca. ya qut.~ 1nlµul~i1 t:I d•-·~-• .::_1rrollo de la::• polt:~nc•:ilidades de 

individuos con problemas asi con10 l;i •;.upt!rac1ón c-:h! ·-.u-; dificultades de 

adaptación escolar y soc1nL AbdrCd, asirn1<.inlo, l.a att~nc1ón 0:1 n1ilos con 

c..,pacidadcs sohre5allcntes cuyo rn;üorno dus.:irrollo inh~rt~·~.;:1 ;1 1;1 ~ocu:d.[)d en 

su COOJUnto.·'"• 

La cduc.:ic1ún b:'.1~.1ca de~•taca su 1mportanc1a por tre:; ra,;one:•. t::> 1:1 qut! atiende 

al rnayor- núrnero de alurnnos. la ciue ofrec~ 1;1 plat~1forrn;1 p;-1r.:i dpruvcchar- lzi 

educac16n posterior y. para rnucho~. t!~ el tórn11no de· su 1n~;trucc1ón forrnill. 

Por lo enunciado en el púrrafo anterior es importante ::;1.:f1;1lar lo que 1nd1c.a Victor 

Urqu1d1 MLa calidad e in1portanc1<t de la educación bús1ca es una 1nqtHctud global 

que marca l;-i trans1c1ón de la preocupación por los núrnero~; hac1il 1..-. evaluación 

de los resultados. Hny un mov1n1iento internacional que pugna. corr-cctamcntc, 

por que micntr;is no se satisfagan los propósitos de l.a t.:ducación básica, las 

metas y los objetivos de la cnscri<Jnza rncd1;i y la ~•upt.!í1or ¡.::_irn;:is se .nlcanzar<in 

plenamente. Esta fue la tesis centr.nl de lu Confcrenc1;i dl! Educación para 

Todos, en Jomlicn, Tailandia, en 1990"'. ,.., 

Los propósitos qrJc cnunciél el Plan Nacional de Desarrollo 1 995-2000. podrían 

ordenar-se en tres apartados (aunque el documento no los anrupa conforrnc a un 

orden d_ctcrminado). En el primer apartado se enumeran mcdidns o programas 

~ rodcr Fjecu11vo Fcd<.·ral. Pros:ratnot P"'r°' l:.1 i\1odt.·r11i1aciiu1 Educaliva 1•111•1-t•>").S 1\.10:,,.,cu. 
:.. Urquid1 l.. Victnr. op. cil. P- 1 H2 
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orientados a mojorar ol funcionarnicnto del sistcn1a educativo, ~·u cobertura y 

calidad; que son: 

Garantiz;u el acceso a la ensenan/a prnescolnr. pnmana y secundaria; 

Elevar la cf1c1enc1a terrrnnal. 

cspccif1co la enscr·1anL.il de las ciencias y tccnolooi;s~:; en todos los nlvcles 

escolar, y 

Se modernizarán la infraestructura. equipos y recursos de 1nforrnéitica.21 

·Ampliar la cobertura. aumentar los recursos materiales e intelectuales y 

continuar con la organización del sístcma. son las tareas urgentes. El proyecto 

democrático y equitativo plantea que éstas deben acometerse para cumplir dos 

propósitos centrales y establecer una nueva relación entre el Estado y la 

sociedad. 

Los propósitos son: i) elevar la c¿il1dad de la educación cuyas propuestas ya se 

han puesto sobre la mesa de discusión. y 1i) aumentar la igualdad de 

oportunidades de acceso. do permanencia y ilprendizajc n todos los segmentos 

sociales. en particular a los que tradicionalmente han sido desfavorecidos ... :.-!\ 

u l...a polhka s.ocial rn rl l•Jan Narional dr Dt\.::trrollo 19')5-2000. lln1"er:.1daJ N::1cional Au1ónorn3 de 
Mél!Lico. Coordin.ac1ún de llunlaniJadc:.. !li.h~,1..:0. lfJ'J'.'>. 
J9. C>rncbs. Carlooi;.. op. cil. p. 344. 
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Capilulu 1 La Pulilica Soc~J y I• J ,duc~11'.n f~1coa c-n J\fC• 1Co 

El esfuerzo cducattvo de México en csfe si!)lo es sobrcs.:.iltnnlc Las c;1fras son 

efocuenles al respecto. En 6 dócadas (1921-1981). Jos mcx1c<inos constrU}-'Cron 

lo que las viejas naciones tardaron siglos en construir-

Año 

19'21 

1949 

19GO 

1970 

1980 

1990-91 

1991-97 

N. O Dato no d1spon.ble 

"'[)¡¡tos esl1mados 

Cuadro 1.1 

Tabla histórica de educación prJmari:. 

AJumnol'lo M.•stro:. 

8b8.040 N D 

2 Hfi'T.7r2 fi;',8!_.H 

5 .'.M2.()9=! 1Uf.i.H72 

9 t•6.4fj() l!"Jl.Uf',7 

14 (",(¡('>2~1' 375.220 

1• 401.fiOO • 11,fi:>~~ 

14 ~·.#l!..300 4/'(i,1'18 

Furarr: •: ... cadi~liraa Jlistóric:::udr :\li-:.1<'0. INI <•l. fom..> l. Mr"''º· l•)Xf• 

Escuelas 

1 t.041 

2:l.7T:l 

32.!>~D 

4•.~TH 

Tt;,024 

Ht.200 

8.3.924 

La escolarización del país tornó su mayar auge después de la Segunda Guerra 

Mundial y se le dio un impulso decisivo con el Plan de Once Años de Jaime 

Torres Bodcl al inicio de los años sesenta. En 1981. La SEP anunció que con Ja 

matricula de ese año se habia alcanzado satisfacer el total de fa demanda de 

educación primaria (equivalente tcóncamente a 98o/o de los niños de 6 años de 

edad). sin embargo. en los años siguientes, bajo el impacto de Ja cnsis 

económica. la cobertura educativa, si bien se mantuvo creciente en nUmcros 

absolutos, decreció en términos rclativos.¡¡-j 

.:-.Gucv.ua NJd>b. Gllbcno. •:t m•lrsfar "'urali"Vu. Nc .. n"i, fcbn:-ro Jf)q2, NUmcro 170. Mbic::o. 
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1.4.1 

Capitulo 11.~ 1~ulil1cn Social y la l·ducac11'm l\fl,KA cu ~,~,.1cu 

OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

El desafio de la educ.nc1ón b<.J!~1(;a continúa s1endu l.t. cobertura. poro unida a la 

calidad. Los osfuerzos para llPvar 1'1 cducac1ún h¡·,~;1c:1 a todos ha cobríldo pleno 

sentido cuando esd f?ducac1ón !!~; realn1entf! d1~ 1...:1hd:n1. es decir. cuando hn 

alentado el dcsdrrolln 1ntt~or¡1l r11! l<t~• pr~r·.ona-. Cnb,!rtura y c:alldad van 

intimamentc ligadas. An1b<-1~ s1~ con1ugan para lo~1r;ir una n1ayor equidad. 

En este sentido Carlos Orn<:la~ ~•t.!Oal.-t "En contra~;tp con lo~ plantearnt(!ntos 

funcionahstns que d¡in por ~.cntad<t la de~.1nlJ~1ld..id ~-;oc1¿1I. la educac1ún puede 

tener una función 1mportantü en l.a búsqut!d~ d0 \,1 eqwdac1 social y la 

disminución ele todo tipo de ¡1·~rarquia~:. y des1guztl<1ad1~!. s.oc1ales. El sistema 

educativo mexicano, .aunque no lo hnya hPcho l~n el pas:i<Jo. de acuerdo con la 

Constitución debe fortalecer los lazos de s.olidar1dad social. el proyecto 

democl"iltico y cqu1lativo debe considerar .-?sta proµuc~.:.t:-t corno un valor 

significativo ... ::io 

El mandato constitucional establece claramente la oblifFlC•ón del Estado de 

proporcionar educación preescolar. primnn.'.:l y secund.:-lna. Por ello se debe 

asegurar la extensión y diversificación de la ofcr1a de educación básica, de 

manera que año con año la matricula crezca signiflcat1vnmente. Para tal efecto, 

el gobierno fedcl"al ha diseñado y .'.:lpliC;t. en coordinación con la entidades 

federativa y municipios, acciones necesanns para avanzar hacia la 

gcnel"alización de la educación básicn, por lo tnnto resulta crucial el esfuerzo 

compl"omctido, no sólo del gobierno federal, sino tamb1Cn de cada uno de los 

gobiel"nos estatales. 

,. Omclas, Cado,.. op. cit. p. 4S. 
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Capilulo 1 l.a rullhca Social y la 1 duc11c10n B.i~1ca en MC•ico 

"'Un propósito central para los años prox1n1os sera que los niño5 cursen y 

completen satisfactormmcntc su educación b:lsica Sólo asi so cstableccréln las 

bases parn un aumento sostenido de la nscolamJé.ld en el futuro. Lil meta es que 

al inicio del nuevo milenio la escolaridad de 1<1 población de 15 años de edad sea 

superior a los 7 5 años ·contra t> 5 t_!'f"l 1 090- y que los indicadores de la 

educación b•is1ca en ese rnomento. favore~-can que ,;n el 2010 la escoli'lndad 

promedio -de los jóvenes de la edad referida- sea de cerca de 9 <:Jfíos. ~demás 

del preescolar 31 

Si bien se aspira a que toda la población 1oven alcance un rnimmo de 9 nños de 

escolaridad, entre ciertos grupos d(-: la pobl~1ción prcvalt:ccn condiciones que 

hacen en extremo dificil ver esta meta matcrmhLada del todo, por lo menos en el 

horizonte de los próximos tres lustros. Dadas las tendencias de poblamiento del 

territorio nacional. es prev1s1blc que todavin surjan nuevas comunidades muy 

pequciías y aisladas, a las qun sera d1fic1I proporcionar scrv1c1os desde el 

principio. Oc manera similar prevalece el problema de los tii¡os de trabajadores 

migrantes -a quienes dificilmentc se les podré.l bnndar la cducDción formal 

continua pnra que cursen los grndos y niveles establecidos en la educación 

básica. Asimismo. el éxito en lo relacionado e1 la retención de los alumnos, 

seguirit dependiendo en gran rncd1dil de las c1rcunslanc1as familiares, 

económicas y sociales desfavorables. sobre todo en el medio rural e indigena. 

Cuando estos factores in1p1dnn atender plenamente n estos grupos. se 

procurará garantizar a los niños y jóvenes en edad escolar, en el menor plazo 

posible. al menos el núcleo indispensable de conocimientos que mejor 

corresponda a sus necesidades y contnbuya en efecto a elevar sus condiciones 

de vida y prepararlos para realizar trabajos productivos y recibir instrucción o 

mejor capacitación. 

JI PoJCf" EJn:UltVO Federal. ProerantOI d~ u .. 11arrullu Educ.-tivo 1?95--2000. <.>p. cil p JO y JI. 
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CJpitulo 11..a rolitu.:t1 Soc1.d y 1.-. 1-ducac1ón llá .. u:-. en Me;o;.cn 

Aunque no es posible que por n1cd10 dt! la edur:ac1on ~e eliminen ILIS 

desigualdades sociales o tan siquu~r¡¡ pen~:.;:ir qtn~ ~;~1·~ l~f1:c:to~• per se tengan un 

peso considcr;1ble p.:.·1ra con~;t:CJuir i!Sét~ nietas. so PlH!d1• e~>l<1bl1~1:t~r un s1ste1na 

más equitativo QU(! brinde un ~.1:rv1c10 ch: cahd<td hnrnnqúnn.:_1 ,1 lodos los 

segmentos y QUf! npoye ;1 In•. d.-~~f;1v•1r•:c·:do·, •:;cH.i;ilrn1:nh~ :1 :lCff!CPntar la~. 

condic1onc5 dn su Px1--.t.!tH:t:1 Con el fui d1· !or1r,ir c;<Jt• '..!! r1.:n1pl;1, f!fl 12 o 1 !J 

anos. la rncta de qU•! lodos !o:~ rTif~xi<:.inn•, otJ~t_·ri~j.1n .1\ r1u·no•-. lu•. nucv~ .:.1no~ cJc 

n1cd10 ruritl y en los barnos pohres 1
' 

Asimismo, la d1n.úrn1ca <11~rn•·~Jr-:"1f1<·,1 nt.•C•:~.;1r1<1rr:1!ntc· dt:!H! ~.1~r C<H1s1der;1da en la 

determinación de la!J mufil~; qcne1,-11e~• <J,• co~H:rtu1.:-1 d,! l.1 t·duc.acion b<1s1ca El 

crecimiento de la matriculil y el u~n·!.;u dL' l.i '-.>duc.:1c1011 bas1ca seran. en 

adelante, un efecto de la cap;1cidad th~I ~1~•!1·rn:1 Pduc.l\1vu p;ira atr.:-u!r alumno~. 

al preescolar y retenerlo~. hn~.t:i .-~1 final ch~ 1,-1 ·~1:r.und:1r1:1 .i d1f1~rencra de lo que 

había sucedido en el p;-isado. cuando nst<l!· f.ít(:!orc.:~ ch~pend1eron pnnc1palmentc 

de las presiones del incremento de poblac:1on Lus plJtroncs dcmogr¡lficos 

experimentan un CA-imbio global de gran s1on1ficac1ón, ;:1unque rcg1onalmcnte 

desigual. en que los ntmos de aumento f!n lo~~ nrupos de menor edad 

disminuyen. 33 

1.4.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

El Acuerdo Nacional para la Modcr-niznción de Ja Educación Bitsica abrió 

amplias y nuevas posibilidades para organizar el sistema educativo. Con la 

posterior reforma del Artículo Tercero Constitucional y k1 expedición de la Ley 

u Omcla.,, Carlos. UJ•. cil. p. J-a~. 
n Poder Ejcculivo Frdernl. Prn¡:nima dr Dr~arrollo J:dut"~lhn 1.,..15-2000 Op. di. p. J 1 



General do Educación se reafirmaron y procisaron las ntribuciones do cada uno 

de los órdenes de gobmrno La distribución do la función educativn establecida 

en nuestra Cart~, Magna y en la Ley General de Ecluc .. 1c1ón constituye la base de 

la organi7.r1Ción del sistema uducat1vo. 

Lu correSJ.X>nsabilidad d(:! los órdenes Uu ~JotHerno pcrffuh~ que. al t1ernpo que se 

preserva la un1d<td fund¡trTlental t.h• la f~duc.;1cion n.<1c1r_"'ln;1l, !"" • .-! crc1!n c:~pac1os 

para las 1n1c1at1vas locales y para la udaptnc1ón dD lil educ;1c:1ón ot r.aractcríst1cas 

y necesidades propias de cada región . 

.. El foderali~rno educativo l"hJCc posible que t.!'I fJob1erno ft.!deral se concentre en 

mantener por n1ed1os nc.Hrr1dllvos el c:ar:1cter nacional c1e lil t~ducac1ón. d•~snrrollc 

prograrnas t!stratC~~1cos y con1pens¡llonos y at1cnd.;1 lo~; aSpf~cto~~ rclnc1onados 

con su plant!<1C1ón. coord1nac.ón y evilh.1<tc1ón nlol>alt~s. L.:1 cooperación entre los 

distintos á.mb1tos de autondad surn;i voluntades para .:.1v.::111;:ar en el grndo de 

eficacia con el que todils e!i;1s enfrent.::in sus respect1v.as rcsponsab1hdndes. 

Sin que eso sea la panaccil, la desccnlrallzac1on cJel s1~;h!tna educativo apunta a 

una mayor heterogcneidad .. _:w 

Parece ser que estados y regiones tendrán que proporcionar m:'1s a la cduc..'l:ción 

y, a su vez. la educación tendrá que aportarles n1fls. La fedcra/1Zación de la 

educación b:tsica y normal es un avance considerable en In rcorganiz:ición del 

sistema educativo mexicano. Es un rcforn1a trascendente y sus importancia no 

se puede negar: ilbre la puerta a nuevas pos1hilidadcs y a In organización de un 

••Poder EJCCUll"n 1·cdcr-;1I. A<"u.-rdu N:.u.•ional p;ar::1 la '.\ludrrni.1;1ción doi:- la Educ;;iiciOn U2'.'ic1,1. !\.1c•üco. 
Secreta.ria de l'.:ducac1ó11 l'Uhl1ca. 1')92. 
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(',¡¡pirulo 1 l.:. Pc..~llt1ca Sl"<:1al 'V la l_duca.;;1~m ll.'l,'i.h::a en Méll.iCo 

sistema iguatiturio y de rn;iyor calidad, pero sólo nbre l:"l puerta Mucho queda 

por hncer.3!> 

Las formas de colaborar:ión debt-r/tn unu~.e y H'l<ttH1c1•!r~;n a otros ámbitos del 

quohrtccr educativo La~~ :iutorid.HJ•:S locales ll!n1_1r.;1n qu.-~ Dcuparse de 

problemas frcnlt-! í1 !u~. cudh~~; n~.· !t!n•.in cCHTHH~l1•r;,~1.1 ¡ l:l ;1utor1dad cr~ntr,1! 

responsable c<1rcci<.1 do l.l c.tpar..id:-icj df' 'Jl!';~¡~·Jn re:tl p:trd f urnpl1r ~~ti oblt<J¡ic1ón. 

Por ejemplo, a lo laruo y .>ncho rlt!I t1:rr1tur1n n.-1c.1on;i! han :;:_p·1¡1<1(t prour¡irn,""ls 

para alcnder a 105 rcprob¿1do~ o •:v1t;1r t·I ~r.H .. 1'..n ,~ ..... r:ol.ir, hdn ·.rdo nucstas t~n 

pr;:ictica nueva!; fórmula~~ p:Hd pn!~>l.H ~;··r-.11c11J" •!duc.-1!1vn~ .:=1 qrupos de 

población que ante~. no !u~:. f1:ní.-1n y •vfl q••n.-.r.11. •,p ctJ'..t~rv.t ur1a p<trt;c1pac1ón 

mayor de las comun1d01ch . .;os un l.t 1~duc.ic1on 

La Ley Gcner.:-tl de Educac16n inv1t;1 ;1 la p;ut1c1p:v:1ón ~~nr.1.-11 y. no obstante lo 

convocatoria es amplia y se a~.19na <1el1v11J;1dus C<Jncrelé1J ;1 lus con51:JO~ de 

participación social. no tiene í!I atr;1ct1vo pol1tic_:o suf1c1(!llh! con10 pard rnot1var a 

grupos sociales heterogéneos a rcal1?.H .-1ct1v1d;ides duradí__;oras L3 nueva 

relación entre el Estado y la soc1ec1ad se puede establecer aceptando esa 

invitación pero abriendo rnñs lil puerta y as19nar funciones sust<Jnt1vas a los 

organismos de la sociedad civil. Dt: •!sto manera, '~! E~t;ido scr<'l ol rector y 

dirigente de la educación nacion.-.1. pero la par11c1pac1ón social h-! .auxiliara a 

legitimar su quehncer y, a la vez. a incrementar el control sobre la calidad de la 

educación y la evaluación de sus resultados."'· 

El contar con un mecanismo que, de manera permanente, permita el 

funcionamiento de un foro amplio que haga posible la comunicación entre las 

autoridades federal y de los estados es csencinl a fin de que la normatividad 

-" UrquiJi. l.. Victor. or». c:iL, p. I 7R 
,. Orncla..<. Cn .. 10~. op. dt., p. 344 
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cor-responda a la reahd.;:id del pais. El foro facilita el que los estndos comportan 

solucíones ¿1 los problcrnns de la educación. p¡-ira que los meno~:;. avanzados en 

dclerTTiinados aspectos del sistema cdur;.at1·.10 se nutran c1c las (!XP•!nencias de 

otros; al mismo t1en1po. per-m1tc a la ft!c1crar:1ón c.onoc(~r Ja probhnntit1ca real que 

cnfrcnt.:.Jn los re5pOn$.nbles dt? su !;erv1no En tal ~;,~nt1do. la Sucrutaría de 

Educación PUbhca e¡t!fCC l.ns atntnJc1oncs fllle le son pr<Jpt<•~• considerando las 

propuest.,s y up1n1onos de lo!i 9ob1erno~ e~•latalf_!~ 

1.4.3 VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA A LAS 

NECESIDADES SOCIALES. 

Los cambios previstos en la composición eje la población rnultiplicnriln las 

presiones de empico. En cad;i uno de los próximos vrnnh~ años ingr(!Sarán al 

mercado de traba¡o entre 800 mil y un rrlillón 200 mil mexicanos. Se c~;.tima que, 

en contraste con 1989. en el afio 2000 habr/i diez m1llonos rnús de personas 

entr-e quince y 65 años, es decir-. en cdac1 de lrabajnr. y que p<ira el año 2010 

habr<i otros seis millones m~1s. Correspondera al sector educativo hJccr posible 

que los mexicanos cuenten con la calificación y formación requeridas para 

desempeñar- un trnbnjo productivo y remunerador. 

Sin embargo. si se loman en cuenta los grupos de odnd. la cuestión es relativa 

ya que el analfabetismo entre personas mayores de 50 anos es casi de 30°/o. en 

tanto que únicamente menos de 4°/o de los Jóvenes entre los 15 y los 19 años de 

edad no saben leer- ni escribir. Esto. según Teresa Bracho. es congruente con 

las oportunidades de escolaridad que habia en los tiempos en que esos adultos 

estaban en edad de asistir a la cscucla.37 

J1 llr.ac.ho. TcrC"!INI -n¡,.1ribudin1 y dr-si¡:ualdad rdurath·a rn !\lr,ico: 19')0-. )J.;xun1cntn de tr.ibaJn del 
Centro de ln..,~•·1~ac1l'l11 y l:k>ecn..:1a Ecooóm1ca .... Mé:io.1C(l 1'>94. Cua.Jrn :'> f\111nc-ografaadn. 
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C•phulo 1 La. Puliticn Social y la l:ducación Bá.,,1ca. en Mb1.i<:o 

Por su parte. los adultos sin primaria o sccundana completas requerirán 

servicios educativos para obtener mejores trabajos y superar sus condiciones de 

vida. Lo cual los obligará. además. a relacionar rne1or la educación con la 

productivi"1ad y con la organización social para la producción. 

Pero tambión debe ser una educación que defienda a ultranza la dignidad del 

ser humano. que proporciono herramientas para el desarrollo pleno de las 

capacidades y los derechos humanos, que garantice a todos-( .. r oportunidades 

de crecimiento.38 

Al igual que en nuestro país .. Ninguna nación puede concebir un futuro viable si 

no cuenta con una educación que cumpla cond1c1oncs neccsan<1s para prcp¿irar 

al individuo corno un ente social. capaz de convivir en una sociedad, capuz de 

integrarse a un mercado productivo, pero sobre todo. con la capacrdud para 

..-ealizarsc plenamente corno ser humano .. _n 

Tomando en cuenta las transformaciones productivas, será necesario impulsar 

sistemas abiertos y no forTTiales de capacitación para el trabajo; ampliar las 

oportunidades de educación tecnológica con el apoyo de los gobie..-nos de los 

estados y vincula..- mejor sus contenidos con las necesidades económicas y 

sociales. 

----- ---~-------~--- -
,. lslu Ch(o, Miguel /\ngd. ParlamC"nta.-ios por l;a educación d..- An1#rka: C'R dC'fC'115a dr la dl¡:nldad. 
ra P..-fil dr La .Jornada.. l..a .Jornada. ~tCxico. f"c:brc:ro 1997. 
,. Oivila Esquivcl. Jlumbcno. Pluralismo y lolrranda: por un proi:rirso incluyC"nfC'. En Perfil de L, 
Jorn.da.. La Jornada. Méxko. Febrero 1997. 
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1.5 EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO. 

La educación carece de suficientes instrumentos útiles para evélluar 

sistemáticamente el desempeño escolar y Hdecuar las políticas y decisiones a 

sus resultndos. La actividad educativa sólo ocas1onalmí!ntc se rotroalimcnta del 

análisis de los avances logrados y de las lim1tac1oncs para alcanzar las metas. 

Si mejora la cfic1cnc1a terminal , señala el sentido común • y lo afirmaron algunos 

funcionarios- signif1cél que hay niños que aprueban los cursos. que se 

incrementan los 01nos promedio de educación de la población. que disminuye la 

deserción y que en, contraste. no se puede apuntar con precisión que la calidad 

vaya a la baJa. Sin cmbnrgo. las investigaciones empíricas disponibles ponen en 

duda la cficac1n de tal n1cd1c1ón.'º 

Los indicadores educativos existentes son resultado, antes que n<'lda, del 

levantan1iento de la estadística uscolar -matricula y número de maestros. grupos 

y escuelas- al principio y al final del ciclo lectivo. Estos indicadores reflejan el 

interés por medir lo que durante muchos años fue lo primordial, es decir el 

crecimiento de la cobertura. No obstante, resultan insuficientes para hacer una 

evaluación completa del sistema educativo, principalmente en el aspecto de la 

calidad. Si bien se ha reforzado ciertos aspectos de la evaluación a partir de 

que se estableció la Carrera Magisterial, aún no se ha realizado dicha tarea en 

forma sistemática y generalizada. Además, todavia no se cuenta con un sistema 

de evaluación que reporte información periódica.' 1 

Es dificil encontrar una definición completamente satisfactoria sobre lo que es la 

calidad de la educación, por tal razón casi todos los trabajos que abordan el 

.. L::t.tapi, Pablo. -c:uo\nln ap..-~ndll"n lo'!li alun1no, ... Pro,;w;c!.o. P..tC'l1Cu. Núm. KS3. 4 Je uctubrc de 1993 
••Poder Ejecuuvn rC'dcral. P..-oi:nun" dC' ll-a..-rollo t:ducatho l"J'JS-2000. C>p. cit. p. ;!<J. 

¡-------·----·--·-
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tema no se detienen en exposiciones detalladas sobre lo quo ésta es. Se 

supone. con razón. que hay una convención social más o menos aceptada 

sobre los elementos que incluye. El ntás importante tal voz sea el del 

rendimiento escolar. Aunque hay algunos estudios oficialos sobre el 

aprovechamiento do los alumnos en la educación primaria, estos no llegan al 

público en general ni a la comunidad de investigadores_ Sin cn1bargo, de los 

datos disponibles ~e deduce que la eficiencia terminal en la oscucla primaria de 

1976 a 1990 mejoró sensiblemente al pasar de 42.6 al 57.1°/o en ese lapso y 

mostrar progresos en secundaria y bachillcrato. 4 .z 

En el presente. no existe en México un sistema de evaluación con instrumentos 

pertinentes para medir la calidad de la educación pública bósic.a. Los 

indicadores empicados son estudiantes en cursos, porcentaje do estudiantes 

que termina sus estudios y cifras de cu<'tntos años pasan los estudiantes en la 

escuela. Estos números no dicen nada de lo que los estudiantes ofcct1vamentc 

aprenden en la escuela y quó tan valtasos son estos conocimientos para el resto 

de la sociedad. 

Para muestra sirva un ejemplo do la Delegación regional de la SEP y la 

Universidad Autónoma de AguascaJicntes: 

-en ese estado en 1983. se aplicó un examen de conocimientos a una muestra 
de 3 260 alUl'JWlOs de 113 grupos de segundo, cuarto y sexto grados. 

La estratificación es completa ya que ta muestra discrimina a escuelas urbanas 
de n..arales. públicas de privadas y completas e incompletas y. dentro de las 
públicas. se distingue a las federales de las estatales . Los instrumentos para 
medir el aprovechamiento se dedujeron de los objetivos señalados en cada una 
de las áreas (español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) y 
cada uno de los grados, aunque a los alumnos d segundo y cuarto año sólo se 
les aplicaron las pruebas de matemáticas y español. Los resultados son 
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espeluznantes: reprobaron 73.3°/o de los alumnos do segundo, 66.4°/o de los de 
cuarto y 84.1 º/o de los do sexto. En lo más baJO de la escala se encontraron los 
alumnos do las escuelas incompletas, que son simultáneamente pUblicas y 
rurales-.·0 

Este problema se relaciona con el problem:i de la asignación de los recursos 

principalmento por dos razones: 

1) El gobierno federal y los gobiernos estatales no saben con claridad qué 

tan productivos son sus esfuerzos y sus inversiones. Por lo tanto, no saben quC 

valor tiene la inversión en educación y cutiles son las áreas que necesitan 

mayor atención. 

2) Para el gobierno federal seria deseable empicar las transferencias 

intergubcrnamcntales como un mecanismo para fomentar el buen desempeño y 

la eficiencia en el manejo de los recursos y la gestión del sistema de educación 

pública en los estados. Para lograr esto. un elemento indispensable sería contar 

con indicadores confiables y pertinentes del desempeño de estas instituciones. 

Uno de los elementos más importantes que determinará si el actual proceso de 

modernización económica que está experimentando México nos llevará 

eventualmente a salir del subdesarrollo es el funcionamiento de las instituciones 

educativas. 

El gobierno salinista demostró estaC" consciente de este hecho y promovió 

cambios en el sistema educativo agrupados dentro de un programa de 

modernización educativa. En este proceso se fomentó una descentralización 

administC"ativa de los serviciÓs de educación básica. una rcelaboración de los 

planes de estudio y los libros de texto. una ampliación del calendario escolar. 

n Delegación Cic-ncral de la SEP y U111vcr"1c.fad Aulc.'•m•mól de /\~ua-..c.:ahcn1cs l.a t.•ducaclin1 bili'loica C'n 
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refonnas a la Ley General de Educación que establecen las bases de la 

coordinación intergubernamcntal y la obligatoriedad do la cnsertanza 

secundaria. y aumentos en las prestaciones y percepciones salariales del 

magisterio. 

Este proceso se encuentra incompleto en la actualidad. especialmente en lo que 

concierne a nuevos programas de estudio. técnicas do ensenanza y programas 

de capacitación y actualización del magisterio. 

""El ámbito relativo a la descentralización merece particular atención en esto 

renglón. La descentralización no se acompañó de un sistema formal para 

proveer a los estados con k>s recursos necesarios para financiar la educación 

pública. Además do esto. actualmente no existen indicadores estandarizados 

que midan el desempeño cducahvo desde el punto de vista de lo que los 

alumnos efectivamente aprenden; por lo tanto. resulta muy dificil determinar que 

tan productiva es la inversión en la educación. 

El gobierno federal podría corregir esta situación diseñando e implementando un 

sistema federal de transferencia de recursos a los gobiernos estatales, que se 

encuentro basado en una fónnula definida en relación con criterios objetivos de 

necesidad y en el establecimiento do evaluaciones del desempeño educativo ... -

Mi-slcu: dla¡:nóslic:o de la tducadón h•sica ~ A¡:uaM.'alk-n1rs 1983. México. Cona.he, 1990 
u Alvan:z. Leonardo. ••:valuación y financiamiento: hacia una ~ucación públka hAslca dc- calidad rn 
un sislc-m• drsccnlrallLado ... Gr..lión y polilic• púhlic;ii. Centro de lnv~tigaciOn y l>ocenci.:a Eco110m1ca. 
Mbico. segundo semcslr-c de 1994. Vul. 111. Núm. 2. 
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CAPÍTULO 11 EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO (CONAFE) Y EL PROGRAMA 
PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 
(PARE). 

En este capitulo se detallará la información recopilada de diversos documentos 

del CONAFE. de entre la cual emana el Programa para Abatir el Rezago 

Educativo . siendo óste uno de los programas que coordina el CONAFE y que 

es el que da origen a esta investigación. por medio de la cual obtendremos un 

punto de referencia de la acción educativa del Gobierno Federal. Asimismo. se 

describirán las condiciones de pobreza y marginalidad en que actUa el Programa 

2.1 ANTECEDENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO 
EDUCATIVO. 

Nuestra Cana Magna en su articulo 3" y la Ley General de Educación. son 

instrumentos jurídicos que retoman las aspiraciones nacionales de justicia y 

equidad; aspiraciones que constituyen un valioso marco para revertir 

gradualmente los efectos de nuestras desigualdades sociales. 

Tanto el articulo 3"' como su ley reglamentaria establecen como principio 

fundamental. la obligatoriedad del Estado para proporcionar a la población la 

Educación Básica. a fin de contribuir al desarrollo nacional. A su vez. la 

consagran como un derecho y una obligación para todos los mexicanos. como 

condición indispensable para contribuir a elevar sus niveles de bienestar y de 

calidad de vida . 

.. Estos grandes propósitos nacionales se catalizan y sustentan la política de 

desarrollo social del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Se plantea ta 

necesidad de proporcionar a la población igualdad de oportunidades y 
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condiciones que le garanticen el disfrute do sus derechos individuales y 

sociales. Para lograr estos propósitos se requiere ampliar y mejorar los servicios 

educativos, de s¿ilud, do alimentación y vivienda, asi como garantizar el trabajo. 

En materia educativa, particularmente en Educación Básica, el Plan propone, 

entre otras lineas de polit1ca: garantizar el acceso a preescolar, primana y 

secundaria; elevar la eficiencia terminal; contribuir a eliminar rezagos en 

aquellas entidades y regiones donde las condiciones socii11cs y geográficas 

dificultan el acceso a la educación, así como fortalecer la educación que 

contribuya al desarrollo comunitario y al trabajo productivo. 

En este contexto es incuestionable que la educ.."Jción básica ocupe un lugar 

relevante en el marco de la polit1ca educativa del Estado; dentro de ósta. 

destaca la Educación comunitaria rural cuya competencia recae directamente en 

el ámbito del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)"'. 1 

·Er Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un or-ganismo 

descentralizado de interés público. con personalidad juridica y patrimonio propio. 

Fue creado por- decreto del Presidente Luis Echevcrría Alvarez el 9 de 

septiembr-e de 1971 siendo publicado el 10 del mismo mes y ano. y que tiene 

por objeto allegarse recursos complementarios, económicos y técnicos, 

nacionales y extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la educación en el 

pais. asf como la difusión de la cultura mexicana en el exterior. 

Asi también. el Consejo Nacional de Fomento Educativo, para el debido 

cumplimiento de su objeto tiene las siguientes atribuciones: 

1 Sccn:t.aria de Educación PUhl1ca. l"ro¡::rarna de.• l>t:.,;arrollo Educativo del CC)NAFE 19?S-21JOO. 
M~"-icO. 1996. 
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• Establecer los medios e 1nstrumontos para generar u obtener los recursos 

económicos necesarios, 

• Administrar los recursos obtenidos, dcst1nandolos al impulso de tareas 

educativas y culturales ; 

• Investigar, desarrollar. implantar. operar y evaluar nuevos modelos educativos 

que contribuyan a expandir o mCJOr la educación y el nivel cultural del país, de 

acuerdo con los lineamientos que al erecto determine la Secretaria de 

Educación Pública: 

• Fomentar la corrcsponsabilidad y solid"1ndatJ social de los sectores 

organizados del pais para la atención y resolución de los problemas 

educativos y culturales; 

• Crear y desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las 

oportunidades de educación de la población y, 

• Colaborar con todas las entidades federativas que lo soliciten. en la 

planeación de sus financiamientos para fines educativos."2 

La creación del CONAFE obedeció a varias consideraciones. la primera de las 

cuales fue proporcionar el servicio educativo al mayor número de mexicanos. 

para lo cual había que aprovechar al máximo los recursos disponibles. Aún 

cuando ya existían diversos organismos públicos al servicio de Ja educación en 

el pals, se consideró que sus objetivos establecidos persegulan finalidades muy 

concretas, y que los recursos con que contaban resultaban muchas veces 

insuficientes para labores e investigaciones de carñcter general. Por lo anterior, 

: Diario Ondl.111 de la FC'd€'rou;hin l\fé.11.1co. Tno10 c.·ccLXX núuh•ru :!S 1 1 de fi:tirc..-o de JQS:!. 
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se hizo indispensable la creación de un organismo que, al mismo tiempa quo 

manejara todos k>s recursos posibles, se encargara de utilizar 

convenientemente las experiencias adquiridas en materia de educación. Eso 

organismo os el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 3 

Este organismo hene entre sus atribuciones la de atender a las comunídades 

rurales marginadas. mediante modelos educativos pertinentes a las 

características de los grupos sociales en desventaja sociooconómica. Asi 

mismo, coordina el desarrollo de diversos programas compensatonos, 

orientados principalmente a abatir el rezago educativo."' 

En el presente, las actividades del CONAFE estan sustcntadns en la política 

educativa que emana del Plan Nacional de Desarrollo del Programn para la 

Modernización Educativa 1989-1994 y del Acuerdo Nncional pnra la 

Modernización do la Educación Básica. 

Previo a la elaboración del Programa par-a la Modernización Educativa, al 

CONAFE se le asignó la responsabilidad de desarrollar la Consulta Nacional en 

materia de Educación Comunitaria: en ella, comprometió su experiencia en la 

definición y fortalecimiento de las líneas generales que dieron perspectiva a la 

tarea que se le encomendaba en el ámbito educativo: la educación comunitaria 

rural. 

La Educación Comunitaria del CONAFE se desarrolla. principalmente a partir de 

los servicios de Preescolar Comunitario y de Cursos Comunitarios que instala en 

pequei'\as localidades rurales dispersas, que no sólo se abocan a atender la 

educación preescolar o primaria de los nirlos de las comunidades. sino que 

•Secretaria de Ei.Jucación PUbhc.;a. c.·oNAF•: UNA 1>1-:CAl>A. J\.1C,..1co. l')K 1. 
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generan procesos educativos que trascienden el aula y abarcan a todos los 

miembros de In comunidad. 

Los servicios de preescolar y de cursos comun1tanos. son impartidos por 

jóvenes egresados de secundaria o b;ichillcrato, ¿:¡ quienes se les capacita y 

asesora permanentemente para que desarrollen l~s labores docentes en las 

comunidndes. Esta capacitación y ascsori.:1 se realiza. bási~"'lmentc. mediante 

capacitadores tutores, quienes el año élntenor fungieron como instructores 

comunitanos, dcstacndos por su l;J;bor en las comunidades y que optaron por 

continuar un segundo año en el serv1c10 de cducnc1ón comunitaria. 

Los instructores comunitarios reciben del CONAFE un apoyo económico 

mensual por su ~erv1c10 educativo y las propias comunidades se cnc..'lrgan de 

brindarles nlimcntac1ón y hospednJc durélnte el periodo escolar. 

Al término del ciclo escolar, los instructores comunitarios pueden optar poi" 

continuar un segundo ano en el servicio de educación comunitaria o por recibir 

una beca del Sistema de Estudios a Docentes (Sed) del CONAFE, para 

continuar sus ostudios. 

Se puede afirmar que. sin la educación comurntana. los niños de pequeñas 

localidades rurales y dispersas no podrán tener acceso a preescolaf" o primaria. 

y que. sin la beca del CONAFE. la gran mayoría de los instructores comunitarios 

no podrían cursar su educación media superior o superior. 

Para comunidades rurales sin servicio de educación primaria, donde no es 

posible instalar un curso comunitario, a traves del Programa de Financiamiento 

'Secretaria Je Educm.:1ún l'Ublu.:a. Pru¡:ra1na d~ l>~'lliarrollo t:clun1tho lh-1 C<>NAl-"E 199~-2000. ()p. ch. 
p. l .. 

41 



Capitulo ll El Consejo N•cional Je Fomento EJuca11vo (CONA FE) y el Programa para Aha11r el Re7:tgo 
Edm:¡¡11vo. 

Educativo Rural (Fiducar). el CONAFE ofrece bocas para que los nirtos acudan 

a otra localidad a cursar la primana. Estas bocas también se ofrecen a los 

alumnos que egresan de cursos comunitarios. para que puedan continuar su 

educación secundarla.~ 

La educación comunitaria rural constituye uno de los elementos prioritarios de 

atención en la polltica educativa actual. Así se contempla en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el Programa para la Modernización Educativa. 

Los resultados de ese esfuerzo orientaron el replanteamiento del quehacer 

institucional. con una perspectiva de trabajo, ya no sólo desde el ámbito de la 

educación formal (preescolar y primaria). La educación comunitaria debía partir 

de la realidad social, económica. educativa y organizativa comunitaria para, a 

partir de procesos educativos, favorecer el bienestar integral de las 

comunidades rurales, procurando su propia participación. 

Aunado a ello. "el CONAFE se suma a los propósitos de la polit1ca educativa en 

la búsqueda de mecanismos para: elevar la calidad educativa. aumentar los 

niveles de escolaridad de la población rural y extender la oferta educativa 

dirigida a la población que aún no cuenta con opciones escolares. 

Ello implicó la definición de diferentes lineas y estrategias de trabajo. Para 

extender la oferta educativa. se requería, entre otros elementos. de diversificar y 

nexibilizar las modalidades, ampliando también el uso de medios. recursos y 

materiales didácticos. Elevar la calidad educativa implicaba abordar también 

aspectos relacionados con los planes. programas y contenidos educativos. 

'Con!>ejo Nacional de Fomento Educa11 ... o :\1r111nf"i•1 l<JHH-1•19..a. México. 1')94_ 
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Es asi como. a la par do la operación do los Programas de Preescolar, Cursos 

Comunitarios. Fiducar y Sed, en los 31 Estados de la República, en algunas 

delegaciones estatales se inicia el desarrollo de una serie do programas y 

proyectos en el marco de la educación comunitaria. 

Dentro de este marco, ol CONAFE actualmente llene diferentes estrategias para 

el cumplimiento de sus objetivos. En estos sets años ha habido necesariamente 

un replanteamiento de programas y proyectos, Ja redefinición de algunos de 

ellos y la incorporación do otros. en la búsqueda de alternativas educativas para 

sectores de la problación que aún no las tienen, en la orientación do los 

contenidos y en la innovación de mótodos, y en la organización del sistema 

operativo y las formas de part1c1pac1ón de las comunidades en estas tareas. 

La intensificación de las tareas de investigación educativa ha permitido un 

mayor soporte en el d1agnóst1co. desarrollo y evaluación de los programas y 

proyectos de educación comunitaria. Estas acciones tienen como fin último. 

permitir e1 desarrollo de procesos de aprendizaje que partan de la vida 

comunitaria y amplíen su marco a la realidad local y nacional, asi como la 

posibilidad de facilitar a sus habitantes el acceso a una educación básica de 

calidad que ayude a mejorar sus condiciones de vida".6 

El reto de hacer posible que todos los niños mexicanos ejerzan el derecho a l¡.t 

educación, nos remite a Ja problemática que enfrentan los niños que viven en 

peque~as comunidades indígenas, rurales y dispersas. para las que no existen 

modelos educativos pertinentes. 

Con el fin de impulsar acciones para enfrentar este reto. en febrero de 1994, la 

Secretaria de Educación Púbhca solicitó al CONAFE el desarrollo de una 

.. Consejo Nacional de Fomento Educativo. :\1irn1oria l''HK-19<J4. Op. l'il. p. 10 y 11. 
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estrategia que hiciera posible ofrecer una alternativa educativa para los niños de 

dichas comunidades indigenas . 

.. Con base en la experiencia que el Consejo ha acumulado a lo largo de sus 23 

anos para disei"lar y operar modelos educativos alternativos, a partir del ciclo 

escolar 1995-95. inició este proyecto con la atención de 850 comunidades 

indigenas bilingües on cursos comunitarios y 300 en preescolar comunitario. en 

los Estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Veracruz y Yucatán. Los instructores comunitarios que se encargan de su 

atención son hablantes de la misma lengua indigcna quo los niños. 

Desde su inicio, este proyecto contempla premisus consideradas como 

relevantes para el desarrollo do un proceso educativo en comunidades 

indigenas; se ha diseñado en el marco de la metodología de la educación 

comunitaria; parte de la estructura básica de los programas de preescolar y 

cursos comunitarios, y busca fortalecer el vinculo con las comunidades a partir 

de la r-ecuperación de valores tradiciones y caracteristicas culturales de la 

población en el trabajo en el aula'". 7 

2.2 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA PARA ABATIR EL 

REZAGO EDUCATIVO. 

A partir- do 1989. se desarrollaron diversas estrategias diferenciadas para abatir 

el rezago en educación primaria, las cuales fueron desde innovaciones en los 

esquemas operativos, hasta rigurosos diagnósticos que, entre otras acciones, 

derivaron en proyectos con financiamiento externo. 

'Consejo Nacional Je Fomento EJucau,.·o. :\h·mnria l'JKK~l994. Op. cit. p. IS 
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En el contexto derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, que enuncia la polit1ca compensatoria en educación, en 

septiembre de 1992 la Secretarla de Educación Pública designó al CONAFE 

como responsable do los programas compensatorios, con lo que se 

complementa la tradicional función supletoria en la educación primaria que 

realiza el Consejo. 

A partir del ano 1991 se inicia el Programa para Abatir el Rezago Educativo, con 

un horizonte de ejecución de cinco años. Recibe financiamiento externo y tiene 

como finalidad lograr la cobertura y elevar la calidad de la educación primaria en 

los Estados de Chiapas, Guerrero. Hidalgo y Oaxnca, otorgando priondad a las 

zonas indigenas y rurales 

-el programa tiene como propósitos fundamentales: 

• Propiciar la equidad de acceso y la permanencia de tos alumnos en los 
servicios de educación b.<ls1ca. garantizando el ejercicio pleno del derecho 
a la educación. 

• Incrementar los niveles de aprendizaje y coadyuvar en el mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza en aquellas regiones con bajos índices 
educacionales y en grupos con condiciones sociales y económicas en 
desventaja. 

- Fortalecer ta organización y la capacidad de administración educativa. 

• Apoyar con recursos complementarlos a los gobiernos de aquellas 
entidades federativas con mayores rezagos educativos. 

En los cuatro años que operará el programa sobre sus tres ejes de acción: 
desarrollo de los recursos humanos, recursos educativos e infraestructura. y 
fortalecimiento institucional. atenderá un total de un millón quinientos mil 
alumnos y cuarenta y ocho mil maestros, en más de trece mil escuelas. 

El financiamiento destinado a este programa. desde 1991 hasta 1996, asciende 
a 250 millones de dólares de fuente externa, y a 102 millones de dólares de 
financiamiento federal. 
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Para operar estos programas se creó la Unidad de Programas Compensatorios, 
que se encargó de la ejecución del Programa para Abatir el Rezago Educativo. y 
que englobó también a los Programas para el Desarrollo de la Educación Inicial 
y de Escuelas de Solidaridad'".• 

En 1994 la Unidad de Programas Compensatorios consolida su operación con la 

puesta en marcha de la fase 11 del PARE en diez entidades federativas más, y la 

preparación de una tercera fase del Programa para Abatir el Rezago Educativo 

9n nueve entidades. y que una vez autorizada será financiada con recursos del 

Banco Interamericano de Desarro11o (BID). 

Este proyecto beneficiará a un millón y medio de alumnos de cerca do catorce 

mil escuelas. contará con la participación de 54 mil profes.ores y ocho mil 

directivos, asi como personal de las áreas técnico normativas y de gestión de la 

Secretaria de Educación Pública, y las Secretarías de Educación de los Estados 

participantes. 

2.3 CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINALIDAD DE LAS 

POBLACIONES RURALES EN QUE ACTÚA EL PARE. 

La caracterización de la pobreza rural en México deriva de los estudios 

conceptuales y esladisticos sobre la pobreza iniciados hace algunos años. y 

apoyados sobre todo en las encuestas de hogares de 1984 en adelante.9 

·et tema de la pobreza ha estado presente siempre en las preocupaciones de 

economistas y sociólogos, a raíz del surgimiento de tas condiciones de pobreza, 

miseria o indigencia hacia fines del siglo XIX en tos paises entonces en proceso 

•Consejo Nacional de Fomcn10 EJuc:mvo. rr01:ram;a~ C:-om~n!latodo~ drl CONA•"E Informe 1996. 
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de industrialización rápida, sobre todo la Gran Brctai\a. Se trataba en esencia de 

la pobreza urbana, que se manifestaba en Ja falta de vivienda, en la nutrición y 

el estado general de salud, en ol analfabetismo y, en general, en la escasa 

participación de la clase trabajadora on los beneficios de la industrialización. En 

los anos treintas del presente siglo, al extenderse el desempleo industrial, el 

fenómeno se reprodujo en casi todos Jos países industriales. no obstante que en 

algunos so habían promovido programas de bienestar 

Después de la segunda Guerra Mundial. se generalizó la seguridad social en 

Europa, Estados Unidos y Ganada, quo daba acceso a la protección social, 

inclusive con el seguro de desempleo, y que ha creado la 'red de seguridad'. 

Últimamente, ha resurgido el problema de la pobreza urbana, del desempleo 

estructural crónico y de una nueva clase de descastados carentes de vivienda". 10 

En el caso de Móxico, desde los años cincuenta se empezó a medir la desigual 

distribución del ingreso, con refinamientos po5tcnorcs mediante encuestas de 

hogares llevadas a cabo en 1963. 1968, 1977, 1984 y, recientemente, en 1989. 

El sólo hecho de la desigualdad de ingresos -en que los cuatro deciles inferiores 

han podido apropiarse apenas el 10°/o del ingreso generado (situación que 

prevalece en la mayor parte de América Latina)- no es prueba de la existencia 

de un contingente grande de pobreza o miseria, pues en teoria depende del 

nivel medio del ingreso ya alcanzado mediante el desarrollo, así como de otros 

factores. No obstante, es innegable que la desigualdad ha acompañado la 

existencia de pobreza relativa y absoluta (o moderada y extrema, según algunas 

• Vélcz. J=éli11.. (comp.). l.a Pohrr1a rn ~tt!o\.ku: cau'ª" polilicon para comhalirla. l'\.tt .. 11:0 ITAl'\.1. 
FCE.1994 
•• Urquio.h L., Ví1;1or. ruhrr1a rural y 111anrjo !.Ut.lrnlahh·: Una ?c.·r"'5u·r1i-..a n1r11.íc:;1na. l:n Quórurn. 
t.té"9co. NUmcro -17. OcluhrC' 199<• 
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tenninok>gias). y que la población que se encuentra en los decilcs más bajos de 

ingreso dista de poder satisfacer sus necesidades básicas. 1
' 

Las definiciones adoptadas internacionalmente establecen que los hogares que 

se encuentran en condición de pobreza moderada o relativa son aquellos cuyo 

ingreso no les permite ·satisfacer necesidades que. dado el nivel de desarrollo 

dAI pais, se consideren básiec-is (aun cuando) su nivel de alimentación y salud 

tes. permite participar de modo activo en el mercado de trabajo. aprovechar las 

oportunidades de educación, tener movilidad y afrontar más riesgos-. ':io 

En cambio. ta pobreza extrema -es una condición absoluta (en que) los 

extremadamente pobres"( ... r no pueden proveerse una alimentación suficiente 

que tes permita desempeñarse adecuadamente (Son) personas desnutridas 

'"( ... )" más vulnerables a las enfermedades, corren el riesgo de desarrollar 

deficiencias antropométricas. en ocasiones son nptitlc.:.,s y, en general, son 

menos capaces de llevar una vida sana con la suficiente energia parn 

desempeñarse de manera satísfactoria en la escuela o en el mercado de 

traba;o-0
• Santiago Levy, autor de la formulación de estas definiciones -que por 

cierto son menos escuetas que otras que se han dado-, hace una advertencia 

de que ·no es fácil establecer una diferencia muy precisa entre pobreza 

moderada y pobreza extrema -c. .)"" y que es imposible trazar una linea clara 

entre los individuos que como resultado de su nivel de nutrición pueden 

"desempeñarse adecuadamente• y los que no pueden hacerlo- , ... aparte de 

caracteristicas demográficas y otras. Sin embargo, la clasificación gruesa entre 

pobreza relativa y pobreza extrema es importante -teniendo la segunda mucho 

11 Urquídi L. Viclor. Op. dt. p. 19 
u l..cvy, Santiago. 1..2 pGb..-r1.a rn l\1idco • ..:api1ulu l. n Al\1. FC.:L ~lé,i.;n. 1994 
º.ldr"'. p. 1K·19 . 
... ldcm. p. :!O 
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que ver con el binomio desnutrición/mala salud- y asume además 

consecuencias para los programas do combate a la pobreza. 

Los indicadores de nutrición y salud tambión reflejan la vulnerabilidad de la 

población pobre. Aunque la disponibilidad de calorias y proteínas per cápita era 

suficiente para satisfacer las normas nutritivas minimas si la distribución de 

alimentos hubiera sido uniforme. el Instituto Nacional de ta Nutrición encontró 

que en 1979 casi 19 millones de personas. 13 m11loncs de tas cuales vivían en 

zonas rurales, padecían desnutrición. La tasa de mortalidad infantil se estimó en 

1981 en 51.3 por millar. Los infantes de bajo peso al nacer constituían 12°/o del 

total. una cifra elevada si se I~ compara con la de paises que tenían niveles 

menores de ingreso per cápita como Colombia y Pani1rnél Ademils. entre 1979 y 

1983 la tasa de nifios con bajo peso <-ti nacer en México era mayor que:: el 

promedio de 10.1°/o para el conjunto de Amóric.n Latina Por último, la 

avitaminosis y otros problemas relacionados con 1;1 nutrición constituían la sexta 

causa más frecuente de la mortahdad mfantll. 

Una proporción impor1ante del pais no tenía acceso a servicios básicos. En 

1978 se estima que 45º/u de la población. integrado en gran medida de 

población rural, no recibia atención mCdica de ninguna de las instituciones que 

brindan atención médica gratuita o casi gratuita. La tasa de analfabetismo era 

igual a 17°/o a principios de los años ochenta. Esta cifra constituía una mejora 

sustancial sobre la cifra de alrededor de 26 5°/o que se registró en 1970. Aún asi, 

a principios de los anos ochenta, casi 22 millones de mexicanos eran 

analfabetos o no habían terminado la instrucción primaria y la escolaridad media 

era igual a 5.4 años. 1
!> 

u Padua. Jorge. t:duc;u:li.n. lndu,Crialil .. c:Uut y 1troi:n•,o ... n :\11\-dco. l:I Coky.111 Je l\.,~,1cu. l\.tC,ico. 
19K4. 
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Los estudios sei'\alan. además, que en México (como en el resto de América 

Latina), la pobreza extrema se da sobre todo entre la población rural. En México, 

se estima que del 15 al 20º/o de la población so encuentra en estado de pobreza 

extrema. y que otro 40-45°/'o corresponde a la condición de pobreza moderada o 

relatíva. O sea que, si se alieno uno a la cifra probablemente más correcta do 

población total en 1994. de 93.3 millones para mediados de este año (ajustada 

respecto a la derivada de la cifra oficial del Censo de 1990), existen en México 

no menos de 16 millones de personas (unos 3 millones de fnm11ias u hogares) 

en estado de pobreza extrema, más otros 42 millones {8.4 millones de hogares) 

en situación de pobreza moderada o relativa. En suma, de una población de 

93.3 millones de mediados do 1994, 58 millones (más de 11 millones de 

hogares) no alcanzan en el mejor de los casos sino a satisfacer necesidades 

básicas. sin excedente que les permitan progresar en la escala de ingresos y 

social y sin contar con acceso a los beneficios que el resto de la sociedad 

mexicana tiene ya a su alcance. Las cifras pudieran ser un poco mayores según 

atgunas de las estimaciones de años anteriores -hasta de 19 millones en 

extrema pobreza y 37 millones en pobreza relativas. En otros tórminos. de 56 a 

58 millones de habitantes están por deba10 de la ""linea de pobreza'"_ 

Los datos disponibles. con sus reservas, indican tambión que la pobreza 

extrema es un fenómeno fundamentalmente rural (70°/a de la pobreza se ubica 

en zonas consideradas como rurales), donde ni siquiera hay acceso a servicios 

y subsidios, o bien el acceso es muy escaso o dificil. Por otro lado, con base en 

un indice de marginalidad basado en diversos indicadores, la mayor 

marginalidad (con fuerte influencia de la rural) se registra en los estados de 

Puebla. Veracruz, Hidalgo. Guerrero. Oaxaca y Chiapas, en ese orden, aunque 

en 8 estados mas el indice es "'alto" y en otros 5 es -medio"'_ u. 

1
• ~y. Santiago. Op. cil p 17-26, J0-51. 
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Las cifras anteriores. por cierto. no especifican qué se entiende por .. rural" y por 

'"urbano'". pero parecen basarse en la distinción de localidades hasta do 2,500 

habitantes como rurales. y superiores a este monto como urbanas. Hace ya 

años se planteó que hasta los 15,000 habitantes las características de la vida 

económica de las localidades censadas -y en consecuencia, de la posición do 

pobreza extrema o relativa- eran fundamentalmente rurales. Si se sigue 

empleando el limite de 2,500 en todas las arcas sobre población urbana y rural 

de México, y en las derivadas do ellas, se esta subestimando ta proporción de 

población rural del pais, y posiblemente se esté subestimando en buena medida 

la proporción de la pobreza extrema que se encuentra en áreas rurales. 

La pobreza es una condición que implica básicamente dos supuestos uno 

objetivo y perfectamente medible, y otro sub1ct1vo y por tanto. dificil de 

determinar ser pobre significa carecer de los recursos necesarios para tener un 

nivel de vida satisfactorio, civ1hzado y decente en una sociedad. La pobreza se 

determina midiendo el nivel de vida e ingresos de unos individuos respecto de 

otros. 

La linea de pobreza es dificil de determinar al intenor de una sociedad o 

comparando a sociedades diversas entre si. En Estados Unidos, cualquier 

persona que gane menos de 18,000 dólares anuales (18,000x8=144.000 pesos) 

es considerada oficialmente pobre. Aquí, todos los norteamericanos pobres 

serian gente de clase media. 

Como al Estado mexicano le hacia falta una valoración objetiva de la pobreza. 

durante la administración del presidente Lópcz Portillo se intentó una definición, 

elaborándose el concepto de: los niveles minimos de bienestar. Todo aquél que 

tuviera acceso a los niveles mínimos de bienestar seria considerado persona de 

" 
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condición modesta. pero no pobre. Quien no accediera a ellos. era un pobre 

verdadero. 

Los nivel&s mfnirnos de bienestar se pueden expresar en dinero: todo jefe de 

familia debe ganar k> suficiente para proporcionar a los suyos el ciclo completo 

de educación básica legal (diez ai\os de escolaridad: uno de preescolar, seis de 

primaria y tres de secundaria): una dicta de dos mil quinientas calorías diarias: 

doscientos cincuenta mililitros de leche al día: una habitación do 12 metros 

cuadrados por persona u 80 metros por familia de cualro o cinco miembros. 17 

2.4 OB.JETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PARE. 

El Programa para Abatir el Rezago Educativo tiene como objetivo; contribuir al 

rnejoramienlo y eficiencia de la educación primaria. reduciendo las deficiencias 

existentes. a través de la canalización de mayores recursos. que coadyuven a 

disminuir las disparidades regionales y a propiciar Ja equidad cducaliva. Opera 

en los estados de Chiapas. Guerrero. Hidalgo y Oaxaca. Duración original: ciclo 

1991-1992 al término del año 1996. Debido al impacto de sus resultados, este 

programa se ha prorrogado hasta el periodo escolar 1996-1997. 18 

Este objetivo se traduce en acciones que propician el acceso y permanencia de 

los alumnos en los servicios de educación básica. para procurar el ejercicio 

pleno del derecho a la educación. incrementar los niveles de aprendizaje, cuyos 

resuttados deberán reflejarse en la disminución de las tasas de repetición y de 

deserción. 

ll' Moreno. César Augus.10. Pobreta rur:ml y rnant'jo suslrnlablr: Una prrs~liva n1r•ico11na. En 
~-- MéllicO. Nümcro 47. Oclubr-c 1996. p. 23. 
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El logro de estas acciones se llevará a cabo mediante: la capacitación a 

docentes y directivos en servicio para el mejoramiento de la práctica profesional~ 

dotación de recursos didácticos y bibliográficos de alumnos. maestros y 

escuelas. para elevar el rendimiento académico; construcción y mantenimiento 

de espacios educativos para contribuir a abatir el rezago en este rubro; otorgar 

incentivos a docentes para propiciar su permanencia y buen desempeño.•<¡ 

La Ley General de Educación, promulgada en julio de 1993, en su capitulo 111 

enfatiza con particular interés el compromiso del Ejecutivo Federal por buscar 

una mayor equidad educativa; de ahl la responsabihdad que tiene el CONAFE 

para lograr que sus programas cumplan en forma eficiente y eficaz con dicho 

mandato. En ese sentido. los programas de educación comunitaria rural del 

Consejo y la función compensatoria que desarro11a a través del Programa para 

Abatir el Rezago Educativo, ob1igan al Gobierno Federal a apoyar en el 

desarrollo de tas entidades y regiones con mayor rezago eduC<'ll1vo.20 

Los universos de atención que le han sido conferidos al CONAFE, tanto en 

términos de la población objetivo, como de zonas y regiones geográficas con 

importantes rezagos educativos, son complejos y diversos, de ahi la necesidad 

de instrumentar una reorganización institucional que oportunamente dé 

respuesta a los nuevos retos pcr enfrentar. 

Al participar decididamente en el proceso de modernización de la educación 

básica, debe reconocerse que el mejoramiento de la catidad de vida en las 

comunidades que reciben los servicios educativos que proporciona el CONAFE, 

es una condición necesaria para el incremento de la eficiencia terminal y de la 

••Secretaria. Je l:Jucación l•Uhlu:a. P.-o¡:rama dr Ursar.-o11o t:duc-uth·o dd CONAFi-: llJ9~2000. Op. 
cll. p.14. 
1• Cun..cjo Naciou:il Je Fomento 1 duc;al1vo l'rocn11111a" Cun1p<"n"u1urios d"I CONAl-"t: Informe 199b. 
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calidad educativa: y que la tarea fundamental del organismo será propiciar. a 

través de sus programas educativos el desarrollo integral de osas comunidades. 

a pesar de sus circunstanc1.-,s de dispersión. aislamiento y marginalidad. 21 

La eficiencia tcnTiinal de los cursos comunitarios es poco alentadora. Las 

causas fundamentales de c:?ste fenómeno se explican particularmente por dos 

factores principales: el prin,t:?ro de ellos se relaciona con la propia margínalidad 

en que se encuentran tas comunidades atcnc:Hdas. que obliga a los padres de 

familia a incorporar a los niños a las labores productivas: y el segundo, que se 

relaciona con la deserción de los propios instructores comunitarios. 

En el primer caso. conviene intensificar mecanismos de coordinación 

interinstitucional con las dc?rnás acciones de desarrollo social que impulsa el 

Gobierno de la República. l!n apoyo a la población que vive en esas regiones. 

En el segundo caso. k1entiftcados los factores que propician su ocurrencia 

(corno son la ínsuf"ICienc1a de apoyos y servtcios complementarios para el 

instructor. que permitan fomentar su arraigo en las comunidades, y solventar la 

falta de recursos en ellas para su hospedaje y alimentación), resulta 

indispensable. por un lado. continuar concertando con las autoridades estatales 

y municipales. asi corno con k>s sectores sociales y privados a nivel local. 

acciones orientadas a proporcionar más apoyos y servicios que faciliten el 

arraigo de los instn.tctores en las comunidades asignadas, tales como 

despensas. servicio médico. transportación. etc .• y por el otro, fortalecer la 

capacitación y formación pedagógica, a través de la orientación de mayores 

:o Sccn:ta .. ia de Educ.ac::tÓn PUbhL·.1 \.rliC"ulo 3° Con~tilucinnal y Lr) <;cnt·ral dr EduC'ación. Up. cit. p. 
42. 
21 E¡rpclcta, Jus1a y Wci!io!o, Edu.arJ.• l~"•'t(Ud<;..) Programa para Abatir rl Rrn1i:n Educuth.n. Dcpanamcnlo 
de: lnvestigacion~ Educallvas del t. ·~·nuo de lnvc-o;.tij!ac1ú11 y <le e.lud10' AvannuJo~ del IPN. l\tC,1co. 1'194. 
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recursos. mejores contenidos y mayor cantidad y calidad de materiales 

didácticos y escolares. 

En una perspectiva a corto plazo. será tarea rundamental del ConseJO, ampliar 

gradualmente los servicios educativos de preescolar y. particularmente de 

cursos comunitarios. en aquellas comunidades susceptibles de atender. Para 

lograrlo, es necesario reforzar e intensificar el proceso de detección de nuevas 

localidades, sin descuidar aquellas que actualmente se .ntiendcn, asi como 

innovar y fortalecer ostrategias para captar nuevos instructores. 

Al reconocer que la educación constituye el pilar fundamental sobre el que se 

fincan las bases del cambio social y que esta debe extenderse n otros ámbitos 

de la vida diaria, mvolucrando a todos los miembros de las comunidades, al 

CONAFE le corresponde desempeñar un importante pap~I en el proceso de 

modermzación de la educación básica. Para ello, es fundamental disponer de 

mayores recursos y aprovecharlos de manera más eficiente. a travós de: el 

impulso de acciones de descentralización hacia las delegaciones~ una selección 

cuid¿idosa de los instructores comunitarios. mejorando su capacitación. 

supervisión y tutoría; y. el rornento de una mayor participación comunitaria en 

los programas educativos. que amplíen su incidencia en la calidad de vida de las 

propias comunidades. n 

Mediante estas acciones, se beneficiará a un importante sector de la población 

infantil mexicana que vive en las comunidades rurales más apartadas y 

dispersas de la geografia nacional. La población rural susceptible de recibir el 

servicio educativo a través de los programas que desarrolla el CONAFE, es de 

gran magnitud. El pals requiere atender la educación de un mayor nümcro de 

espacios rurales y mejorar la calidad de los servicios. Es por ello. que 

:.: Con~jo Nacional de Fomcnlu EJuc.a11..,o. :"\lrmor-ia l'IHK-ICJIJ.i. Op. di. p ..aK-~.:! 
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recomendamos que se consoliden las acciones de investigación sobre distintos 

aspectos del quehacer pedagógico: quo se experimenten nuevas alternativas 

educativas. y que se impulsen decididamente las ya existentes. 

En términos generales. no ha existido una estrategia bien definida para la 

consecución do recursos que permitan al Consejo fortalecer su función de 

Fomento Educativo. En particular. las aportaciones de recursos provenientes de 

gobiernos estntalcs. y do cooperación técnica internacionales, son escasas. 

Para superar esta situación es necesario intensificar los esfucaos de 

coordinación que comprometan recursos que apoyen la labor del CONAFE en 

las propias entidades. Asimismo, concertar npoyos concretos con empresas del 

sector privado. organismos y agencias internacionales. y la sociedad en general, 

basados en una estrategia que subrayo In importancia de los programas que 

lleva a cabo el CONAFE. 

Tradicionalmente. los techos presupucstalcs asignados al organismo han 

impedido disponer de los recursos necesarios para atender con suficiencia los 

diversos objetivos conferidos en el transcurso de su vida institucional. Se te han 

restado esfuerzos y recursos en ámbitos, que le han sido asignados a otros 

organismos del Sector Educativo. Para enfrentar esta problemática, es 

imperativo urgente la actualización del marco jurídico legal del organismo, a la 

luz de sus objetivos centrales; la instrumentación de la función compensatoria 

en materia de educación básica en los Estados y regiones de mayor rezago; y, 

la consecución de recursos técnicos y económicos complementarios para 

apllcarlos al mejor desarrollo de la educación. 

El rescate y difusión de la cultura mexicana en el exterior, propósito del Consejo 

incluido en su Decreto de creación, ha significado para el CONAFE el origen de 

dos preocupaciones: por un lado, la carencia de recursos y de especialistas que 
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le permitan cumplir cabalmente con esta tareas; y, por otro el que dicha función 

hoy en dfa está asignada a otros organismos del Sector Educativo con mayor 

experiencia y recursos humanos, materiales y prcsupuestales: Para precisar los 

ámbitos de incidencia que debe tener el CONAFE en esta labor de fomento, 

dentro de la redefinición juridíca do sus propósitos, deberán establecerse las 

acciones de coordinación necesarias con los organismos que comparten esta 

responsabilidad, a fin de formular y apoyar proyectos de trabajo conjuntos o, en 

su caso, redefinir esta función para el CONAFE. 

Por último, será particular relevancia para el CONAFE continuar sus esfuerzos 

para avanzar en la gcncralizac1ón de la educación b3sica: incrementando la 

cobertura y mejorando la calidad de la educación comunitaria, asi como 

aportando su capacidad tócnica en el desarrollo de los proyectos que requerirá 

esta importante tarea. 

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PARE. 

Al momento de diseñar la operación del PARE, se le incluyó en la estrategia del 

Programa de Modernización para la Educación 1989-94. entre cuyos objetivos 

fundamentalmente estaban: 

a)Mejorar la calidad del sistema educativo, con especial énfasis en la educación 

básica. 

b)Elevar el nivel escolar de la población. 

Se estimó que la cobertura y la calidad de la educación primaria deblan mejorar 

por medio de la dotación de materiales educativos, apoyos especiales para las 

comunidades y escuelas bilingües, así como por la construcción, y rehabilitación 
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de escuelas. Se planteó también el diseno de una nueva currlcula para la 

ensenanza. aunado a la revisión de los programas de capacitación para 

maestros y a una majarla de las condiciones de trabajo para supervisores y 

maestros. ~3 

Por ello cuando se estructura el PARE se le concibe como un complemento al 

programa educativo que a nivel nacional se estaba instrumentando. Es decir, el 

PARE no sustituiria los programas normales de la Secretaria de Educación 

Pública sino que los apoyaría para acelerar la obtención de sus objetivos. 

Se estableció que fueran los estados con los más altos indie'1dores de pobreza y 

con los más bajos indicadores edue..:""ltivos quienes fueran los destinatarios del 

Programa, seleccionándose a los estados de; Chiapas, Guerrero, Hidalgo y 

Oaxaca. 

Así. los objetivos a alcanzar para el Programa se determinaron corno: 

• Reducir los elevados indicadores de reprobación y deserción. 

• Elevar el nivel cognoscitivo de los niños. 

• Mejorar la preparación de los docentes, y 

• Fortalecer la administración del sistema de educación primaria. incluyendo el 

diseño e implantación de un programa para su monitoreo y evaluación. 

El horizonte del Programa se definió a 5 años, concluyendo el 30 de junio de 

1996, es decir, se aplicaria durante 5 ciclos escolares. Su operación seria 

financiada por el Gobierno Mexicano con el apoyo de un préstamo del Banco 

Mundial por 250 millones de dólares y una inversión directa de 102 millones de 

dólares. 

~' SEi". Prn¡:rama para Abatir C'I Rr1a¡:o Educativo. Opc-r-..lividad )' c-íc-i;lo'i 1·duC';Uivo,.. Op. di. p. 1·6. 
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El costo total del Programa seria de 352 millones de dólares. 

En la Secretaria de Educación Pública se asignó la autoridad total del manejo 

del proyecto o la Subsecretaria de Coordinación de la Educación. a cuyo titular 

se le denominó Coordinador General; al Director General de Planeación, 

Programación y Presupuesto (OGPPyP) se le designó Coordinador Técnico y se 

creó una Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), a cuyo titular sa le llamó 

Director Operativo, este último como responsable directo de las acciones que se 

realizarlan dentro del PARE y dcpendientemente del Director General de la 

DGPPyP. 

Para la operación del Programa se estipuló que se formarla un Comité Técnico 

integrado por representantes de la Oirccc16n General de Educación Primaria 

(OGP); la Dirección General de Educación lndigcna (OGEI); el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (CONAFE): el Consejo Nacional Consultivo de la 

Educación Normal (CONACEN) y la Unidad de Publicaciones Educativas (UPE). 

quienes serian responsables de: 

• Diseñar. planear e instrumentar los programas de capacitación de maestros. 

• Producir. adquirir y distribuir en los 4 estados los materiales educativos. 

Asimismo, la Unidad de Televisión Educativa (UTE) diseñada planearía e 

instrumentaría los programas de educación a distancia; el Comité Administrador 

de Programas Federales de Construcción de Escuelas (CAPFCE) serla 

responsable del mejoramiento de las instalaciones educativas; la Dirección 

General de Evaluación Incorporación y Revalidación (OGEIR) y la Direcdón 

General de Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPyP) serian las 
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responsables de mejoramiento de los sistemas de monitorco y evaluación, asi 

corno de los estudios a realizar. 

El Comité Técnico seria el enlace entre las áreas normativas y la Unidad 

Coordinadora de Proyectos, la que a su vez tendría como responsabilidades: 

• La coordinación total de las actividades del proyecto. 

• Consolidar los planes de trabajo preparados por las dependencias 

involucradas para las l"evislones anuales y de mediano plazo. 

• Administrar los recursos del proyecto; darle seguimiento a los gastos e 

instrumentar las actividades de auditoría. 

• Contl"atar los estudios y la asistencia técnica. 

• Vincular a las Unidades Coordinadoras Estatales del proyecto. 

• Evaluar y darle seguimiento continuo al proyecto. 

A nivel de cada entidad federativa se conformaría una pequeña Unidad 

Coordinadora Estatal, la cual seria responsable de darle seguimiento a las 

actividades de las dependencias asi como al desarrollo del Programa. 

El documento que da Inicio al Programa se firma el 14 do octubre de 1991, es 

decir, con más de un mes de atraso respecto de la fecha estipulada para su 

inicio, ya que el ciclo escolar 1991-1992 se había iniciado en septiembre. 
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En este sentido es conveniente comentar que el Programa se estructura en dos 

grandes componentes. El más importante en términos de presupuesto (so le 

otorga 72°/o) es el relativo al meioramicnto de los servicios educativos o incluye: 

materiales cducahvos~ libros para bibliotecas escolares y libros bilingües; La 

capacitación para maestros. y la rehab1htación, reparación y construcción de 

aulas. 

Et otro gran componente es el de Fortalcc1miento institucional (28º/n de 

presupuesto) se integra con: a) Incentivos a maestros, b) Mejoría del sisterria de 

distribución; c) El apoyo a un sistema de distribución y a ta capncidad 

administrativa de la propia SEP y de la estructura educativa en tos estados; d) El 

apoyo a los sistemas de monitoreo y evaluación. y e) La rcnllzación de estudios 

especiales para valorar el impacto del proyecto y apoyar en el diseño de 

progrnmn.s futuros. 

Al inicio del Programa. se toma la decisión do organizarlo a partir de 

componentes. to cual se reproduce en la subd1vis1ón de la Unidad Coordinadora 

en 13 componentes, designóndose un responsable para cada uno de ellos. 

Posteriormente con motivo del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educnción Básica, en mayo de 1992, se modifican tos ámbitos de 

responsabilidad entre la federación y los estados. En la relación. el gobierno 

federal formulará los planes y programas para la educación primaria, autorizará 

el uso de material educativo y propiciará el desarrollo armónico entre tas 

entidades federativas. al concertar con estas las acciones necesarias para 

reducir y superar disparidades. Además, dará atención priontnria a aquellas 

renglones con importantes rezagos educativos. 

61 



Caphulo 11 l:I Consejo Nacional de 1:~H"ento t.Jui;:au"'o (CC."lNAl-1:) y 11:'.'I Programa p;ua Ahatir d Re'"l:Cº 
LJuc-;u1,..u. 

El acuerdo implicó la firma de convenios entre I¿) federación y las entidades 

federativas. en virtud do los cuales a los gobiernos estatales corresponde 

encargarse de I¿) dirección de los establecimientos educativos con los que la 

Secretaria de Educación Pública había estado prestando servicios en cnda 

estado y. bajo todas sus modahdadcs y tipos, los servicios de educación 

preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la 

educación normal, tn cducoc1ón 1ndigcna y los de cduc.'.lción c!i.peclill 

Para ello el Acuerdo establece que: Mla autoridad cduc.at1va nac1onnl se 

fortalecerá e¡erciendo la función compensatoria entre estados y regiones que 

nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al Gobierno Federal '( ... )". Oc 

igual modo, ta autoridad nacion<tl seguirá c11sehando y e1ecutando programas 

especiales que permitnn elevar los niveles educativos en las zonas 

desfavorecidas o en r1qucll<ls cuyé1 situación cducativn es cnt1ca. Se hnrél un 

esfuerzo s1gmficat1vo en programas que mejoren la efic1enc1a terminal de la 

educación primaria y reduzcan el analf.-ibct1smo en l;'ls zon;is y entre los grupos 

de mayor atraso educativo. A fin de CJercer mc1or su función compensatona, el 

Gobierno Federal conservara la dirección y operación de los programas más 

estrechamente vinculndos n ella"."'• 

En este contexto, al Programa para Abatir el Rezago Educativo se le ubica 

dentro del rubro de los programas compcnsatonos. En el documento de origen 

del PARE ya se establecía su propósito de otorgar una mayor igualdad en la 

atención a los grupos y regiones con mayor rezago educativo. Este antecedente 

favorece su denominación como programa compcnsatono. 

De acuerdo con c1 nuevo enfoque. el é1batim1ento del rezago educativo coloca el 

problema de la eficiencia educativ.:i, en el terreno de la atención desigual (en 
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sentido positivo) a la población que enfrenta condiciones do desventaJa tanto 

económicas como sociales a fin de que tenga una efectiva igualdad en las 

oportunidades de acceso y permanencia on los servicios educativos. 

Con el cambio, la estructura administrativa quo operab;a al PARE experimenta 

su traslado del ámbito de competencia do In DGPPyP al del CONAFE. Por la 

reorganización del sistemH educativo en la SEP, so designa al CONA FE corno 

enhdad nacional responsnble do la e1ccución do los programns compensatorios. 

Ello ocurre en octubro de 1992 y nsi ha pormanec1do hastn la fecha. 

2.6 MODALIDADES EN LA OPERACIÓN. 

Como resultado de la primera fase del presento estudio so formuló, en octubre 

do 1995. un primer reporte, elaborado como resultado do las entrevistas 

realizadas a l(}s funcionarios de ta Unidad de Programas Compensatorios. En 

ese documento se planteó como hipótesis. el que durante el desarrollo del 

Programa se habin dado una desvinculación entre la planoac1ón y la operación. 

Lns entrevistas que posteriormente so nevaron a cabo entre los funcionarios de 

las Unidades Coordinadoras Estatales y en el trabajo do campo en los planteles 

escolares confirmaron esta hipótesis.~· 

Entre otros. los principales motivos que provocaron esta desvinculación se 

encuentl'"an: 

Aspectos financieros. 

!'SEP. Programa pana Ab;iitir .-1 lt.cJ'a~o t:duea1l-wo, O¡,rrativldad y cfrctn'l rdul"all~o,. Op. cil. r- 7. 
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Aspectos administrativos 

El Comité Técnico. 

Al verse la importancia de estos aspectos para comprender la función del 

Programa para Abatir el Rezago Educativo. so ha considerado razonable 

incluirlos para tener una referencia de la funcionalidad del mismo. 

2.6.1 ASPECTOS FINANCIEROS. 

A diferencia de programas cuyo soporte financiero tiene que ser negociado año 

con año. el PARE se concibo a partir de la certeza de su financmmiento. Es 

decir, su correcto desarrollo se garantizaba por medio de un préstamo 

internacional el cual lo colocaba, en teoría, al margen de los ajustes 

presupuesta les. 

El esquema de financiamiento implicaba que en primera instancia el Gobierno 

mexicano asignaba el presupuesto para la operación del PARE y contra la 

comprobación del gasto, el Banco Mundial reembolsaba la parte que le 

correspondla de acuerdo con el Convenio de Cródito. firmado para tal efecto. 

Sin embargo, la incertidumbre en la asignación puntual de los recursos 

financieros requeridos fue la caractcristica permanente de su funcionamiento. lo 

cual desvaneció la garantia de financiamiento . 

.. De la revísión de los montos presupuestalcs solicitados por la UPC para la 

operación del Programa entre los años de 1991 a 1995 y las cantidades 

autorizadas. observamos una reducción de 12°10, en promedio. 
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Ligado a la reducción de recursos financieros se encuentran las políticas 

federales de ejercicio presupuesta!, las cuales fragmentan las autorizaciones de 

disponibilidad do recursos para adquisición de bienes. Estas autorizaciones se 

llevan a cabo en 2 partes y es necesario esperar hasta la Ultima autorización. de 

acuerdo a la normatividad vigentu, para estar en posibilidad de ejercer la 

cantidad total. Esto Ultimo ocurre alrededor del mes de 1uho de cada año. 

En este aspecto es conveniente apuntar que m1entr['ts para el calendario escolar 

el ciclo es de septiembre a junío del siguiente año. para las autoridades fiscales 

el ciclo es de enero a diciembre del mismo año. Esta disparidad afectó de forma 

permanente al Programa. ya que únicamente se contabn con un periodo de 5 a 

6 meses para ejercer el presupuesto de ese af10 fiscnl. 

,,, 
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A pesar de que en la elaboración del PARE so aseguró por parte del Gobierno 

Mexicano que las tareas de planeación hacian previsible el inicio inmediato del 

Programa. la realidad fue otra, y es a partir de la firma del convenio de crédito, 

en octubr-o de 1991, cuando so inician muchas de las acciones de planeación. 

Lo anterior produjo situaciones absurdas, corno por ejemplo el hecho de que al 

PARE so lo asignó en su inicio. octubre do 1991, la cantidad de S 140,864.50 

millones do pesos. para ejercerse en tres meses. Obviamente se ejerció muy 

poco -S 9,701.10 millones do pesos-, quedándose sin utilizar más del 90º/o del 

presupuesto de ose año, ec.,ntidad devuelta a las autoridades hacendarias en 

diciembre de 1991. a pesar de que el ciclo escolar se encontraba a la mitad de 

su calendario. 

En virtud de estos desfasamientos que fueron recuncntes año con año, se 

puede afirmar que el Programa operó en realidad cuatro ciclos escolares, ya que 

para el ciclo 1991-1992 el único componente que efectivamente inició su 

operación fue el correspondiente al pago del incentivo a maestros y no cubrió 

todo el ciclo escolar. 

Además con ello. se ocasionó un gasto desequilibrado en los diferentes años do 

duración do los programas notándose muy poco gasto en los primeros y 

aumentos considerables alrededor del tercer año. No parece ser la 

preocupación por la calidad de los procesos educativos la que define el ejercicio 

del gasto. 

En el reporte de Valuación del personal del personal de Banco Mundial del 

PAREB se señala: "'que el PARE llevó a un aumento en los gastos de la 

educación primaria para los cuatro estados más pobres en un 2.2 por- ciento. en 

1991. un 3.7 por ciento en 1992 y un 24.3 por ciento en 1993 cu.n.ndo la 
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instauración del proyecto so aceleró substanc1almontc. En particular, los gastos 

por estudiante que no se relacionaban con el personal, aumentaron el 6 por 

ciento en 1992. como resultado do los programas compensatorios y el 305 por 

ciento en 1993 ... ~ 

2.6.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

Aunque al inicio del Programa se pensó que ex1stian todas las posibilidades 

para su inmediato funcionamiento, la realidad demostró que no se habían 

considerado diversos clomentos que a la postre afectarían su operación. 

'"A la reducción de un ciclo escolar en la efectiva operación del PARE. se aúna el 

hecho de que la norrnatividad administrativa repercutió negativamente, ante la 

falta de una planeación adecuada, en su operación. Cualquier retraso en las 

autorizaciones presupuestaros, o en los procesos de licitaciones. se reflejó en 

una reducción real del presupuesto del PARE"'.n 

"Lineas arriba mencionábamos una reducción de 12º/o en promedio en el 

presupuesto autorizado respecto del solicitado. A ello habría que añadir una 

reducción en promedio, entre 1991 y 1995, de 30º/o entre el presupuesto 

autorizado y el ejercido. En otras palabras para el mismo periodo de 91 a 95. el 

PARE no contó. por diversas razones, con 37o/o del presupuesto requerido. 

De hecho Ja insuficiencia presupuesta! fue acompañada por una muy poca 

capacidad de gasto. La cantidad no ejercida por diversas razones. asciende a la 

,. SEP. Progrant:1 rar;s Abatir el Rcl'::tgo Educa11 .. ·u. C>rcr.111vHl3d > . ..-ícc10 .. (l "-11. r 7-•) 
:•SEP. Progn.una para Aln11llr 1:1 Hc.•n•i:u Educalh·u. Opc:-nalhidad ~ c.•h-cto ... {)¡1. cil. p. 9·11. 
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fecha a 341,809.91 millones de pesos, suma superior a cualquier presupuesto 

anual del PARE-.28 

2.6.3 Comité Técnico. 

Un elemento fundamental para entender la desvinculación entre ta planeación y 

la operación del Programa es el no funcionamiento del Comité Técnico creado 

precisamente para planear, disei\ar, instrumentar y evaluar las acc\ones del 

PARE. 

En su origen el PARE se concibió como una conjunción de esfuerzos para lograr 

el objetivo común de abatir el rezago educativo. ~En virtud de la magnitud de la 

tarea, so estableció a este cuerpo colegiado, como el órgano rector hacia el 

interior de la Secretarla de Educación Pública 

Por e1to, cuando el funcionamiento de este comité se desvaneció, sin aparente 

justificación, no solamente se perdió la coordinación de las áreas normativas en 

la definición de los contenidos de la capacitación, sino que además se complicó 

el desarrollo articulado de los componentes del PARE. Esta falta de 

coordinación ya la expresaba, con preocupación, la Misión de Supervisión del 

Banco Mundial en diciembre de 1991. Estas observaciones fueron reiteradas 

anualmente. 

Lo anterior tuvo corno consecuencia que con el cambio de adscripción del PARE 

de 1a Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto al 

CONAFE. fueran las autoridades de la Unidad de Programas Compensatorios y 

del propio CONAFE, quienes asumieron las funciones que corrcspondian a la 
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Subsecretaría de Educación Elemental. posteriormente Subsecretaria de 

Educación Básica y Normal, en lo concerniente a la definición de los contenidos 

de la capacitación para los maestros, supervisores y directores de primaria 

general. asi como la decisión sobre la pertinencia educativa de los materiales, 

que se produjeron, adquirieron y distribuyeron por el PARE. Fueron estas 

autoridades de la UPC y del CONAFE quiénes asignaron los presupuestos que 

ante los recortes de gastos, afectaban el funcionamiento del Programa ... n 

La UPC se concibió como un ente administrativo pequeño y eficiente; sus tareas 

estarian enfocadas exclusivamente a la operación y administración del 

Programa, sin embargo. el h0;bcr hecho suya la responsabtlidad de la definición 

de los contenidos educativos involucró, a la Unidad. en una din;lmica en la cual 

tenlan la misma importancia los i1spcctos relacionados con In calidad de los 

procesos educativos y los problemas de c1crcic10 presupuesta!. 

Desde el punto de vista de la estrategia educativa, el hecho de contar con 

recursos propios para el desarrollo del Programa y una autonomía para la toma 

de decisiones. llevó a la Unidad de Programas Compensatorios a tomar 

decisiones de un nivel que no le correspondia. y que llevaron a que so 

definieran propuestas alternas a las que definian las a.reas normativas de la 

SEP. 

Ante la necesidad de cumplir en tiempo con las metas estipuladas. las 

actividades del personal de la Unidad de Programas Compensatorios se 

enfocaron en forma prioritaria a la atención de los aspectos administrativos. 

presupuestalcs o de organización de actividades. Lo estrictamente educativo 

pasó a ocupar un segundo plano de importancia. 

:-9 SEP. l"ro~n1m:a para l\hiuir ..-1 Rtza¡:,o t:dutali"°o. Of11tra1ivida1t y ll"Íll"C1nt.. Op. cit. p. 11. 
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.. Por lo anterior se planteó la hipótesis de que en el desarrollo del PARE, los 

aspectos administralivos tuvieron preeminencia sobre los aspectos educativos. 

Esta hipótesis se confirmó en las entrevistas y en el trabajo de campo. 

Al contraerse a cuatro ciclos escolares la vigencia del PARE. la presión de las 

reducciones presupuestales repercutió en un desarrollo desarticulado de los 

componentes. Hacia el interior de la UPC, el reto de su personal era 

coritrarrestar los obstáculos financieros reprogramando el cumplimiento de las 

metas, ajustándolas a crite..-ios cuantitativos. Apostaron a que los bienes y 

servicios que se proporcionaban, tendrían a la postre un efecto positivo do la 

calidad del proceso de ensciianza-aprendizajc ... xi 

Lo anterior tuvo como consecuencia que la instrumentación del PARE se diera 

de una manera fragmentada: cada uno de sus componentes adquirió un peso 

especifico, desarticulándose de los demás, en relación directa a los recursos 

financieros que so le asignaban y no tanto por su importancia en el procesa 

educativo. 

Ja ldcrn. p. 12 y 13. 
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CAPITULO 111 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PARA ABATIR 

EL REZAGO EDUCATIVO (PARE). 

En este capitulo se evaluarán resultados de algunos de los componentes que 

Intervienen en la aplicación del Programa para Abatir el Rezago Educativo. Asi 

también, se sei'\alarán las limitaciones que se presentaron en la misma. y por 

último se intentará presentar propuestas que pudieran servir para el 

mejoramiento del Programa. 

3.1 ALCANCES EN LA APLICACIÓN DEL PARE. 

Para poder hacer una evaluación del Programa para Abatir el Rezago 

Educativo. se describirán algunos de los componentes que forman parte del 

Programa y que intervienen en su aplicación. En este Inciso y en el siguiente se 

describirán los apoyos y los obstáculos que intervinieron en la operación del 

PARE. 

3.1.1 ALCANCES DEL COMPONENTE MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

Respecto al componente de los materiales didácticos la opinión generalizada 

durante los trabajos de campo. fue que estos constituyeron la mejor carta de 

presentación del PARE. ·La presencia de los recursos didácticos acreditó al 

Programa. las expresiones de "EL PARE si cumplió': "Ahora si nos cumplió el 

gobierno'; 'Nos tenfan olvidados'. entre otras. fueron reiteradas en los 4 estados. 
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La posibilidad de complementar la ensenanza con elementos gráficos, sin duda 

Intentó hacer más atractiva la escuela y permitió mejorar la comprensión del 

mundo entre los alumnos del universo PARE. Tratándose de comunidades de 

extrema y media marginación es decir, de localidades geográficamente aisladas, 

contar con estos materiales significó enriquecer las opciones del docente. al 

permitirle ir más allá del horizonte que por mucho tiempo estuvo definido por el 

libro de texto. 

En el estado de Guerrero el coordinador de la UCE afirmó que debido a la 

presencia en el aula de los materiales, habia aumentado la matricula y se habla 

reducido la deserción de los alumnos. Durante las entrevistas a los maestros. en 

los Talleres y en las visitas a escuelas, destacó el beneplácito de los docentes 

por contar con los materiales. independientemente de las observaciones 

relativas a lo tardio de su distribución. La casi totalidad de los profesores de 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo expresaron que era la primera vez que 

contaban con esa clase de material". 1 

El componente de Material Didáctico busca incrementar la cantidad y calidad de 

k>s recursos didácticos asignados a las escuelas primarias. De él se sabe que 

más del 80º/o de las escuelas indlgenas y rurales y el 600/o de los cursos 

comunitarios. recibieron el material didáctico. cuya media de uso en el ciclo 94-

95. de acuerdo a la oportuna entrega, fue de menos de 4 meses en Jos estratos 

rural e indígena y de 8.7 meses en el urbano. El estudio revela que la proporción 

de escuelas atendidas aumentó entro 1992 y 1995, excepto para el estrato 

urbano.2 

1 SEP. Proarama para Abatir rl Kr1a¡:o •:.tucalivo. OprrallvJdad y rírcl~ n.lucalh·o~. Op. cll. p. 1 S )' 
16. 

1 CONAFE. Slnlrsl• dr lo• prlncipalrs rc-snllado-. y rrcomrndadonrs de la Jnvc-sli¡:ación cvalua1Jva drl 
lmpaclo drl PARE. MCxico. 1996. 
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3.1.2 ALCANCES DEL COMPONENTE TEXTOS DE EDUCACIÓN 

INOfGENA. 

Tal vez el avance más relevante sea el haber diseñado una metodologla para la 

elaboración de textos en lengua indlgena, que rebasó a las ocho lenguas 

incluidas en el PARE. -La falta de libros de texto en lengua indígena, ha sido 

una de las carencias que más ha afectado la educación bilingüe. Oc ahí que el 

hecho de log,-ar la edición de este material significó el inicio de cambios 

relevantes en la educación indígena. En los cuatro estados se l'"ecogieron 

testimonios acerca de la importancia que tiene para los maestros et contar con 

los libros en su lengua. 

La posibilidad de ligar la educación indígena al dominio de la lengua, l'"epresentó 

con la introducción de los textos, una gr.:m y significativa barrera a la asignación 

de maestros no hablantes de la lengua en cuestión, por factores administrativos 

o de otro tipo, a estas escuelas. Ahora se vuelve imprescindible que el maestro 

hable la lengua del lugar donde se encuentra establecida la escuela. 

Durante la visita realizada a la comunidad de la Concordia, municipio de Ayutla, 

Guerrero, las autoridades locales reunidas manifestaron su inconformidad por 

no contar con Jos maestros que hablaran en Mixteco. puesto que el niño al 

iniciar sus estudios de pdmaria no habla el español. Ello limita al maestro y al 

alumno, por lo menos los dos primeros años."3 

---------~----

>SEP. Pro¡:ram.11 para Alu11lr rl ltC"1.a¡:u Educ-alh·D. OpC'rallvldad y C'ÍC'Clcn C'ducatlva•. Op. it'il. p. 2S~ 
27. 
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3.1.3 ALCANCES DEL COMPONENTE BIBLIOTECAS. 

Al romento del hábito de lectura y la ampliación del conocimiento se enrocó el 

componente de Bibliotecas Escolares. a través de la colección .. Rincones de la 

Lectura ... Aun cuando el 86%, de las escuelas cuenta con biblioteca. el 98 y el 

89º/o de las escuetas rurales e índlgenas. respectivamente, cuenta con ella 

gracias al PARE. 

La cobertura de las bibliotecas otorgadas por el PARE rue razonablemente 

buena, aunque la cobertura favoreció a los estratos que contaban ya, en un 

número importante de escuelas, con este servicio ... 

La presencia de los libros del Rincón de Lectura en las escuelas llenaron 

décadas de ausencia de material impreso para el trabajo escolar. La calidad de 

las ediciones y su amplia gama de tópicos, representó para la gran mayoria de 

las escuelas la primera ocasión que recibieron libros apropiados vinculados a los 

libros de texto y al proceso de enscñanza~aprcndizaje. La escasez de librerías 

en el interior de Ja República se agudiza en las áreas rurales. Por todo ello la 

opinión generalizada de los maestros entrevistados ruc de beneplácito por el 

envlo de este material.!> 

3.1.4 ALCANCES DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN A DOCENTES. 

La Capacitación y Actualización del Magisterio es el componente enfocado a 

elevar la calidad del servicio por medio de la impartición de cursos y eventos de 

actualización para los agentes educativos: se ofrecieron cinco cursos a 

• CONAFE. Sintn.i,. dr lo,. J>,.lndpah.•'!> n;oii.ulhufo\ y ,.ll"<"Onll"nd.:u•ion~ dr la ln\'ll"\li¡:ach)n rv;.1lu:...Clva del 
imp•clo del PAH.t:. Op. di. p. 4 y 5. 
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maestros de escuelas generales y tres bilingües. En et estrato indígena cada 

docente tomó en promedio 2.5 cursos. en el rural 2.2 y en el urbano 1.9; el gan/o 

de supervisores participó cuando menos en un curso del PARE; las temáticas 

propuestas que obtuvieron mayor consenso entre dircclorcs y maestros rurales 

fueron la d1dactica en ciencias naturales y sociales. los bilinguos proponen 

mayores contenidos sobre didáctica, especialmente en cspaflol, y los urbanos 

sugieren temas sobre planeación y organización escolares." 

.. Un esfuerzo de la magnitud que implicó ofrecer capac1tac1ón a los maestros de 

educación básica como el que ofreció el PARE, fue recibido. al pnncipio con 

escepticismo. Hubo oposiciones que, en el cas.o del estado de Oaxaca. 

retrasaron su puesta en marcha. Sin embargo conforme fueron ocurnendo los 

cur5os de capacitación el Programa adqumó crcat1v1dad y vino a responder a 

una demanda de muchos años de los maestros. En los cuatro est.::1dos. el grupo 

de seguimiento escuchó rc1tcradarnentc solicitudes de mñs cursos. El 55º/o de 

mncstros p.::1rticipantes en los talleres de diagnóstico educativo realizados 

consideran que la capacitación les ha permitido me1orar el proceso educativo. 

La capacitación del PARE movilizó a toda la estructura do educación básica. 

Cuando el Programa inició sus actividades, las estrategias de capacitación de 

Programas de Actualización del magisterio habían impactado. negativamente. 

como en el caso de Oaxaca, por ejemplo, ya que al no cumplir con lo ofrecido en 

términos de proporcionar materiales a los asistentes a los cursos. la incredulidad 

era mucha. 

En este sentido so generaron diversas dinámicas, en el estado do Guerrero por 

ejemplo. frente a metas especificas que no podian ser rebasadas ya que 

estaban ligadas a la compensación económica que como apoyo de traslado se 

'SEP. Prognuna 11ara Ah1uir c.-1 ltc.rai:o Educathu. Uprrull~id;ut y cfcelo1 cducatho1. <>p. cit r J 1. 
• CONAFE. ShUC''\I'\ dr In" ¡1rlnclpnlr1 rrullt:1dn' y n•e1Hnt:ndacioJ1t"'\ dt' la in\-"t"1'11J:achin <''-"01lualh1a del 
Impacto dc:'I PAIU:. 011. cll. p.5. 
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entregaba a tos asistentes. resolvioron la demanda de más capacitación 

mediante .. Los cursos autogostados"" los cuales se iniciaron en 1994. Dichos 

cursos adquieren tal denorninación porque In organización recae principalmente 

en los maestros.-r 

3.1.5 ALCANCES EN EL COMPONENTE SUPERVISIÓN 

ESCOLAR. 

El involucramiento de tos supervisores en el desarrollo del PARE, en relación 

directa a las funciones do control administrativo que ejercen, contribuyó a darle 

credibilidad al Programa en sus inicios y los incorporó en la dint1m1ca operativa 

sin mucha resistencia. La part1c1pación del supervisor fue esencial en la 

operación del PARE. 

La incorporación de los supclVisorcs resultó un acierto. La figura del supervisor 

entraña, además del reconocimiento a la experiencia magisterial; ser para el 

maestro, prácticamente el único eslabón con las aulondades educativas." 

3.1.6 ALCANCES EN EL COMPONENTE INCENTIVOS AL BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

Existe una total coincidencia entre los funcionarios de las Unidades Estatales del 

PARE y el sistema educativo local. asi como en los talleres celebrados en los 

estados, en que esta componente es uno de los más importantes del Programa. 

'SEP. Pru¡:r;uua póira /\,hallr d U.l.•1.;1eu t:duc.-01ti"º· Opc.-r•Uh.hlouJ y cÍC.-C'lln, .. t111c;.ith,.os.. (Jp. l"ÍI. p.JK-
43. 
1 ldcm. p. 61. 
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La relevancia que le otorgan so ve sustentada en las cifras quo proporcionaron 

las UCEs. ya que en términos do los resultados do la reducción en la rotación de 

maestros que laboran en las escuelas que tienen asignado incentivo do arraigo, 

las estadísticas son alentadoras: 

Guerrero: 

Hidalgo: 

Oaxaca 

Chiapas 

En 1991 la rotación de mnestros en las escuelas con Incentivo era 

do 50°/o, para el ciclo 93-94 la cifra fue do 20º/o. 

En 1991 solicitaban su cambio entro 85 y 90º/o de los maestros en 

las escuelas que ahora reciben incentivo. Durante los dos siguientes 

ai'ios. la cifra fue totalmente opuesta ya que entre 84.5º/o y 81.5°/.., 

permanecían en sus c5cuelas. Para el ciclo 95-96 el porcentaje de 

docentes arraigados es de 9G.u~;i::~. Surna por demás significativa. 

En 1991 20°/o terminaba el ciclo escolar en la misma escuela. para 

el ciclo 94-95 la cifra hnbia aumentado a 93°/..,_ 

No hubo d<1tOfi 

En los cuatro estados se hizo hincapié en la relevancia del incentivo para reducir 

la rotación de maestros. En Guerrero, por ejemplo, antes una escuela cerrada 

tardaba en reabrirse de 2 a 3 años: ahora con el incentivo el periodo es de dos a 

tres meses . En Oaxaca, ahora los maestros piden se les asignen escuelas que 

reciben incentivo. de igual manera, los coordinadores de Oaxaca y Guer-rero 

expresaron que la organización sindical está pendiente de que al cumplirse dos 

años de estancia del maestro se le cambie. para asi bcneficinr il otro profesor 

con el incentivo. esto ha repercutido en un aumento del promedio do estancia 

del maestro en la escuela. En Hidalgo y Guerrero los coordinadores del PARE 

expresaron que In rotación de los profesores en los planteles se había reducido. 
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3.1.7 ALCANCES DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS. 

Lo opinión generalizada de los actores involucrados en el Programa, fue la de 

que el componente de Infraestructura llegó en un momento crucial. pues la 

construcción de espacios educativos pasaba por un momento de inactividad por 

cuestiones prosupucstalos. 

No sólo se desatcndian las nuevas necesidades sino quo se acusaba un 

importante rezago. La construcción de aulas viene a resolver una carencia 

fundamental on los cuatro estados.g 

3.2 LÍMITES EN LA APLICACIÓN DEL PARE. 

En el apartado anterior se describieron algunas de las metas logradas en la 

aplicación del Programa para Abatir el Rezago Educativo. En este apartado se 

hará referencia a los obstáculos de los componentes descritos en el punto 

anterior. 

3.2.1 LÍMITES EN EL COMPONENTE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Tal y como se mencionó lineas arriba. los materiales jamás llegaron al inicio del 

ciclo escolar. por problemas administrativos, la constante fue una distribución a 

las escuelas durante los meses de enero a febrero. 

'SEP. Pro&rama para Ah:;iillr rl H.r1us:,o 1-:ducati"'o. Opc-ratividad y rfc.-clos rducali"'o'. o,,. di. p. 56 y 
57. 
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Por esta razón en los Talleres la solicitud reiterada de los maestros y directores 

fue que los materialos se envien al inicio del curso escolar. 

El 73°/o de los maestros que participaron en los talleres reportan que los 

recursos didácticos y otros materiales escolares no se recibieron en los tiempos 

previstos y que las cantidades son insuficiente, que la distribución tuvo varios 

problemas sobre todo en el caso de las escuetas de educación indigena. 

Una característica que tuvo la dotación do material fue que nunca se divulgó 

.antre las autoridades escolares o comunitarias. maestros o alumnos. que 

materiales serian distribuidos anualmente. Pero esta circunstancia también 

causó que, en ocasiones, so diera una distribución discrec1onal de los 

materiales. Sobre este aspecto algunos testimonios son muy ilustrativos. 

A m1 manera do ver estñn bien... nada más que en 
ocasiones la distribución no está bien ... acá en Ja zona 
hemos visto otros escuelas en que les llega y Juego les 
vuelve a llegar ol material, y hay escuelas donde no llega 
nada. entonces so requiere una mojordistn·bución""'º 

Los paquetes de materiales fueron clasificados. además de por el grado de 

pobreza de la comunidad en que se encuentra la escuela, por el número de 

alumnos y grupos. Sin embargo el contenido de cada paquete se definia por la 

UPC hasta conocer el resultado de las licitaciones, de ahí se integraba una 

clasificación de paquetes por diversos rangos (las variables eran el número de 

alumnos en marginación extrema o la existencia de servicio de energía eléctrica, 

por ejemplo) y se enviaba a las unidades locales, con quienes se decidían los 

mecanismos de distribución. 

~. ; DEBE 
SALIR CE LA .;j ;;3¡_i:JTf CA 

••SEP. Proi:rsuna para Abalir d H.e111co Educath·o. Operatividad y c-fc-clo~ c-ducati~·n,, OJl. di. p 1 X· 
20. 
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El maestro conocfa el contenido dol paquete por modio del supervisor con quien 

lo recogfa o le informaba que so trasladara al almacén regional para recibirlo. En 

este trayecto los ajusles eran muy diversos. 

Los siguientes datos muestran algunos de los errores en los criterios utilizados 

para la distribución de los materiales: 

a) Para cada ¡ilumno de escuelas de marginación extrcn1a la acción 

compensatoria en términos de matcnalcs nunca so tradujo en una dotación 

promedio anual de cuando menos un cuaderno. 

b) La entrega de materiales rcnejó la falta de planeación y los problemas 

administrativos. 

Para el apoyo de materiales audiovisuales en l.:l capacililción de 

Educación Indígena so cuenta en el mes de febrero de 1996, 

únicamente con l;¡s vidcocasctcras y en el caso do Primaria General 

únicamente con los televisores. Los videocasetes empiezan a 

distribuirse a finales de 1995. 

Se adquieren radio grabadoras y no se han producido los 

audiocasetes-. 11 

3.2.2 LÍMITES EN EL COMPONENTE TEXTOS DE EDUCACIÓN 

INDÍGENA. 

La inexistencia de una metodología que permitiera editar los libros en el tiempo 

programado fue, de hecho, el obstáculo más importante que enfrentó el 
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desarrollo de este coniponente. También la definición de los contenidos por el 

grupo técnico llevó mas tiempo del plnneado. 

La meta inicial quo so lo asignó a este componentn tuvo que ser modificada 

para ajustarso al número real do maestros y alumnos de c.-ida una de las 

lenguas en quo so editaron materiales y n la def1rnc1ón del honzontc de escuelas 

que debian atenderse. Ln impresión se llevó a cabo a p;:irt1r de 1994 y los libros 

se empc7aron a distnblJlr en febrero del mismo año 

Un problema que cstñ presento en el uso de estos textos es que, por tratarse do 

la segunda experiencia en alfabcti7nr lo trnd1cionalmcntc oral. muchos de los 

docentes desconocen la estructura gramot1cal y la forma de escribir la lengua, 

aspecto que limita desde un primor plano l;i pos1b1lidad de introducir. como fue la 

intención pnmcra. al <llurnno en el n1unc!o de l:i :ilfabct17oc1ón a pnrt1r de su 

propia lengua. 

Habria que consider.:ir las l1m1tac1oncs que tiene el cont:Jr ún1c.imentc con libros 

editados en ospofiol (El Rincón de la Lectura) pzirn la educación en zonas 

indigcnas. Un director de la comunidad de BochJbO municipio de Zinncantan, 

Chiapé.tS, exprC!saba: 

M. •• Hay algunos muy elevados, creo que twne un surtido 
muy completo. tiene cuentos quo son los quo a m1 fflC 

gustan, no so mane1a el español así tan fácil como nosotros 
pretendemos hablar. Es difícil, yo a veces nu~ tengo que 
sentar él leer/es un cuento y explicarles de otra manera. 
porque si les leo nada mas así. una que otru palabra se /os 
queda, pero expfictJndoles de otra manera un poquito más 
sencilla, a su nivel, Jo logran entender y quedan muy 
contentos. pues. con Ja Jectura .. 12 

11 ldrm. p. 21 ·22. 
•1 ldrnt. p.17:; 2S 
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Se previó el desarrollo do un estudio que evaluara los indices de utlhzación y 

aceptación do libros bilingües por los maestros, estudiantes y las comunidades 

indigenas, asi como también su impacto en los avances do los nii'\os. Debido al 

retraso con el que se inicró este Componento, esta evaluación no se llevó a 

cabo. 

3.2.3 LÍMITES EN EL COMPONENTE BIBLIOTECAS. 

Tal vez la dificultad más importante que se enfrentó en este componente es el 

de su incorporacíón al trabajo docente en el aula. 

La unidad de Publicaciones Educ<ltivas diseñó un curso de capacitación para el 

uso de los libros incluidos en el Rincón de Lectura, este curso se impartió de 

manera casuistica en los cuatro estados y fue prácticamente sustituido por unas 

cuantas cuartillas en Jos manuales que editó la UPC. 

El curso de referencia parte del principio que los libros no inducen con su sola 

presencia al hábito de la lectura. sino que el maestro debe ser capacitado para 

su correcta utilización en el salón de clase y para que efectivamente incida en In 

formación del alumno. 

Durante la entrevista realizada al Director de la Unidad de Publicaciones 

Educativas, este manifestó que la relación con la UPC habia sido muy intensa al 

principio, pero que en virtud de quo la UPE no contaba con el presupuesto para 

otorgar incentivos económicos a los docentes que descaran tomar sus cursos 

de capacitación, a diferencia del PARE que los otorga como apoyo de traslado, 

los intentos para llevarlos a cabo en los estados donde opera ol PARE, habían 

sido escasos, salvo el estado de Hidalgo en donde se tiene conocimiento de 

solicitudes de estos cursos de capacitación. 
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En Hidalgo, durante las visitas a escuelas, se constató que existia una constante 

de lectura de libros. a diferencia de los otros tres estados en los que se apreció 

que los libros se encontraban guardados en las oficinas de la dirección. en 

algunos casos todavia en cajas cerradas y que no todos los alumnos estaban 

familiarizados con los títulos que contieno el Rincón do Lectura. Asimismo, 

cuando se entrevistó a los maestros estos se refiriuron a los libros del Rincón de 

Lectura como el material que tenia bajo custodia en la dirección del plantel. 

De igual manera en la celebración de los talleres de diagnóstico llama la 

atención el que los maestros hablaran de la no existencia do libros en la 

escuela, do faltantos y quo no se mencionen en lo absoluto los comités de 

biblioteca. En Oaxaca. Guerrero y en Chiapas estos se constituyen formalmente 

pero no funcionan. 

En una comunidad del estado de Guerrero la biblioteca so la llevó el maestro 

cuando se cambió de escuela. Los padres de familia reaccionaron con sorpresa 

al enterarse que los libros no eran propiedad del docente. 

Los maestros de otra escuela del mismo estado indicaron que la biblioteca no se 

uso adecuadamente y unos libros los tienen en la oficina del comisario 

municipal, otros en casas particulares y apenas unos cuantos permanecen en la 

escuela: 

-... Los maestros que estaban antas prestaban los libros y no 

//ovaban registro do a quien, nada mas de memoria, así que 

cuando se fueron quien sabe quién se quedo con ellos~º 

En una escuela de organización completa del municipio de Huautla del estado 

de Hidalgo, cuentan con un salón habilitado como biblioteca en la parto más alta 
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del edificio esto se debe a que en el ültimo ciclón "el agua se llevó todo-. Ahi se 

pudo observar una eficiente administración del acervo, a pesar de que los 

maestros no sabian que existían cursos do capacitación o normativldad para su 

uso. 

3.2.4 LÍMITES EN EL COMPONENTE CAPACITACIÓN Y 

ACTUALl:Z"'CIÓN A DOCENTES. 

Como se ha podido apreciar en el apartado de alcances de capacitación, con la 

cobertura de los cursos so cumplieron las metas. Sin embargo, es evidente que 

los alcances que tWJo la cobertura de la capacitación dependieron en mayor 

medida de la oferta. no así de las necesidades expresadas por los m::iostros 

"'Poi" otro lado, al preguntar a los maestros entrevistados en campo. sobre la 

oferta que les había llegado para asistir a los cursos, y sobre aquellos en los que 

han participado, a lo más recuerdan cuatro títulos, y hubo casos de maestros del 

sistema de educación indígena. que aunque decían haber participado en uno o 

dos. no recordaban la denominación y estructura temátic..""l do los mismos. 

También es muy indicntiva la opintón do algunos maestros sobre las debilidades 

de los cursos para habihtartos a desempeñar sus tareas cotidianas de 

enseñanza-. 14 

•• SEr. rroerama para Abatir d Rr.rai:o Educ;11ivo. (}ptratividad y rrcctos cduc:allvos. ()p. cll. l'· 31-
H . 
.. ldnn. p. 4S y 46. 
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3.2.5 LÍMITES EN EL COMPONENTE SUPERVISIÓN ESCOLAR. 

La información recabada en el trabajo de campo señala quo la constante en las 

visitas de los supervisores a las escuelas. si bien se pudieron incrementar. poco 

han variado en sus objetivos. De ahí que el incentivo que reciben prácticamente 

se ha convertido en un aumento de salario. impactando muy poco en un 

incremento do las ocasiones que el supervisor se presentó en los planteles bajo 

su responsabilidad. Al mismo tiempo las tareas administrativas que tiene que 

llevar a cabo se han visto aumentadas con las que ahora Je encomendó el 

PARE. 1 ~ 

Es conveniente. apuntar que 01 hecho de haber aumentado los ámbitos de 

decisión dul supervisor en relación a qué escuelas deben recibir incentivo. 

quiénes asisten a los cursos de capilc1tnción o la cantidad de materiales que 

recibe la escuela, relnjó los posibles contra pesos que podrian expresar su no 

visita a los planteles escolares. Estos hechos se constataron en los Altos de 

Chiapas. por ejemplo. 

Los supervisores se quejan del exceso de trabajo que tienen y en Oaxaca piden 

se elimine el requisito de las tres visitas al año. En lo que respecta a la primana 

indígena. Ja queja de los supervisores es la misma. y al solicitar se elimine el 

requisito hablan de la tarea que implica el supervisar los .. ocho proyectos .. que 

instrumentan. entre ellos la educación inicial, preescolar. primaria, secundaria. 

albergues. programa de Ja mujer y el propio PARE, entre otros. 

'' ldem. p. 61 ~64. 
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3.2.6 LÍMITES EN EL COMPONENTE INCENTIVOS AL BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

Durante la celebración de los talleros con maestros que reciben incentivo se 

pudo constatar que el registro de nrra1go en la comunidad y de asistencia n la 

escuela lo tienen claro. 

Sin embargo. analizando también las entrevistas realizadas a cada maestro en 

sus escuelas. la informnción arroja diversos aspectos tanto personales, 

familiares o institucionales que inciden en In permanencia del docente en lils 

escuelas que reciben incentivo cconóm1co y <Jfectan la .ns1du1dad del maestro. 

determinan su arraigo en la comunidad y en l;:i escuela y que son tan 

importantes o mas que la recepción de un apoyo cconóm1co. Esto es. lejo5 de 

estigmatizar al maestro un ente noJo y f<tllista, es conveniente analizar diversas 

circunstancias r:nmo son: 

./El cumplimiento de disposiciones admm1strat1vos que no toman en cuenta In 

importancia de la calidad que debe buscar-se en el proceso de enseñanza -

aprendizaje y provocan su interr-upc1ón e inciden en la presencia del maestro C:-1 

el aula como son: 

a) En Oaxaca hay una lendcncia decreciente del número de alumnos en las 

escuelas primaria rurales ocasionada por el problema de la migración de la 

población rural en búsqueda de empico remunerado. Esto ocasiona la 

reducción del número de maestros en la escuela por una medida 

administrativa a nivel estatal que señala Que los maestros que no completen 

30 alumnos en su grupo tienen que deJar la escuela para ir a otra, y los niños y 

grados que atiende se agregan al grupo restante para ser atendidos por un 

solo maestro. 
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Esta situación provoca que mientras menor sea el número de niños en la 

escuela, menor puedo sor la calidad de In educación. pues reducir maestros por 

no alcanzar cierto número do alumnos. soria como suponer que a menos niños, 

menos contenidos, menos actrvidados y rnonos clases. Lo cuál do hecho es así. 

pues al aumentar- ol númor-o do niños y grados con un solo maestro, mayor ser-á 

la complejidad do su tarea docente y menor- la posibilidad de dar una atención 

más directa y de mejor calidad a su gr-upo. 1 (, 

3.2.7 LÍMITES EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS. 

Este componente fue el que experimentó el más alto indice de incumplimiento, 

el retiro del CAPFCE de la construcción de escuelas primarias desde 1982. sin 

lugar a dudas contribuyó al crcc1m1ento del r-ezago en esta mater-ia. ·incluso las 

Misiones de Supervisión del Banco Mundial en los años do 1994 y 1995, 

expresaron su preocupación por los atrasos, la mala calidad de constr-ucción y 

escasa información sobre et componente. Un ejemplo del rezago en el 

desarrollo de la infraestructura lo constituye el hecho de que el programa de 

obr-a civil correspondiente a 1994, se inició en 1995 registrándose un desfase do 

hasta 10 meses. 

El problema del espacio del aula fue comentado en los cuatro estados, ya que 

fue diseñado para nulos en odad de preescolar y en la escuela primana 

únicamente se pueden ubicar entre 25 y 30 alumnos, cuando el promedio de 

alumnos es entre 35 y 40 niños. Las quejas se registraron en Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero". 1 ' 

, .. SEi'. Pros.:r:uua para ¿'bullr d H.1.•1;11.:0 Ed11t"alhu. ()pt"r;ilhddad y r:rr:r:los. rdur:ativu~. ()p. cil. p. 69· 
71. 
" ldr:m. r.57 y :;;:; 



3.3 RESUL TACOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA 

ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO. 

Mientras en el estrato urbano mas dol 80°/o de los niños tuvieron acceso a 

preescolar, en Jos estratos rural e mdigcna la proporción fue de 60º/o y en cursos 

comunitarios fue de 20% •. En lo que se ref1ern al ingreso tardío a la J?rimana. 

sabemos que el 35º/o de Jos niños dnl c~trato mdigcna ingresaron despuús de 

les 6 años: en todos los estados existen escuef¡is dando los maestros nfirmnn 

que el 100%, de sus alumnos rcbas;Jn la edad correspondiente 011 nrildo que 

atienden. 18 

Según información proporc1onélda por los padres, la mitad de los nulos de 

cursos comunitarios hu reprobado éll{lún nr<Hio. uno de c;-1d.:1 cinco lo han hecho 

en el estrato urbano. uno de cad::i cuatro en el indinen.a y uno <Je cada tres en el 

rural. La proporción de ab<tndono tempornl de la e~cuela oscila cntíl! el 6 y el 

13°/o en todos los estratos. 

En relación a los niveles de aprovechamiento 1dcntific.ados mediante las pruebas 

de conocimientos, el estudio de evaluación arro1a importantes datos: en todo~ 

los grados y arcas. con excepción de matematicas de 4" grado, se refleja In 

ventaja de los alumnos de escuelas urbanas; entre los alumnos de los últimos 

grados de primaria. los bilingües son los que muestran el rendimiento mfls bajo 

en la asignatura de español. el logro alcanzado por los alumnos en el área de 

matemáticas en general es menor que en el iirea de español. Si bien los 

estados PARE tuvieron un incremento en los niveles de aprovechamiento, es 

importante considerar que los datos no reflejan un mc1oramicnto 

educativamente s1gnificat1vo, ya que no se alcanzan los niveles mínimos de 

aprobación. 

1" CONAFF... Slncrsi' d<' len. ¡u·incip;.al<'' ,-rull1:uJo,, )" rr1;"on1t·11da1;"ln1u·,, 1fr 1,, irnr,lil!~("ft)u ._.,.alualhu 
drl lmpac-10 drl P1\ltE. Op .. di. p.7 y s. 
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La reorientación do los programos en su contenido y operación, así como su 

reorganización administrativa y financiera, han generado resultados positivos en 

sus aspectos cuantitativos y cuohtat1vos. 

Los cambios y avances, se han ref101ndo desdo ol redimensionamiento de los 

universos de los programas y la flexibilidad en su operación, lo que ha permitido 

atender en forma d1fo1"enciada a las escuelas de acuerdo a su naturaleza y 

cal"actcristicas. 

Con la finalidad de generar un entorno más propicio para superar las 

desigualdades educativas, se han definido. perfeccionado y fortalecido tos 

mecanismos de participación social. a fin de generar instancias. donde padres 

de familia, sociedad y autoridades locales contribuyan bajo esquemas de 

corresponsab1hdad al logl"O de un mayor impacto de las acciones 

compensatorias. 

De manera particular. se l"Cflcjan los s1gu1entes resultados dul"antc 1996 . 

.. Los Programas Compensatorios han apoyado la educación básica en el nivel 

pnmaria, en 37,765 escuelas. que S·:! ubican en zonas de alta y muy alta 

mal"ginación de 1,713 municipios de 23 estados, lo que ha permitido atender y 

proporcional" insumos educativos n 3"750.753 alumnos e incentivar la labor 

docente de 136,408 maestros. 

Este univel"so de ntcnción. 1"eprcsenta el 79°/o del total de los municipios. 47o/o de 

escuelas, el 32º/o de alumnos y el 34º/o de docentes de los totales de las zonas 

marginadas.19 
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Cuadro No. 3.1 

LOS UNIVERSOS DE ATENCION OE L05 PROGRAMAS COMrENSATORIOS E.N LA EOUCACION OASICA DE LOS 

MUNICIPIOS MARGINADOS '( E~ f AOC>S DONDE OPf:RAN 

3.4 IMPACTO SOCIAL DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO. 

Los beneficios del PARE en términos de impacto se concentran en escue1as 

urbanas y rurales que cstéin mas cercanas a las capitales estatales. a pesar de 

que el an;;ilisis de la asignación de los insumos muestra que se atendió 

prioritariamente a las escuelas indigcnas y rurales más lojanas. 

Lo anterior obliga a revisar las estrategias de d1stribuc1ón de insumos (en la 

investigación se idcnt1ficaron m<ls de 20 combinaciones distintas. lo que refleja 

una desarticulación), asi como instrumentar estrategias que aporten otros 

elementos para atender necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(apoyos a la educación de la familia. nutnc16n infantil, etc.).En un plazo mayor. 

se podrfa también empezar a desarrollar estrategias de capacitación a maestros 

orientadas a optimizar la enseñanza de la lecto-escntura y la capacidad de los 

niños para resolver problemas. 



3.5 PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA 

PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO. 

Los universos do atención que Je han sido conferidos al CONAFE, tanto en 

términos de la población objetivo. como de zonas y regiones geográficas con 

importantes rezagos educativos. son complejos y diversos. de ahí la necesidad 

de instrumentar una reorganización inst1tuc1on.;JI que oportunamente dó 

respuesta a los nuevos retos por enfrentar. Por ello, la rcspons;:ib1lidad que 

supone fortalecer una institución con más de 23 años do experiencia. con una 

función de alto contenido social, exige nuevas definiciones de cc:-trñcter 

normativo y operativo, tendientes a optimizar los recursos humonos, materiales y 

financieros que le son asignado~. 

Por lo que se refiere a cursos con1unitarios. se estima un universo pendiente de 

atención de 14.000 comunidades Esta cifra representa un número de 

comunidades equivalente a las que se atienden ;1ctualmcnte. y se obtiene si al 

total de 108.307 comunidades registradas en el censo de 1990 con menos de 

cien habitantes. se le restan: las comunidades cuyos niños acuden a servicios 

ubicados en comunidades cercanas, fas comunidades que no están en 

posiblidades de sostener a un instructor comunitario y las comunidades que ya 

son atendidas por el CONA FE. 

En el caso de preescolar comunitario el número de localidades pendiente de 

atención se estima en 37.000. Esta cifra se obtiene si, a fas 27.000 

comunidades con menos de cien habitantes donde es factible instalar cursos 

comunitarios. se fe agregan: las comunidades con 100 a 500 habitantes que no 

cuentan con preescolar y que no estan cercanas a localidades con servicio de 

educación preescolar. 
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Al participar en el proceso de modernización de la educación básica, debe 

reconocerse que el mejoramiento do la calidad de vida en las comunidildes que 

reciben los servicios educativos quo proporciona el CONAFE, es una condición 

necesaria para el incremento de la cfic1cnc1a terminal y de lél calidad educativa; 

y que la tarea fundamental del orgnrnsmo será propiciar, a tr¡;ivés de sus 

programas educativos el desarrollo integral de esas comunidades, a pesar de 

sus circunstancias de dispersión. a1slam1ento y marginalidad 

La eficiencia terminal de los cursos comumtanos es poco alentadora. Las 

causas fundamentales de este fenómeno se explican particularmente por dos 

factores principales: el primero de ellos se relaciona con la propia nwrg1nalidad 

en que se encuentran las comunidades atendidas, que oblig¡¡ a los padres de 

familia a incorporar a los niños a l~s lilbores product1vils; y el segundo. que se 

relaciona con la deserción de los propios instructores con1un1tanos. 

En el primer caso. conviene 1ntens1f1car mecanismos de coordinilción 

interinstitucional con las demfls acciones de desarrollo social que impulsa el 

Gobierno de la República, en apoyo a la población que vive en esas regiones. 

En el segundo caso. identificados los factores que propici;in su ocurrencia 

(como son la insuficiencia de apoyos y servicios complementarios para el 

instructor. que permitan fomentar su arraigo en las comunidades. y solventar la 

falta de recursos en ellas para su hospedaje y alimentación). resulta 

indispensable. por un lado, continuar concertando con las ilutondildcs estatales 

y municipales. asi como con los sectores sociales y privados a nivel local. 

acciones orientadas a proporcionar más apoyos y serv1c1os que faciliten el 

arraigo de las instructores en l¿:is comunidades asignad~::;. tales como 

despensas. servicio médico, transportación, botiquines, lilmparas de mano, 

catres. impermeables, chamarras, etc.; y, por el otro. fortal~ccr Ja capacitación y 
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formación pedagógica. a través de Ja orientación de mayores recursos, mejores 

contenidos y mayor canlídad y calidad do materiales didácticos y escolares. 

En una perspectiva a corto plazo. será tarea fundamental del Consejo, ampliar 

gradualmente los servicios educativos de preescolar y, particularmente de 

cursos comunítarios, en aquellas comunidades susceptibles de atender. Para 

lograrlo. es necesario rcror¿ar c. intensificar el proceso de detección de nuevas 

localidades, sin descuidar aquellas que actualmente se atienden, asi como 

innovar y fortalecer estrategias para captar nuevos instructores. 

Con este propósito, es indispensable consolidar las acciones encaminadas a 

me1orar la calidad de l;i oferta de servicios do educación comunitaria, y 

recuperar la cobertura. Las cifras estadísticas muestran ya una tendencia 

ascendente en cuanto a atención a la demanda. que deberé."1 mantenerse; La 

calidad habrá de cuidarse a través de la actuahz;lc1ón permanente del proceso 

de capacitación y asosoria a los docentes; asi corno de garantizar que los 

contenidos oficiales se continúen aplicando adecuadamente y de dar impulso 

creciente a la producción de nuevos materiales didácticos y escolares. 

Si bien es cierto que en el futuro deberan redoblarse esfuerzos por hacer llegar 

la educación a un mayor número do comunidades. tambión lo es que no será 

posible hacerlo en el total del potencial demandante, lo que sustenta la 

perspectíva de incrementar el número de becas de Financiamiento Educativo 

Rural, en sus modalidades de hospedaje y traslado, para que un mayor número 

do nirlos puedan cursar su educación primaria y secundaria. Esto conlleva el 

reto de buscar mecanismos administrativos ágiles que permitan resolver las 

dificultades que se presentan para hacer llegar adecuadamente los recursos 

hacia Jos lugares cada vez más apartados del pais. 
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Al reconocer que la educación constituye el pilar íundamontal sobre el que so 

fincan las bases del cambio social y que ésta debo extenderse a otros ámbitos 

do Ja vida diaria. involucrando a todos los miembros de las comunidades. al 

CONAFE lo corresponde desempeñar un importante papel en el proceso de 

modemizac:ión de la educación básica. Para ello, es fundamental disponer de 

mayores recursos y aprovecharlos do manera más eficiente, a través de: el 

impulso de acciones do dcscentratiz;icrón hacia las delegaciones; una selección 

cuidadosa de los instructores comunitarios, mejorando su capacitación, 

supervisión y tutoría; y, el fomento de una mayor participación comunitaria en 

los programas educativos, que amplien su incidencia en la calidad do vida de las 

propias comunidades. 



CONCLUSIÓN. 

Como acción del Gobierno Federal en el ámbito educativo, podemos sef\alar que 

si bien el Progr-ama para Abatir el Rezago Educativo se ha enfrentado a diversos 

obstáculos. se le puede considerar como un elemento fundamental que permita 

superar algunas de las adversidades que obstruyen el paulatino incremento de la 

pobreza y In desigualdad social. Evidentemente, en nuestro p;iis subsisten 

millones do seres humanos que no tienen acceso n Jos niveles mínimos de 

bfcnestar, po..- lo que el gobierno de la Rcpübltca debe coordinarse con el sector 

privado, los sindicatos las organizaciones socinles y los particulares, para que 

nuestra Nación deje de ser un país empeñado en pagar los intereses de una 

deuda externa cada vez menos vinble de ser flqu1dada con el mero sacnncio de la 

población, transformándonos en una sociedild que pueda ser productiva y que 

pueda generar bienestar. 

De unos anos a fil focha, se ha considcrndo neccsano recortar el gasto social en 

salud. educación, vivienda, a fin de completar los pagos de una deuda onerosa. 

Es tiempo ya de cambiar de perspectiva y tomar en consideración el exitoso 

modelo de los paises asiáticos: Tarw<in. China, Corca y Singapur, los cuales 

fincaron su acelerado desarrollo capitalista en la educación, salud y bienestar de 

sus poblaciones, asi, como en el acelerado crecimiento de su planta industrial con 

base en in1puestos muy bajos, estimulas fiscales a la producción y expor1ación, 

protección del trobajo y las inversiones nacionales y extranjeras, asi como la 

absoluta libertad del mercado. 

Para que la Nación mexicana supere el atraso y pobreza de muchos compatriotas, 

se deben atacar las causas estructurales de este fenómeno, en especial, los 

aspectos de salud. dando atención preponderante a las mujeres y a los niños, 

dando apoyo que favorezca la nutrición adecuada de pobk1ciones desprotegidas. 

También, deberá superarse el rez~go en vivienda y servicios básicos. Y, en el 
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área de educación y capacitación debt-Jrá acabarse con el rezago educativo y el 

analfabetismo, profesionalizando al magisterio. 

Aunque los esfuerzos dirigidos a permitir que los niños mexicanos ejerzan su 

derecho a la educación han sido significativos, lo cual se reOeja cada ano en el 

incremento de la matricula y en el descenso de las tasas de analfabetismo. el 

acceso a la educación no ha sido equitativamente distribuido, miles do niiios y 

jóvenes de pequeñas comunidades rurales no tienen la posibilidad de ejercerlo. 

Los programas y proyectos del CONAFE han constituido la única opción pilra 

ellos. Asimismo, mediante el apoyo económico que se da n los instructores al 

terminar sus servicio. se fomenta la continuidad de su escolaridad, que de otra 

manera no podrian logrnr. 

Para favorecer la oportunidad de acceso a la educación, uarnnt1.zando su calidad, 

se requiere sobre todo, continuar generando r>rogramas educativos alternativos e 

innovadores, que sean pertinentes para .:iqucllos sectores de In población que por 

sus caracteristicas han sido mnrg1nados del modelo educativo formal 

prevaleciente. Incrementar la cobertura es un ObJel1vo importante pero, en el caso 

de la población que sufre los mayores rezagos, ese incremento debn constituirse 

en un elemento que dé la pos1billdild de poner a su disposición el tipo de 

educación quo sus particulares condiciones requieren 

Para que exista una verdadera equidad educativa que impacte no sólo al ingreso, 

sino también a la permanencia. y a la eficiencia terminal es necesario reconocer; 

las diferencias sociales. étnicas "y económicas de los diversos grupos sociales que 

demandan educación. Sólo aceptando estas múltiples realidades habrá la 

posibilidad do estar en condiciones de acercarse a una igualdad educativa. 

Entre ellas y mc:is importante es diferenciar el reto que implica abatir el rezago 

educativo en cuatro estados, de los cuales tres comparten condiciones educativas 



muy similares, y el otro estado, Hidalgo, tienen indicadores do eficiencia terminal y 

deserción por arriba de la media nacional dosde el inicio del PARE. 

Esta diferencia so puntualiza on virtud de que se logró la mejoria en los cuatro 

estados de sus indicadores educativo. Sin cn1bargo, al analizar el comportamiento 

del resto dol pals, observamos un avance similar en casi todos los estados. Ante 

esto resulta necesario precisar que los indicadores educativos en los estados 

atendidos por el PARE es aun parcial. ya que habria que esperar las cifras del 

ciclo 1995-1996. Sin embargo, a pesar de lo crisis econón1ica y en el caso 

específico de Chiapas de la existencia del conflicto élrmado, pero sobre todo que 

no hubo un cambio radical en las condiciones de pobrCZQ. en los cuatro estados. la 

mc1oria que ya so registra en los indicadores educativos debe abonflrsclc il las 

acciones de esto programa compensiltono. 

Oaxaca presenta un avance mayor que los otros tres estados en aumento de 

eficiencia terminal y en reducción de reprobación. incluso este avance es mayor. 

Junto con el de Hidalgo; Chiapas y Guerrero redu1cron de form<1 importante sus 

cifras de deserción. en comparación con el resto del país; Chiapas posee el cuarto 

lugnr respecto del porcentaje de avance y Guerrero el dóc1mo. 

A pesar de los esfuerzos realizados, de la cuantia de los recursos invertidos por el 

PARE y del avance en el logro de los ob1etivos que se plantearon al inicio del 

Programa. los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero continúan ocupando los 

últimos tres fugares. entre las entidades federativas. en lo que respecta a 

deserción y reprobación. Por lo que atañe a eficiencia terminal la posición es 

prácticamente la misma, salvo Oaxaca que del lugar 30 pasó al 29. 

Las cifras reflejan la dimensión de rezago educativo. sobre todo en Oaxaca. 

Chiapas y Guerrero. El avance, aunque real. es mínimo en relación al atraso 

existente. el cual no es únicamente educativo_ Sin embargo, tamb1en es cierto que 
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al ser el PARE el eje de la educación básica en esos estados. su Instrumentación 

contribuyó a esa mejorla. Aunque esta fuera minima. 

As( mismo. la reducción de la rotación y ausentismo do los maestros en los 

estados do Oaxaca. Hidalgo y Guerrero, representa un avance del PARE y 

demuestra que la medida del otorgamiento del incentivo de arraigo en la escuela 

fue positiva. Pero se requiero aún mas. so deben sentar lns bases para evitar la 

deserción do los instructores. 

En este contexto. tal vez el aspecto que mas resalta lo constituyo el hecho de que 

este programa fue la primera acción que en fo,-ma ordenada se orienta al 

abatimiento del reza~JO educativo en los tres e"Stados del pnis que tienen los mas 

bajos indicadores educativos y en un estado. en este caso Hidalgo, que 

representaba condiciones de pobreza similares 

En cada estado el PARE asumió una posición diferente en su incorporación a la 

estructura administrativa loco! para lograr su mayor eficiencia. Ello permitió 

mantenerlo lejos de las presiones polit1co-grcmialcs. como en el caso de Oaxaca; 

y vincularlo estrechamente al sistema educativo corno sU.écdió en Hidalgo, o darte 

amplios márgenes de acción como en Chiapas y Guerrero. En los cuatro casos 

constituyó un capital politico que fue aprovechado por las autoridades locales, 

beneficiándose con ello la propia operación del programa. 

Un aspecto importante es la falta do una política de difusión que diera a conocer, 

en los estados participantes, los contenidos y alcances de cada componente y de 

la necesaria articulación que debia existir entre cada uno de ellos. Esto hubiera 

permitido integrar las acciones del PARE a una política educativa local. En este 

último punto. el conocimiento anticipado de las acciones del PARE por directivos, 

maestros y padres de familia hubiera evitado la discrecionalidad con la que se 

manejó la distribución de algunos componentes, sobre todo los materiales 

•• 



educativos y los accesos a los cursos de capacitación. 

El PARE permite abrir en el pais una Hnea importante, por primera vez soportada 

en materiales de educación bilingüe. Con el PARE se desarrolla la metodologia 

que permite después elaborar materiales en 38 lenguas. Desafortunadamente. y a 

pesar de haber sido previsto, probablemente debido a los retrasos que sufrió la 

programación original de este componente, este no ha sido objeto do una 

evaluación especifica quo hubiera permitido rclroalimcnlar esta linea de trabajo. 

Queda et reto de formular propuestas que avancen en el logro de una equidad 

educativa. 

Una de las principales razones de existencia del Programa es lograr la equidad 

para los grupos menos favorecidos del pais, para acercarlos lo más rápidamente 

posible a las condiciones educativas do segmentos poblacionales que disponen 

de mayores ventajas. Este es el objetivo de la po1itica compensatoria en 

educación, y aún con las limitaciones de estructura y funcionamiento que ya se 

han expresado en el desarro11o de este trabajo, el esfuerzo estatal y social por 

abatir el rezago educativo debe continuar. 
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