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PRIMERA PARTE 

* lA EDUCACION EN lA RIOJA * 



LA E DUCACION EN LA RIOJA 

1. INTRODUCCION :· 

E~ presente capítulo fruto de una labor de ~qui

po, sin rigor metodológico y sin pretender agotar le 1 
riqu~za de lo temática, procure una resefi~ histories 1 
de la situación educativa mostrando la Evolución, en -

todos los niveles de la enseñanza en La Provincia ·y el 

nivel de instrucción de la población.-

Basado fundamentalmente en la recopilación de va

liosos documentos, elaborados por estudiosos riojanos 1 
que precedieron éste trabajo y que mencionamos especia! 

m.ente como la f'1aestra Francisca Coppar~, Profesor. Carlos 

l1lberto ~-~nzillotto, Doct.or José Gabriel Agu·ero y vali_2 

sos documentos ' de distintas Instituciones R los que se 

hacen referencia en cada caso.-

Lo existencia de una multiplicidad de documentos, 

no estructurados, hechos hetereogeneos que surgen en 1 
virtud de ésti busqueda que cambian segdn los medios y 

las épocas, hace· im¡>os ible aburcarlos en su totalidad, 

por lo que fué necesario si.mplificar los mismos, pera ·/ 

seguir su desenvolvimiento.-

Sabemos que e l presente trabajo es necesario,· cree 

mos que será útil y permitiré visualizar la evolución 1 
de l a enseñanza y recurrir a cons ultas bibliográficas~ -

promoviendo inquietudes en e l e st udiante que se _intere

se en profundizar el tema, contenido de la nueva mate

ria en los planes de la e ducación provincial.-

MONTESQUIE a dicho, "•••• es mayor la necesidad 1 
social en los pueblos de régimen republiéano que en a-/ 

quellos que adoptaron otras formas, en los primeros hay 

que educar .al Soberano; el desarrollo tranquilo y armó

nico deriva en parte principal ~e la educación dada a 1 
los ciudadanos o•···~·····" .-

i 
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2. NIVEL PRIMARIO 

ANTECEDENTES HISPORICOS 

La organ~zación de la Educación en la Rioja, 1 
ha debido sortear desde sus comienzos numerosos obstácu 
los, Acontecimientos póliticos de ord~n Nacional y Pro

vincial impidieron que se concretaran numerosos · proyec
tos de sus gobernantes que se preocuparon especialmente 
por la Instrucción P6blica. De los pocos documentos his 
tóricos que 'atestiguan estos hechos, hemos extraído al

gunos aspectos sobresalientes.- . 

Seg6n consta en los primeros libros del CONVE 

NIO · DE SAN FRANCISCO, existía en el mismo una Escuela Pó 

blica donde se ensenaba las primeras letras a los niños 

del pueblo; allá por el Año 1.750.-

En el año 1.794 figura el nombramiento como 1 
maestro de escuela a Fr. SALVADOR DE LA CONCEPCION OLI

VERA "En atención al celo, contínu~ asistencia y esmero 

con que atiende en la · enseñanza se los niftos de la es-/ 
cuela, como se ve de manifiesto por lo adelantado que 1 
se hallan en doctrina, letras y educación" (1) .-

En el Anos 1806, el Cabildo de LA RIO~, solí 

cita a la Audiencia de BUENOS AIR~s. la creeci6n en el 1 
\ 

mismo Convento de la cátedra de Filosofía.-

En 1.810, Don FRANCISCO TELECHEA, que se ene/ 

contra~a . en 1& Ciudad, confinado por sospechoso contra le 

la . ~evoluci6n de Mayo, fu' quien tom~ la primera inici~ 
tiva en favor de la educación popular en LA RIO~.-

"Al parecer quedó agradecido al hospedaje que 

recibiera en esta y encontrándose sin ·sucesión aquián 1 
legar su fortuna, dispuso que se pusiera a disposición 

del Gobierno kiojano unos miles de pesos con el objeto 

de que se fundasen escuelas primarias". (2}. 

Asi lo expresa en su testamento, donando al 1 
Cabildo de LA RIO.:Y\, "La suma de 4.000 pesos,plata que 

por sus intereses se fundara y sostuviera una escuela 1 
de primeras letras en la Ciudad" (3). 



Un informe presentado por el R.P.L, REARTE TORRES 

en 1 . 913, los habla de la Escuela de SANTO DOMINGO, fun~~ 

dad y d.irig ida por F r' • LAURENCIU TORRES OIAZ Y ALBARADO ., l 

institucion particular que alrededor de 1.850 era la únl 
ca en funcionamiento. 

CREACIUN O~ LAS P~IMERAS ESCUELAS PUBLICAS 

Después de la cá !da de ROSAS ( 1.852) el Gob ie rno

Nacional se propone, "desbarbarizar el país" (4) y como 

primer aporte a nuestra ~rovincia en materia de l~struc 
ci6n Pública emite el Decreto del 30 de Marzo de 1.854, 

otorgando al Gonierno de LA RIO~A, becas para que 5 jó

venes puedan educarse en el Volegio de MONSERRAT. 

~sta noticia fué 'recibida con júbilo en el dmbito 

rovincial por l1 que inmediatamente se toman las ~edi
das necesarias a fin de seleccionar a los 5 jóvenes mds 

adelantados y sobresalientes: tres de la capital, uno 1 
de Famatina y uno de Arauco. 

1 al 4 - Documento para la historia de la lnstrucci6n 1 
Pública en LA RIO~A. FRANCISCO COPPARI. 



el censo escolar de 1.~55 ano~a la existencia de 
solo dos escuelas en la Provincia, una en le C~pital y 

otra en ~osta Alta (Opto. Angel Vicente renaloza). 

uoa años más tarde, por proyecto da Ley aprobado 

por la Legislatura el !8 de Noviembre de 1.857 se crean 
siete. (7) escuelas p6blicas de primeras letras, una en 

la Capital y seis (6) en los Departamento: Arauco, Fa
matina, Tema, Catuna, Guandacol y Vinchina, las que r~ 

cibieron el nombre de Escuelas Pdblicas, del Estado o . / 

Escuelas de la Patria, de ellas la dnice que tubo conti 
. -

nuidad fuá la de Arauco, que en 1.95~ celebr6 sus lUU 1 
años, y permanece hoy con el nombre de Escuela Graduada 
de ¡;,nsePianz.a Superior "l;eneral San Me rt in" en A imogas te • 

tl ·l;obierno ~rovincial de Don Manuel ~icente Bus

to, brega por mantener en funcionamiento las .escuelas 1 
cre~das, y pretende ademái la creación de escuelas de 1 
enseñanza superior (Ciclo ~rimario Graduado).-

l; "Pare ello envía a Buenos Aires a su Minlstro e-

neral . Doctor Ramón Gil Navarro" (5} el ll . de Marzo de 1 
1.858, a fin de gestionar los fondos que aseguren la f.
existencia de los pr~meros establecimientos secundarios 
y el perm1so par~ introducir en la rrovincia una compa

nia de Padres del Cor~z6n de ~esds, quienes recibiendo 

el antiguo ~onvento de . la Merced, abandonando desde más 
de cincuenta aPios, se comprometían a establecer escuelas 
primarias y un Colegio de Educación Superior.-

tstas gestiones contaron con el aval del Gobierno 

Nacional.-

La acción gubernativa desarrollada por . ~ustos en 1 
tavor de la Educación popular, puede resumirse en estos 
tárminos volcados por la Legislatura Provincial: "La In!_ 
truc.c i6n ha recibido un grande impulso ., pues· al fin po
see ·la Provincia bastante ndmero de escuelas P6blicas / 

gratuitas, cuando no hace mucho ti~mpo que carecía de ~1. 
ellaso Los representantes de la ~rovincia ven con satis-.. 
facción el celo que el Gobierno ha desplegado en este / 
ramo, acaso el más importante y vital para el progreso -

de un pueblo" (b) . -



~obrev1en~ luego una ápoca de .crisis p6lit1ca na -

cional que interdumpe el proseso educacional.-

~n La ~ioja, lo~ levantam1entos montonetos, con la 
1ntluancia decisiva del General Angel Vicente Penaloza,

obligan al Gobernador Bustos,& presentar su renuncia el 
5 de Febrero de 1.860.-

~uede restatsrse de este petiodo oscuro de la his

toria, sobre todo para la educación riojana, la obra del 
Goberndor ~ulio Campos, quien ·al sancionar por la Legis

latura el presupuesto para el año 1.~64, 1ntenta resta-¡ 

blecer las escuelas cerradas du~ante la guerra. -

5 y 6 - CoQpari, Uocumento citaao.-

, 



el 20 de Setiembre de ese mismo eño, se instala la Es-/ 

cuela de Mujeres en esta cap1tal, careciendo de los ele
mentos ind ispensable.s, segúb consta ·en un oficio e levado 
por el Or. Mermenejildo Jaramillo, Presidente de Instruc 

ción Póblica, a la Secretaria de Gobierno.-

~1 7 de Octubre se nombra presidente de la com1si6n 
de instrucción Pública a o. francisco Carrefto.-

Vuelven a funcionar tambián las escuelas de Famati 

na, ~rauco 'Costa Alta (Upto. Angel Vicente reñaloza), 
aunque por muy poco tiempo, ya que en 1.865 debido a la 
guerra del Parag~ay y a los levantamientos montoneros en 

la Provincia, cierran nuevamente sus puertas hasta el Go 

bierno de un Benjamín de La vega.-

Durante estos años, la escuela de la Patria se man 

tuvo gracias a los afanes de su Director Dn. Flaviano 1 
de la Golina. As! lJ expresaba el ur. ~alvador de la Co 

lina: ••• "mle.ntras los montoneros acupaban la ciudad y 

la horroziban con sus excesos la escuela permanecía cla~ 
surada, pero la campana que congregaba a su s alumnos 1 
volvía a sonar apenas era posible reun1rlos de nuevo. 1 
e sa campana ha sido durante años el único eco de cultu
re que se oyó en la · Provincia y que no pudo ahogar la 1 
barbarie". ( 7) 

Las clases de desarrollaban en cond i ciones ~reca
rias, con carencias de todo tipo, sin pago pare los mae~ 
tros y con programas que se lim1taban a la enseñanza de 

la lectura, escrituras, las cuatro operaciones de arit

mática, el catecismo y los números romanos.-

Al restablece rse el 6rden nacional las miradas de 

los hombres dirigentes se veuelven de nuevo a la instruc 

ci6n pública. 

uurante lJs años 1.863-1.864 se creah en Buenos 1 .. 
ires y algunas provincias del interior los "Colegios 

Nacionales", primeros establecimientos de enseñanza me

dia en el pa!s. Las ~rovincias en las · cuales no se ere~ 
ron estos, como La Rioja, fueron favorecidas durante la 
Presidencia de Mitre, con una subvención de 4.000 $ de~ 

tinados a la Instrucción Primaria para los .años 1865-68. 



Comienza a surgir la figura de Sarmiento, enviado 
por el Presidente Mitre en misiones diplomáticas e Chile, 
Peró y estados Unidos, donde se informe sobre diversos 1 
aspectos relacionados con la ense~anze, regresando ent~ 
siasmado y lleno de proyectos para el campo de la instru~ 

ción p~blica, luchador infatigable, defendió sus ideas 1 
con tesón a trav6s de numerosos escritos y publicaciones. 

OBRA DE SARMIENTO EN LA RIOJA 

En 1868 Sarmiento regresa de Estados Unidos y asu
me como Presidente de la Nación, desde donde realiza una 

amplia obra, alcanzando mayor trascendencia la f'z educ~ 
tiva. Durante su mandato cuenta con dos brillantes cola
boradores: Nicol~s Avellaneda en el Ministerio de Instru~ 
ci6n Pública y ~enjem!n de la Vega como Gobernador de La 

Rioja. 

7- Coppari - Documento citado.-

Enterado de la crisis que atravesaba la educación 
riojana, por una solicitud de las madres de familia de 1 
la ciudad, pidiendo "protección especial pera la Ins~ruc 

ción pública" (8), el Presidente dicta el 6 de noviembre 

de 1868 el primer decreto en favor de elle, transforman
do a la escuela de la Patria que funcionaba en la Ciudad, 

en Escuela Superior de Varones: le misma comienza a fun
cionar con 217 alumnos, el 1Q de Marzo de 1869 en el ed! 
ficio de le Cesa de le Monede (actual Colegio Nacional), 

bajo la dirección de 8enjem!n tencir y Ferm!n Merchante 
como Vice.-

Por el mismo decreto se restablecen 11 escuelas d~ 
partementales en Femativa, Los Sauces, Vinchina, Malan
zen, Guandacol, Olta, Tema, ~elgrano, Chepas, Independe~ 

cia y San Martin.-

El 24 del mismo mes y año se nombr6 al señor Esta

nisleo Tallo, como Inspector de dichas escuelas y a prin 
cipios del año siguiente fu6 reemplzaddo por Dn. ~os6 V1 
cante de la Vega, designado Inspector veneral de Escuelas 



Nacionales, Superior y Primarias de la Provincia.-

No satisfechas a6n sus aspiraciones, el Goberna
dor Benjamín de la · Vege inicie acciones con la colebo

. reción de la comunidad a fin de lograr le instalación 
de une Escueia Superior de nlftas.-

e¡ 23 de Setiembre de 1869, Sarmiento presenta un 

proyecto de ley creando dos Escuelas Superiores: una en 
Sen Juan y otra en Le Rioj~. El 25 de ~nero de 1870 el 1 
Poder Ejecutivo Nacional autoriza al obierno de Le Ri~ 

ja pea fundar le Escuela .superior de Ñiñas, sobre la b~ 

se de le E~cuele Primaria Nacional de niñas, existente 
en le Ciudad, satisfaciendo de este modo las necesida

des planteadas por los vecinos: "Igual educación pare 1 
ninos de mabos sexos" (9).-

Debido e inconvenientes derivados de le falte de 

local adecuado, personal y presupuesto provincial, esta 
escuela tan lergem~nte esperada se instale el 16 de S~ 
tiembre de 1870, con les siguientes designaciones: Vi

cedirectore: Mercedes Ouir~ga de Vera; Maestra: Leonor 1 
Motte de "errara y Ayudante: Maria Godoy de Mercado.- 1 
~1 inspector General o. Jos~ vicen~e de la Vega dispone 

la constitución de dos comisiones especiales e Inspec
toras, formadas por un Presidente y dos vocales cede u
ne, para que lo reemplacen en su ausencia y atiendan las 

necesidades y mejoramientos de las dos Escuelas Superi~ 

res . -

E¡ impulso dado a la educación por el Gobierno Na 

cionel, enccihtr6 eco favorable tanto en el pueblo como 

en el Gobierno de Le Rioje, a cargo de Dn. Benjamín de 
l e Vega, qu ián pre·sto especial atención a la instrucción 

p~blica, siendo una de sus principales preocupaciones 1 
elevar el nivel culturar! del pueblo, m~nteniendo el ri! 

mo vigoroso que Sarmiento imprimió a este rubro desde 1 
su acción presidencial.-

8 y 9 - Coppari - Documento citado.-



En mérito a ello fuá que el ~obierno Nacional, 1 
dispone la creación de "nuevas escuelas, prefiriehdo los 

lugares donde las necesidades intelectuales de la pobl~ 

ción las reclama con más urgencia". {10) 

Durante al año 1870, a traves de una serie de de~ 

cretos el gobernado~ de la Vega~ cree: 

9 escuelas Departamentales pare mujeres en: Guan

dacol, Vinchina, Chilecito, Famatina, San Blas de los 1 
Sauces, Arauco, Villa del Rosario {Opto . Costa del Me

dio actual ~uan F . Quiroge), Villa Independencia y Vi

lla Malanzán {Opto. Costa Alta, actual A.V.Peñaloza). 

21 Escuelas de Distrito, ae ambos s exos con asis

tencia .alternada ·en cada uno de ell:>s. 

4 Escuelas Departamentales Mixtas : en Anjullon, 1 
Mazán, San Antonio (Malanzén) y Nonog asta . 

TRA NSFERENCIAS DE ESCUELAS PRIMARIAS 

c1 20 de Agosto de 1~70 el Gobernador de La Rioja, 

transfiere las escuelas provinciales de Chamical, Ulta, 

Vichigasta , Nonoga s ta, Sañogesta, ~arrizal, Hornillos, 1 
Pituil y Anjullón a le Inspección Nacional de Escuelas, 

las que cont i nuarán funcionando por cuen t a de la Nación 

hasta fines de 1872, fecha en que s on devueltas a la Pro 

vine ia .-

Las nuevas escuelas y las primeras leyes 

c1 Ministro de Justicia e instrucc i ón Pública Dr. 

Nicolás Avellaneda, secundó a Sarmiento en su ob r a edu 

cativa: a su gestiOn se deben los primeros Cebsos Escolar 

res levantados con el objeto de conocer le realidad del 

momento que dieron resultados nefastos al prin~~pio y 1 
alentado r es después en nuestra provincia: creó l~s Bibli~ 

~écas Populares y atendió especialmente" •••• la fundac i ón 

de escuelas , la formación de la rente escolar propia y 1 
le editicac16n escolar" . (11) 

La gran obre desplegada por estos tres hombres : -



Sarmiento, Avellaneda y B. de la -aga, ~e vi6 coronada 

con la ~reaci6n en la Rioja de un Colegio Nacional, • •• 
el més alto instituto de cultura de la época , accesible 
a las e iudades provincianas". ll~). 

t:n efecto el 8 de ;-ebrero de 1871, -el uepartamen
to de Instrucci6n P6blica dicta el decreto de fundaci6n 

del Colegio Nacional, sobre la base de la Escuel a Gra-/ 
duada Superior de Varones.-

El 26 de ~unio de 1871, asume como uobernador de ¡ 
la Provincia o. Pedro Gordillo, atento a las necesidades 
educativas, dispuso becas para estudiantes en le t:scue
la Normal de Paraná .-

El Gobierno Nacional decide derivar al de La Rio

ja, la administraci6n general de las escLe las nacionales 
instaladas en todos los distritos poblados de le provin
cia desde 1869 y los fondos destinados a su sostenimien-

to. -

10 O 1 ? - Coppari - Documento citado -

Uurante 18~S. bajo el Gobierno de Dn . ~uben Ocam
po, se provincializa la Escuela de San Francisco, sien 

do Director Fray Laurencio Torres .-

tn ese año alcanzan a 2~ el número de escuelas // 

existentes en la Rioja.-

También en este gobierno se acuerda por ley une 1 
pensi6n graciable e D~. Patricio del ~acramento en reco 

nocim1ento a los servicios prestados gratuitamente como 

maestro de e s cuela, durante muchos años.-

t:l 22 de Diciembre de 1875, se dicta la primera 1 
Ley de Instrucción t'ública, donde se establece ~a edu.c.! 
ción común obligatoria y gratuita pare todos los niños 

y en todo el territorio provincial. La misma ~ey · regla

menta entre otras cosas la enseñanza privada, la ~nspe~ 
ci6n de Escuelas, las com1siones escolares, etc.-



t:.l b de Julio de 1877 con la creaciOn del 1.1iniste 

ri~ de Hacienda, Culto e Instrucción ~ública, aur~nte el 

gobierno de Almandos Almonacid, comienza la reapertura de 

escuelas y la creación de otras, bautizdndolas con nom

bres de personas sobres!aentes de la época.-

~1 18 de Junio de 187~, se crea la Escuela de ni
ñas ••t»arm ien t o" en Cham ice l. El 20 del mismo mes y año 

las Escuelas de Varones en Ambil, llisca, Noqueve y Na

cate . Este es solo el comienzo de una larga lista de // 

creaciones y reaperturas de escuelas, donde los vecinos 

se comprometían a contribuir con el 25% del sueldo de 1 
· los preceptores, quedando el resto a cargo del Gobierno 

Nacional. Según datos estaa!sticos, al término de este 

gobierno había 55 escuelas, el mayor ndmero hasta esa 1 
fecha. -

Por decreto del 28 de Febrero de 1881, el Poder 1 
-jecutivo Nacional sustituye la antigua comisión nacio

nal por el ~onsejo Nacional de Educación, a cuyo cargo

queda la Dirección y Administración de las colonias, te

rritorios nacionales y provinciales, subvencionadas por J~ 
la Nación,. Existían en ese momento en la Provincia 66 

~. 

escuelas, 83 maestros, 1 lnspect~r eneral y 1 -ecreta-

rio. -

el 28 de febrero de 1884 se crea la Escuela Normal 

de Maestras de lnstrucción ~rimaría, egresando las prim~ 

ras maestras en 1887.-

En 189tl se crea el primer Jardín de Intantes,qqe 1 
comienza .a f une tonar agregado a la Escuela Normal de Mae~ 

tras, con dirección propia a cargo de la Sta. Rosario Ve 

re t'eñaloza, sobre el cual nos extenderemos más adelante. 

En el año 1900, la Escuela Superior de Varones se 

anexa al Departamento de Aplicación de la Escuela Normal, 

que en 1917 se hace mixto.-

La enseñanza de nivel primario recibe otro gran im

pulso, cuando " •••• el 13 de Set1embre de 1905 se sancio
nó la Ley Nacional NQ 4.874, llamada Ley Lainez , en home-



naj e al Senador Dn. •·•anual Lá inez, autor o el proyecto. 

Por esa Ley la i~ación quedó autorizada_ a crear escuelas 

primarias en provincias bajo la dependencia del Conse

jo Nacional de Edu~ación, prevista por _la Ley NQ 1420 

de Educación ~om6n". (13) t:sta ley se refiere a los// 

principios generales soore la enseñanza p~blica, en las 

~bcuelas primarias. En sus distintos artículos estable

ce la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gra- · 

dual: la educación para adultos, la edificación e~coler: 

los jardines de infantes, les escuelas mixtas, etc. 

Con el ejercicio de ~sta Ley se acerca la escuela ele-/ 

mental, a todos los niños eA edad escolar de la provin-

cia, aumentando senciblemente el número de escuelas.-

"Las primeras 50 escuelas _láinez en . nuestra Provi.!J. 

cia quedaron en funcionamiento hace ya más de medio si

glo": (1~) en 1920 llegaron a 100, superando el n6mero 1 

de la s provinciales en actividad. 

En 1.969 se contaban 2~5 escuelas nacionales, mien 

tras que 128 eran de dependencia provincial y 6 privadas. 

"Por decreto NQ 490 del 2~ de Febrero de 1969, y 

de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 

NQ18.878, el Poder Ejecutivo ~acional transfiere al Go-

bierno de la ~rovincia de La Rioja, los servicios educa ~ ~ 

tivos de Nivel Primario", (15). 

13 y 14 - Profesor Carlos ~anzillotto - Manual de Histo 

ría y eografía de la Rioja. Tomo 1. 

15 - Latinoconsul - Análisis integral del ~istema Educa-

tivo - Boletin NQ1.-



3. NIVEL INICIAL 

El Jardín de Infantes o escuela de la primera in-

fancia, frecuentado por niños de 3 a 6 ~ños de edad, n~ 

ce con el fin de proporcio~ar cuidados a los nisños de 

padres que trabajen (asilo maternal) y con el tiempo se 

transforman en establecimtentos educativos destinados a 

favorecer el desarrollo físico y espiritual de los niños 

menores de ·6 años.-

Actualmente los Jardines de Infantes comp~enden 1 

el Nivel Inicial (Pre-primario y Pre-escolar) y tienden 

al desenvolvimiento del niño, al control sobre sus actos 

y al desarrollo de su capacidad de expresión, considerá~ 

dolos imprescindibles para la escuela primaria.-

La pedagoga italiana, Dra. María Montessori (1870-

1952), dió a los m~todos la enseñanza de la primera in~ 

fancia un impulso renovados, postulando los principio~ 1 

de le Libertad y actividad. Sus ideas revolucionarias 1 

por la introducción de la psicología infantil, tuvieron 

resonancia mundial.~ 

En 1883, con un contingente de maestras norteame-
u 

rucanas, arribó a uenos Aires, Sarah Chamberlain de E-

cleston, iniciadora de los Jardines de Infantes en nues

tro País, fundándolos en la Escuela Normal de Paraná en 

1884, Ca pi tal Federal en 1897 y · 'end oza en 1910. -

En nuestra rrovincia el pr~mero Jardín de Infantes 

fuá creado en 1898, en la Escuela Normal de Maestras de 

la Capital . por la Señorita Rosario Vera eñeloza, gradu~ 

da como maestra en la misma· escuela en 1891 y como prof~ 

lt 



sora en la Escuela Normal de Profesores da Parand, don

de algunos años desp~es obtiene tambián el titulo de Pro 

fesora de Jardin de Infantes, siendo discípula de ~ arah 

Ecleston. Se desempeño eficientemente en La Rioja, _Cór

doba y Capital Federal, demostrando con su actuación una 

notable capacidad de conducción, recibiendo el reconoci

miento de directivos y alumnos por los que se la llama 1 

Maestra de La Patria".-

En el interior, las Escuelas Normales de Chileci

to, Olta y Chepes inauguraron sus Jardines de lnfantes, 

varios años más tarde.-

el nivel inicial siguió creciendo, apoyado en el 1 

artículo 11Q de la Ley 1~20, que impone el establecimien 

to de uno más jardines de lnfantes, en las ciudades donde 

sea posible dotarlos suficientemente.-

Las Escuelas de Educación Especial, destinadas a 1 

niños psiquicamente disminuidos, tienen por objeto lograr 

su recuperación . comp~eta o parcial. para la vida en socie 

dad .·y llenan otra sentidad necesidad en nuestra Provincia 

a través de 11 establecimientos a los que concurren -333 

alumnos.-



4. EDUCACION DE ADULTOS 

El 15 de ~unio de 1869, bajo la dirección del se

ñor ~anjam!n Lencir sobre sus puertas en Le Rioja, la 1 

primera Escuela Nocturna, propiciada por Sarmiento, do

nando todos los elementos necesarios a fin de que se ha 

ge realida~ en La Rioja.-

En esta ~scuela para " ••••• hombres adultos de to 

das clases y edades •••• " (16} a la que asistieron obr~ 

ros y artesanos, se dictaron clases de lectura, escritu 

re y elementos de aritmática.-

Uebido a que la ddfusión de la escuela primaria 1 

en muchos casos no alcanzó sus objetivos, put19:.quedaron 

sin instrucción muchos niños que por razones de distan

cia no concurrían a la escu ele, pasando a engrosar el 1 

número de analfabetos y otros que por haber superado los 

limites de la edad obligatoria escolD, quedaron exclui

dos de su s beneficios, es que tendiendo a superar este 

problema surgen las escuelas nocturnas o de adultos, cu 

yo primer propósito fu~ enseñar a leer y escribir.-

A partir de la decada del 60, surge a nivel mundial 

la preocupación de una gran rarte de la población que 1 

es analfabeta. 1 eniendo en cuenta esta realidad se lan

zan en América Latina, las campañas de Alfabetización. 

En nuestro Pais esta campaña nace en 1965, aunque 

en los años 40, las Fuerzas Armadas, ya alfabetizaban 1 

especial y sistemáticamente a los conscriptos. (17} "La 



Provincia de Le Rioje cuenta con su Primera Junte . de 1 

Alfabetización en el efto 1965, la que comienza a traba

jar con la apertura de 62 Centros de Alfabetización, 1 

(en1966, estos Centros se incrementan en un total de 1 

230 y en 1967, funcionan 200 Centros)", los que fueron 

incrementándose o disminuyendo según las necesidades 1 

de servicio (cuadro A y a·)-

Ln 1968, se crea la Uirección Nacional de Educa

ción del Adulto {D . I.N.E.A.) Urganismo Educativo perma

nente de la Secretaría de Cultura V Educación de la Na

ción; fecha en que la Junta ~rovincial cambia su denomi · 

nación por Uelegación de la Dirección Nacional, nombrá~ 

dose como delegada provincial a la señorita Neli Maria 

del Valle Agúero. -

La tarea docente no es ~ va la mere "elfebetiz~ciOn" 

abarca todo el nivel primario favorecie ndo de esta me

nare a todas las personas mayores de 15 años, que por 1 

diversos motivos no pudieron completar .e l nive[ prima

rio. -

En1~69 , la D.~ . N . E .A . crea en nuestra provincia 1 

Los Cent"os Educativos de ~apacitaci6n Laboral, donde se 

prepara al adulto en distintos oficios. -

16 - Lanzillotto - Manual de • ••••••• • 

17- Documento - Archivo personal Srta. Neli M. Aguero -



Este tipo de Escuelas requieren personal docente, 

especializado,_ que utilice recursos didácticos adeoua-/ 

"dos, comprendiendo la realidad de l~s alumnos, pués en 

su ~ayor!a concúrren a la Escuel~ despud~ de su jornada 

~e trabajo y no disponen de tiempo para el estudio.-

~n ~72 se crea el Primer ~entro Comunitario de la 

Provincia (Barrio .Cementerio) en el que se imparte ens~ 

ñenza primaria y capacitación laboral. tste Centro, tie-

ne como caracte rística el tr~bajo acitvo con la comuni-

dad, realizando de acuerdo a las necesidades, acciones / 

conjuntas con las autoridades vecinales, municipales, se 

lud Pública.-

tn cuanto al aspecto curricular, en 1968 se pone en 

práctica el primer programa formativo experimental, toma~ 

do como be s e dos .a s pect os fundamentales: Supresión de m~ 

terias y su reemplazo por contenidos que constituyen le 

repuesta a intereses de l a vida diaria y que permiten es 
. ' · .. 

tructurar ·el programa e~ Areas de conocimiento. Desde es 

te año se trabaja en coordinación con la s Mutoridades 1 

Provinciales, como 1& muestra el Uecreto NQ 4753 de obll 

gatoriedad de concurrir e un ventro Educativo (luego de 

nominadas Unidades tducativas) a todo empleado u obrero 

dependiente de la Administración Pública Provinci al o / 

Municipal que no ha'a completado el ciclo primario.-

tn 1981, por Ley NQ 22.367 y ratificado por la Ley 

Provincial NQ4.Ubb, se transfieren los servicios de ni-

vel primario y capacitación laboral de le D.I . N. E.A. // 



(55 unidades) a la Provincia, pasando a d~pemder direc

tamente del Consejo ueneral de Eduaect6n.-

CENTROS DE ALFABETlLACIUN / 

1 Año 
Número de Número de Centros de Dependencia 
Alumnos Alfabetizadores 

1965 Sin inform. b2 .Junt.P.I-\lt. 

19bb ~in inform·. 230 .. .. .. 
1967 2 . -400 200 .. .. .. 
1~b8 1.960 98 DI NEA Del . LR 

't 

CUADRO "A" -



Número de NQ de Centros cducativ. NQ de Centros Dependencias 
Año Alumnos y Capacitac, Laboral Comunitarios 

1969 1.950 78 - - DINEA-Delg .LR 

1~70 1 . 750 70 - - .. " .. 

1971 1.5;¿5 bl - - .. " .. 
i97~ 2.609 b5 1 .. .. .. 
1973 ~.485 77 1 .. .. .. 
74-75 Sin infro. - - - .. .. .. 

1976 1.600 69 2 .. .. .. 

"1':371 1.630 65 2 .. .. .. 
1Y78 1.445 55 2 .. .. .. 
1979 1.385 55 ~ 

n .. .. 
1980 1.406 34 21 .. .. .. 

Transferenc1a 

1981 Sin inf. .54 21 Consejo G.t:'du . 

UNIDADES De NIVeL PRIMARIO Y CAPACilACIUN LABORAL 
~~~~ --- - CUADRO . "8" -



5. NIVEL MEUIO 

GENERALlDADES: 

Desde le época constitucional la enseñanza secun

daria ha sido la más cambiante, a la que se han hecho 1 

las mayores reformas, la que ha sido objeto de mas nume 

rosos proyectos de Ley. Se observa a través de la Aisto 

ría ideas contusa sobre la misma, es decir, enseñanza / 

car~cter de simple culture complementaria o preparato

ria de la enseñariz a superior.-

La enseñanza secundaria argentina está organizada 

por decreto del año 19~1, que logra la estructura actual 

con minimas moditicaciones. En virtud del mencionado de

creto, los estuaios ecundarios comprendían dos ciclos:/ 

el c1clo básico de tres años y el ciclo superior .de . dos. 

~n anteceden te m~s ant1guo ·de éste nivel datá del 

~ao .1Se6, cuando el Gobernador Selono Gomez, otrece e 1 

La Nación el edificio del convent~ de la Merced, a fin 

de que se estableciera " •••• un liceo que pudiera conte

ner los es ·tudios de segundo orden ..... (18)-

El 1~ de 1•1é:j rzo del eñ o 1863, por iniciativa del / 

Presidente Bartolomé Mitre se creó el Colegio Nacional 

de Buenos Aires, hecho clave en el proceso de le en~e

ñanza secundaria, éste Colegio que fué e xclusivamente 1 

para varones, se instala sobre la base del Seminario// 

Conciliar en el qe se cursaron las "Letras y Humanidades~ 

Ciencias Morales y Ciencias Filos6ficas y Exactas".(19}. 



Bn ano más tardes se crearon nuevos Colegios Na

cionales, similares en su organización y plan de estu

dios al primero, en Salta, Catamarca, Tucumán, San ~uan 

y · Mendoza. La Rioja qued6 postergada en cuando a .la a

pl,cación del mencionado decreto, la crisis de la Pro-

vincia a la que nos hemos referido anteriormente, impi

dió su. realización, interrumpiend6 tembi~n el funciona

miento de las escuelas primarias. 

ESTA!JLECIMIENTOS DE DEPENDENCIASNACIONAL EN LA PRO-

UINCIA . 

Recien en el año 1871, por decreto refrendado // 

siendo Pr~sidente de Le Nación Domingo Faustino Sarmie~ 

to ~Ministro de Inst~ucc~ón P~blica Nicolás Avellaneda 

se crea el Colegio Nacional de L.a Rioja, en el ecv ficio 

de la Case de ·la Moneda: ocupado por la Escuela Superior 

de Varones e la que mantuvo anexa. "Se trata del mismo 

sitio hist6rico donde contináa funcionando el Colegio 1 

Nacional, a 106 año? de su creación~·. (20). 

18 y 20- Manuel de . Histórie y ~e ~grafia de Le Rioja 

Historia · !-

19 - Coppari - Obra citada . -



Inicie sus actividades el 5 de Mayo de 1871, con -

las mismas autoridades de la Escuela Superior de Varones 

Director Gustavo Parkins y Vice, Ferm!n Merchante. En 1 

sus primeros anos eJ ·ndmero de inscriptos oscilaba alre

dedor de 200 alumnos, pero debido a 1~ orregular asisten 

cia y deserción, los planes de estudio y prigramas no po 

d!an cumplirse, sin embargo el Colegio Nacional fuá cre

ciendo en concordancia con el cre~imiento vegetativo de 1 

la población y cuente hoy con 39 divisiones que funcio

nan en tres turnos y albergan 1.129 alumnos. 

A partir de sa creación, el Colegio Nacional se 1 

convirtió en el Centro Cultural más importante de nues

tra Provincia, en sus aul~~ se educaron jóvenes que eon 

su actuación posterior, dejaron sentada la preocupación 

de las autoridades y pasonal docente que, concientes que 

'·'La educación es la base del progreso y la felicidad pd 

b 1 i e a " , a 1 d e e ir de 8 e 1 g r a n o , g re g a ron p o r e o n ve r t i r 1 os 

en personas capaces de desempeRarse eficientemente como 

Pelagio B. Luna, Vice- President~ de La Nación, el ~nge

niero Pedro Capdevilla, que años más tarde volveria co

mo Rector al igual que el Doctor Tomás Vera Barros. // 

(ver Historia del Colegio Nacional).-

"El Poder, la riqueza y la fuerza de una Nación de 

penden de la capacidad industrial, moral e intelectual 1 

de los individuos que la componen, y la educación pdblica 

no debe tener otro fin que no sea abultar ástas fuerzas 

y el ndmero de individuos que las posean". dacia Sermien 

to.-As! lo entendieron las autoridades Nacionales, al 1 

observar que ~1 primer obstáculo pos que hubi e ra buenas 



escuelas lo constituía la falta de maestros preparados 

especialmente para ense~ar, en base a ello el Poder E~ 

jecut~vo Nacional a · cargo de Domingo Faustino Sarmiento, 

dicta el decreto del 13 de Bunio de 1870, por el cual 1 

dispone la creación de la Escuela Normal de ~araná, ini 

ciando el periodo de la s fundaciones que abarca las dá-

cedas del 70 y 80.-

Cabe se~alar la revelante importancia que tuvo para. 

éstas fundaciones la Ley 758/85, que autorizaba al Poder 

Ejecutivo a crear una escuela Normal de Maestras en cada 

Capital de Provincia.-A í nace la Escuela Normal de La 1 
~ 

~ioja, creada por decreto del 28 de Febrero de 1884, sobre 

la base de la Escuela Superior de ni~a s . Inicia sus clases 

el 12 de Agosto del mismo a~o, su primera directora fué 

la se~orita Annette Haven y Vice- Berenice Avery.-

La Escuela Normal comprendía un curso normal y u-

na escuela modelo de aplicación, éste se utilizaba para 

impartir la ense~anza elemental y para efectuar la prá..s 

tica de los alumnos normalistas, ásie departamento esta 

ba dirigido por la regrente Sara Strong • 

.. 
·"El curso escolar del a~o 1917, trajo una importa~ 

te realización para Le Rioja , Le Escuela Normal se hizo 

mixta, siendo su Directora Clodulfa Ozán'.' (21) • 

21 - Manuel de Hwstoria - Obra citada -



E¡ nivel me~io alcanzó el interior de la Provin-

cia c~n la ereación de la Escuela Normal de Chilecito, 

cu yo primer Director fu~ ~uis Robin,- En 1918 un nuevo 

tipo de Escuela ~ara la formación ~e maestros, benefi

ció a La Rioja, se concretó en Olta- Departamemo Ge

neral Belgrano, con la creación de la Escuela Normal ¡ 

Regional, siendo su primer Director Parmedón Martinez. 

En el año 1959 a través de un grupo de vecinos de 

la Localidad de Chepes- Departamento Vera ~eñaloz~-. 1 

nician las gestiones para promover la creaciOn de nivel 

medio, el · Gobierno Provincial la creó ven 1968 se la 1 

transfiere a la Nación.-

Ea Escuela Normal en La Rioja, como en el r esto-

del ~aís, t uvo en el año 1969 la dltima promoc{on de ./ 

Maestro, ya que por cambios de plan de estudios a par-

tir del año 1970, las Escue las Normales de Maestros co 

menzaron a funcionar con ' cursos de bach~lleratos con o 

rientaciones como: Pedagógicos , Cienci~s Bioló~icas, 1 

Físico Matemático y Letras. 

Como ya lo señaláramos, la Escuela Normal tuvo 1 

en s us comienzos que sortear " ••• obstaculos que los fué 

sup e r a nd~, hasta alcanzar el objet~vo propuesto y abrir 

un venturoso camino " . (22) 

A partir de 1960 , funcionan cbmo anexos a la Es

cuela Normal, los Cursos del ~rofesorado Especializado 
. . 

que contaba con cuatro s~cciones: Filosofía y Psicope-

dagogia, Fra~s~ lngl~s y ·Geografía, mas tarde se agr~ 

garon el ~rofesorado Elemental. Preescolar, Matemática 



Física y "-osmografía, Historia y Educación Civica, Len 

gua Litera.rura y Latin.-

ESTUDIOS COMERCIALES 

En el año. 1870, siendo gobernador de la Provin-/ 

cia, el uoctor Benjamín de la Vega, cree lá oficina de 

Contaduría, con el fin de organizar mejor le administr~ 

ción pública. En 1973, el Rector Gustavo Parkins inclu 

ye la cátedra de Contabilidad Práctica en segundo año 

del Colegio Nacional, en el mismo aAo se dictan nocio

nes de Teneduría de Libros en las clases nocturnas para 

adultos, a cargo de Fray Lucas Rodriguez . 

La primera Ley de Instrucción Pública Provincial 

sancion a da en 1875 establece en su art. 7Q la enseAanza 

de la artim~tica com~rcial pr~ctica en todas las esc~e

las públicas primarias. Entre los años 1880 a 1905, los 

estudios comerciales están ausente de · los planes de es 

tudios recien aparecen eon el dictado de la cátedra ~e 

Contabilidad en el Colegio Nacional a cargo de 1' 1iguel 1 

Terrile.-

2¿ - Cien años de Luz - Obra citada 



El 1Q de Julio de 1936, nace como sección anexa 

a la Escuela Normal y dependiente de sus mismas auto

ridades La Escuela Comercial, si bien mantenía depen

dencia de las autoridades de la Escuela Normal conta

ba con Personal 0erárquico propio desempeñado por una 

~egent~. Fué el primero establecimiento en su nivel 1 

que funcionó en turno vespertino. Luego de sortear las di 

dificultades propias de la organización del establecí 

miento, queda constituida como Escuela •'~acional de Comer 

cio, cuyo primer Director fué ''~estor t-'alacio, quién cu~p 

plió una destacada labor docente. La Escuela de Comer

cio creció con la incorporación de la Escuela de Comer 

cio NQ¿ nocturna.-

Actualmente cuenta con 2S divisiones de 1ro. e 1 

Sto. año con una inscripción de 700 alumnos. 

Escuela de C~mercio NQ2, creada el 2S de Marzo de 

1974, tuvo un gran crecimiento como lo demue stra su ins 

cripción, totalizando 28 divisiones, 7 de 1ro. a 3ro;, 

4 de 4to. y 3 de Sto., se prevee la creación de dos di

visiones para el cicl~ lectivo 19~8. Asisten en la ac

tuali~ad 970 -alumnos. 

Colegio Nacional NQ¿, inicia sus actividades el 1 

3 de •·•ayo de 1Q74, con una sola división de primer año, 

a solo cuatro años de su creación egresa l a primera pr~ 

moción d~ ~achiller Pedagógico, contando con un total 1 

de 8 divisiones y concurren actualmente 170 alumnos. 



en el Barrio ~ochangasta funciona un ~iclo Bási-

co de reciente creación. 

Las Escuelas Privadas hicieron un valioso apo~te 

a la instrucción p~blica riójana . En el año 1891, se 1 

establece en esta Capital el ~ólegio va g ~ado ~orazón de 

Jesus, primer antecede~e de la enseñanza privada, con 

una escuela primaria que sirvió de base para los estu-

dios de magisterio, en principio esta escuela dependió 

junto con la Escuela San Francisco, del Consejo de ~d~ 

caci6n. tste Colegio alcanza el nivel meaio en la deca 

da del 40, funcionando adscripto a la Escuela Normal 1 

ur . ~edro Ignacio de Castro Barros. en el año 1959 nace . 
en esta Capital la escuela primaria para varones Pio 1 

XII origen del Instituto Privado Secundario del mismo-

nombre. 

El primer establecimiento privado del Interior, 

de ntro del régimen de adscripción fué el Instituto ~ri 

vado Pedro Goyena, en Aimoga s ta - Uepartamento Arauco, 

incor porando al ~olegio Nacional voaquin v. Gonzalez,¡ 

en la m~ama zona nace el Instituto ~osé Manuel tstra~a 

en Los Robles - ueparta~ento ~an ~las de Los bauces, a 

e s tas dos fundaciones le siguieron: El instituto Juan 

Facundo Quiroga - uepartamento ~osario Vera ~eñaloza;/ 

El Instituto ~osario vera Peñaloza en Villa Unión, ca-

becera del Uepartamento ~elipe Varela; el instituto Al 

berto ~reyer en Patquia- uepartamento ~ependencia; El 

lnstituto Pio XII, ~hamical-uepartamento General Gordi 

llo; lnstituto Pedro lgnacio de Castro Barros en ~hañar 



Departamento General tielgrano; Instit~to Privado San 1 

Pablo, en ~a~ogasta, uepartamento Chil~citoi lnstituto 

Agrot~cn~co Secundario en ~amatina, uepartamento del 1 

mismo nombre. -

~on la Ley de nse~anza Privada, se organiza es

te Servicio ~acional pasando a ser establecimientos 1~ 

dependienteso Estos dependen del Servicio ~acional de 1 

Ense~an~ Privada {S.N.N.P.)-

tnse~anza T~cnica "En el año :J,tl97, y como anexo -

de las Escuelas de Comercio para varones, nace le prim~ 

re ·EsaJ ele Industrial en Capital Federal" (~3), en nue.§_ 

tra capital tuncionabe l.a escuela de Arte y Oficios, ex,!.: 

gen de la Escuela de Educación T~tnica ~ndustriel, fun 

dada el 10 de Agos.to de 1917. lnicia ·sus actividades// 

con do s cicl ·:>s: Ciclo· Básico hasta 3er. A~o y Cicl:> :::>u.,ee 1 

rior Especializado en Mecánica y Constr~cción. 

En Chilecito funcionan dos estableci~1entos de 1 

este tipo: E. N.E.T. NQ1 - Angel Vicente ~e~aloz~: y// 

c . ~ N. c . T NQ ~ Pabla Albarracin de sarmiento . 

El Consejo Nacional de Educación T~cnica C.U.N.E.T 

tiene a su carg:J · la adminlstración de estos ~stableci-

mientos. 

cnse~anza Artí s tica: Los jóvene s que desean cana

lizar sus aptitudes artísticas se ven concretadas con 1 

la creación del Centro Nacional Polivante de Arte, en 1 

nuestra capital, donde se .capaciten artist1camente en : 

uanzas Clásicas, .Bellaa Artes, .Folflore, Cerámica y Mó 



1 'h 

sica, obtienen el título de ~achiller Artístico: en // 
1 '~) ' t "") 

Chilecito tuá creadoo ~1 Centro Polivante de Arte con -

similares características al anterior. 

Hasta el . añp 1984 exist!n en la Provincia 36 esta : 

blecimientos educaciones. Como lo demuestra el siguien+ 

te cuadro: 

Modalidad Cap 1 tal Interior Dependencia Total 

Bachillerato 4 9 OINEA 13 

Comercial 2 4 DINEA 6 

Tácnica 2 2 CONET 4 

Artística 1 1 DI NEA 2 

Privados 2 8 SNEP 10 

Total Gene ral .36 

· 23 - Salv~dore - Obra citada Manua l de Hi s toria Prof . 

Car l os Lanzillotto.-



Con respecto a la Educación del Adulto y a medida 

que las necesidades básicas se satisfacen ven creciendo 

otras, con similares caractmristices que elevan el nivel 

de aspiraciones del educando ~dulto y en 1970 se prevea 

"La implantación y evaluación de estudios de nivel se-/ 

cundarios en Centros Educativos" {2.11), {C.E.N .s.). Sur-

ge la necesidad de extender la educación de adultos de 

nivel medio de eeeeñanza, para satisfacer una demanda 1 

concreta y dar oportunidad ~ ~ a~uellos que no pudieron 

iniciar y/o completar el ciclo secundario, respondiendo 

con diversas orientaciones a necesidades laborales y // 

permitiendo el acceso a estudios superiores. "Con la cr~ 

ci6n de los CENS, se brinda educación secundaria ~ tre-

vés de convenios con empresas públicas y privadas tenie~ 

do en cuenta que el educando es también un trabajador y 

que la educación es una modalidad de trabajo" (25). 

En 1982, nace el primer CENS (Centro uducativo de 

Nivel Secundario) en nuestra Provincia y con posterior! 

dad s e crean otros dos según lo muestra el curlro adjunto: 

Creación C.E.N.S.NQ Localidad Es pecialidad :;onvenio 
con 

1.982 150 Capital t"'erito Con t.!!_ Minist. 
ble-Admin.P. trabaje 

1.98.11 187 Capital Tec .Be nca rias Centro 
o Impositiva Vec.3 

de Feb. 

1987 2.111 Aminge 1 
Opto .Areuco Ciencias A gr.!!, Uni6n 

ries. Vecinal 

1 de Ami" 

Total Egresos. 110 



Establecimientos de Oependencias Provincial 

Hasta el año 1984 dependian de la Dirección Gene

ral de Enseñanza Media y Superior ~ (cuatro) estableci

mientos educacionales. 

Escuela de Operadores Topógrafos,tue creada en el 

año 1953, Título que otorga: ~achiller Túnico (tec.Vial 

y Tec. en Minas). Cuenta en la· actualidad con 42 alum-/ 

· nos. 

Escuelas de Artesanía: Creada el 11 de Agosto de 1 

1960, y modificada por Leyes posteriores que cambiaron 

su denominación en 1965, por la Escuela Superior de Ui

seño y Técnica Artesanal, en 1969 por escuela ~~e Artesa 

nía, y partir de 1963 se convierte en el actual Colegio 

Politécnico "Juan Ramirez de Velazco, Titulo que otorga 

Bachiller Tá:nico ('Tejido de Alfombra y Carpiteneria). 1 

En la actualidad concurren 77 alumnos. 

Escuela Agrotécnica de Aimogasta ~ uepartamento A 

rauco, creada en el año 1972, Título que otorga: Babhi

ller Agrotécnico (Cultivo Enologia) cuenta en la actua

lidad con 61 alumnos. 

~scuela Agropecuaria de Ulapes- uepartamento ~eneral 

San Martín, 1nicia sus actividades · en el año 1979. Títu

lo que se otorga: Bachiller Agropecuario, su inscripción 

es de 91 alumnos.-



Cl~ i:.ACI UN OE ESTAE3LECH1I E:·!TOS OE iHVEL MCOIU E,' J EL INTt -

RIOR OE LA PRUVlNClA . 

Periodos : 19H3- 19H7 

Respondiendo a ur gentes nece sid a de s detectadas 1 

por la Secret a ria de Es tado de Cultura y Educación de 

La Provincia , y en cumplim1ento d e la Ley ~rovincial NQ 

~~20, que establece la obligatoriedad de la enseñan za 1 

ha s ta el ciclo básico, primer antecedente del país, el 

Gobie rno Provincial con su "acción de st inad a a concre-

t a r la igualdad de oportunl.dade s pa ra todo s los Rioj a-
.. 

nos en todos los lugare s de La ~r ovincia" , i mplementa 1 

modalidades e s pe cifica s c on la cre ación de l os siguien -

tes e s tablecimie ntos de nivel me dio: 

ESTACLECII1I E:,JTOS POR MODAL lDA U 

Colegios Secundarios con 

salida laboral y ciclo -

cerrado 

Centro Polivaleote de 

Arte 

Bachilleratos de Adultos 

NUI"IEt-<0 

17 

11 

Vinchina , Pagancillo 

Guandacol, Campanas, 
P1tu11, Anguinán, Ma 
ll1gasta , .. o~ogasta, 
Vichiga sta,~anagasta, 

Deside rio 1ello, PoLQ 
tezuelo, Punta de Los 
Llanos, ~a tuna, Nac~ 

te, El Totoral. -

Mimogasta, cnamical, 
••• Chepas, ilagro. 

Chilecito,Chamical, 
Malanzán, ~hepes, Mi 
legro, Catuna, Mimo

gaste,Ulapes,Ulta,A~ 

jull6n, Villa .. •azen-



6. NIYEL SUPERIOR 

CARACTERISTICAS GcNE~ALc~: 

"Se entiende por "Enseñanza Superior" aquella que 

se importe despues de los estudios s ecundarios (Nivel ¡ 

Mea1o) y cutas finalidades propias, fundamentalmente ~ 

son : Contacto con el mas alto grado del saber , creación 

de cultura , investigación,descrub r. imientos de nuevos 1 

con ocimientos y capacitación para el ejercicio de una -

determ1naaa profesión" (24) . No comprenden entonces , so 

lo los estudios universitarios, sino tambi~n. entr.e o

tros, aquella enseñanza que se imparte en establecimie~ 

tos distinados a la tormación del profesorado, por lo 1 

que se debe distinguir en enseñanz~ superior univer s ita 

ria y/o superior no univers itaria . 

ENStNANZA SUPERIOR EN LA RIU:JA o 

La enseñanza superior en nue s tra ~rovincia tardó 

en comenzar con r especto al mi s mo nivel en otras provi!J. 

cias, durante muchos años los es tudiantes tuvieron so-

lo la posibilidad del magisterio como .estudio terminal, 

y como carrera con un campo laboral 1nmediato. La que 1 

cumplló amp11amente con sus objetivos, la hi s toria de -

la educación argentina nos cuenta, que, el maestro Rio 

Jano, por su calidad J~ cantidad curb16 las necesidades d 

de la enseñanza primaria en todo el Tertitorio Nacional . 

Cada vez más creciehte fu6 el número jóvenes rio

janos que. ~xodo por medio con sus consecuencia, y grab 

des dificultades económicas en la mayoría de los casos, 

se trasladaba a otras provincias a l ::>grar su título de 

nivel superior, podríamos decir que hasta 1958, la ens~ . 



ñanza estuvo limitada a los niveles primarios y medio. 

~s decir a 100 años de la inlciaci6n del nivel prim~

rio y 87 del nivel medio, encontremos el primero ante

cedente del nivel superior y como tal señalamos el in

tento de la ~alegación de la Universidad de Cuyo, que 

finaliza su corta trayectoria sin superar el nivel me

dio (Ese. de Comercio, Ese . de Operadores Topógrafos), 

" •••••• éste intento logro sin embargo, necesidades y 1 

carencias reales de nuestro pueblo, en orden a los bie 

nas de educación superior y universitaria". 

24 - Andlisis I~tegral del 

LATINOCONULT S.A. -

istema Educativo -
!::; 

A fines de 1957, por acci6n de un grupo de jóve

nes profesionales docentes y artistas plásticos, se OL 

ganiza y pone en funcionamiento - 1958 - , el lnstituto 

del ~-'rofesorado Secundario en Artes Plásticas, destin.2,,o 

do a la formación de profesores de Dibujo, Pintura y · Gr~ 

bado y cuyo título tendná alcance , para el nive[ prima

rio y medio, su · primer Rector fué el Protesor Mario E~ 

gardo Aciar. ~ste Instituto, se provincialiazó en 1959 

y fué as! la primera Institución de eneeñanza superior 

en La Provincia y el primero también en jurisdicción 1 

Provincial pocos años después dejaría de .funcionar. 

~n ésta época adquiere relevante importancia la 

acción del movimiento ~-'ro-Universidad de La ~ioja que, 

con su accionar interpumpido a veces por c1rcunstancias 

ajenas a sus 1nquietudes y con extraordinario impulso 

otras, no abandonará sus es fu.erzos nas ta _1 og ra r el co

metido y crear la universidad. 



Hasta 1Y?U, _nuestra ~rovincia cuánta con tres 1 

establecimientos de éste nivel, lnstituto del ~rotes~ 

rado, Escuela de ~iencias Económicas y ~scuela de tie~ 

~icio Social, funcionando todos ellos en la Gapital 1 

de la t-'rovincia. 

tl lnstituto Nacional del rrotesorado, dependieu 

te del 1"'lnisterio de Cultura y ~oucaci6n, tunciona des 

de 19bU, anexo a la Escuela Normal Mixta hoy ~scuela 1 

Normal tiuperior del 'rofesorado, cuenta con ocho sec-

ciones destinadas a las especialidaoes siguientes: 1 

Franc6s, ~epgratia, Matemdtica, Física y ~osmogratia . 
Historia y tducacion ~lvica, ~engua, Literaruta y La

tín, Ens~Manza Primaria y Pre~escolar, habiendo cerre 

do su ciclo la especialidad Filosofía y Psicopedego

gía eA os anteriores. 

Le Escuela de Serv.icib Social, creada durante 1 

el ~obierno de De Caminos, en 1964, por Ley 2.937 y 1 

reestructurado a 1966 por Ley 3194, Decretos posteri~ 

res del Ejecutivo t-'rovinciel reglamenten el funciona

mient~, plan de estudios y lugares ~e los Centros de -

pr~cticas. ·Esta escuela funciona hasta 1980, feche en 

que se produce su cierre• 

Eecuela de Ciencias Ec6nomicas:- el 19 de Enero 1 

de 1960 se cree, por Ley ~.651, de la Subsecretaria de 

Educación pasando e depender del Gobierno Provincial 1 

por Ley 3.195 de Noviembre de 1960.-



Las dos Escuelas dependen de la Subsecretaria de 

Educación de La Provincia y por convenio celebrado en -

1969 con la Universidad Nacional de Córdoba, quedan a -

cad~micamente incorporadas a dicha Universidad, conf i-

riéndole nivel universitario a los títulos que otorgan . 

ALUMNOS : En 1960 cursaban estuqios superiores 336 alum 

nos (25) -

ALUMNOS 
ESTABLECIMIENTO 

Varones Mujeres Total 

In s tituto del Profeso-

rado. 45 149 194 

Ciencia s E con óm iea s 63 16 79 

Servicios Social 6 57 63 

TOTALE S 114. 222 336 

EVOLUCION: Re g i s trada s en el número de alumnos en el 1 

periodo 1964 - 68 ( 26) ·-

AÑO Profesorado 

1964 160 

1966 132 

1968 194 

Ciencia s Económica s 
y Servicio Social 

60 

163 

142 

-

Registrándos e el mayor número de i ngresos al Ins

t i tu t o de 1 ' ro fe so r a d o un 57 , 7% y p r e m o m in i o f e m e n in o 1 



en el nivel representando el 66%.-

UNIVERSIDAD PROVINCIAL: 

El 2 de ~unio de 1972, la política educacional / 

del uobierno posibilitó la cobcreci6n del so~ado obje

tivo del Movimiento Pro-Universitario y por Ley NQ // 

3.392 del Gobierno Provincial se crea la Universidad / 

de La Rioja, segón Dec~eto Nacional NQ 225/72 , La Na

ción presta acuordo a la creación. Citamos parte del 1 

texto de creación que establece, " •••••• será una Insti

tución de Derecho Público, tendrá su sede en la Ciudad 

Capital de La Provincia y su radio de acción se exten-

derá a todo el ámbito Provincial ••••••• ", " •••••• fun-

cionará dentro del \área del Ministerio de Gobierno e 

Instrucción Pública" ••••••• , " ••••• debiendo gozar de a~ 

tonom!a académica y autárquica admini s trativa y finan-

ciera • ••••••• " {27)-

{25) - {26) Latinoconsult. Obra Citada -

{27) - Reseña Histories - De~artamento de Planeamiento 

Académico de la U.P.L . R. Año 1984.-

La Universidad se funda sobre los tres Institutos 

que ya funcionaban en la Provincia y se inco~poran las 

siguientes unidades docentes como parte integra~te de 1 

su estructura académica, Ciencias Biológicas {Decreto 1 

NQ 20441/71) y Escuela de Ciencias Económicas {Decreto 

NQ 303322/74). En los años 1973 y 75 se incorporan la 1 

sed~ de Chilecito y Chamicai y las carreras de Contador 

Público y Licenciatura de Administración con mrle en Ca-



pital. Está organizada en base a Departamentos, con un 

sistema acad~mico único compuesta por ~ Departamentos

Docent~s en ~as siguientes ~reas: 

-CIENCIAS BASICAS 

·CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 

-CIENCIAS SOCIALES 

•CIENCIAS APLICADAS TECNOLOGICAS 

Carreras gue se cursan: 

Sede Capital: CONTADOR PUBLICO••••••••••• 5 años 

Sede Chilecito: 

- Licenciado en ADMINISTRACION 5 años 

- INGENIERO AGRO-INDUSTRIAL •• Q años 

- LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA ~ años 

TERAPIA OCUPACIONAL •• ••••••• ~ años 

INGEN !ERO EN MINAS •• ." ••••• · •• 5 años 

- TECNICO INDUSTRIAL 

- TECNICO SANITARISTA ••• Cierre de / 

Matricula. 

- ENFERMERIA UNIVERSITARIA 

- INGENIERO AGRONOMO ••••••• ; •••• 6 anos 

-PROFS. CIENCIAS BIOLOGICAS •••• 4 años 

-PROFES.CmENCIAS ECONOMICAS ••••• 4 Dños 

Sede Chamical: - INGENIERO DE RCCURSOS NATURAL~S RE

NOVABLES PARA ZONAS .ARIDAS ••••• 6 años 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



. ;; 

Tercera Universidad en el mundo donde existe· ás-

ta especialidad, Texas- Estados Unidos - e lsrael. 

Sede Villa Unión: 

-TECNICO UNIVERSITARIO EN MINERIA 

•••• 3 años 

-TECN.ICO UNlVEf~SITARIU AGRlCOLA •• 

••••• 3 años. 

El n1ve1 y alcance de los títulos que otorga tie 

nen alcance y validez Nacional por Ley 17.77~. En la 1 

actualidad asisten 2.600 alumnos. 

Universidad Tecnológica Regional Mendoza 

Desde 1986 y ante la necesidad de especialist&s 1 

para cubrir el nuevo campo laboral que surge en nuestra 

Provincia por la radicación de Industrias (ley 22.021), 

el Gobierno e lndustriales gestionan ante la Universi-/ 

dad Tecnológica i..Jacional, la "Delegación Unive rsidad -
,.J 

•ecnológica -Regi6o i·iendoza"- con s:de en Capital, don-

de se cursa la carrera de lngenieria clectromecénica,-

contando en la actualidad con 150 alumnos y 20 profes~ 

res. 

~ IVEL SUPERIOR NU UNiVERSITARIO PROVINCIAL 

Hasta 1<jti4, fu nc ionaban en La Provincia 5 estab.l~ 

cimientos de Nivel Superior, cerrando su ciclo ése año 

el •rotesorado de Actividades Prácticas ~ del Hogar, 1 

reduciéndose a 4, todos ellos de LJepenoe"'ncia . Nací onal. 



ESTABLECir/IIENTüS DE Nl VEL SUPERIUR 

Establecimiento Año de c. Modalidad Local 
-. 

Es e . Normal Superior Dr. Pe- lngles - Fránces- Geografía 
l':JbO Cap i te 1 

dro 1. de Castro Barros Lengua-Literarura-Latin -
Matemética-Física y '"'osmo-
grafía- Mixto y Educa.Civicá 

t:nseñanz a Primaria y 1-'rees-
. colar • 

Es cuela Normal J.V.Gonzalez 1970 Enseñanza Primaria Chileclto 

Escuela Normal Fdo. Quiroga 19/0 Enseñanza Primaria Ch epas 
T 

Escuel a Normal Rep. Haití 1970 Enseñanza Primaria Olta 

Colegio Sagrado Coraz6n de 
1982 Prof.Activid.practicas Cap 1 ta 1 Jesus (Ciclo cerrado) 

y del Hogar. 
1 

- - ~ 



Uesde el año 19~5, tunciona en Gapital el I nstitu 

to Nacional de Profesorado de Arte, dependiente de la 1 

Dirección Nacional de Educación Artística, cuenta con 1 

cinco especialidades: M6sica, Bellas Artes, uanzas Glá-

sicas, Danzas Folkloricas y Arte escénico. 

en el periodo 1985/87, el Gobierno ~rovincial del 

Doctor ~arlos Sa61 Menem, a travéz del organismo especl 

fico, la Secretaria de estado de Cultura y Educación y 

siendo Secretaria la ~rotesora Teresa Lucrec1a Cavero, y 

en concordancia con su política de posibil1ar el cumpl~ 

miento de la Ley Provincial Nª 4~L0, se cubren todas las 

z onas del interior de La Provincia con establGCimlentos 

de enseñanza media, al que ha hicimos referencia . uurge 

as! la imperiosa necesidad de formar el aocente especi~ 

lizado en las di s tinta s disciplinas . ~or ésta situación 

de crecimiento se concretan 19 creaciones, de la s cuales 

2 funcionan en ~apiyal y 17 en el interior .~ 

NIVEL SUPERIOR POR MODALIDAD - UEP~NU~N~IA ~RUvlNGIAL 

MUDAL.tDAU NQ LOCALIDAD 

Altabet1zación Adulto 3 Villa Unión-Milagro 

1'1a lanzám-

Enseñanza Primaria Ru - 9 Famatina -Tama -Sañoga~ 

ral ta-Los Robles - Patqu!a 

Chañar- Vinchina-Ulapes 
Ca toma-

Educación inicial 2 Chile ci to-Ghep·e s 

Educación t-í.sica 1 Capital ' 

Mat . t-!sica,Qu!mica 1 Olta 

Enseñanz a Esp . Disc. 1 Ca pi tal 



Ciencias ~ocieles 

Letras e Hi storia 

1 o·t ales 

1 

1 

19 

Aimogasta 

Chileci to 

Capital 2- Interior 17 

Total ~uperior en la Provincia •• 24 establec imientos 

Nacionales ••• • •• • ••••• •• 5 establec i mLentos 

Provincia l es ••••••••••• • 19 establecimlentos 

En la actualldad La ~rovincia cuenta con un total 

de ~4 establecimientos de N1vel Superior, de los cuales 

5 son de Dependenc1as Nacional y 19 Provi ncial. b~ o~ s

taca un elevado crecimie nto entre 1985- 87, queda regis

trado el mayor número de escuelas de ~ste nivel creadas 

en Capital e Interior de La Provincia en lo que hemos 1 

apr e cia do a trav~s de toda nues tra hi s toria de la Educa 

c i 6n.-

• • • • • • • 



7. EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION EN LA PRO

VINCIA DE LA RIO;:!A. 

El analfabetismo ha sido y es uno de los proble•~ , 

mes sociales que in~s ha preocu pedo en la Rep6bl ice Arge! 

tina, hasta el punto de que la organización y el soste

nimiento de la instrucción primaria es, junto con la 1 

organización de la justicia y el régimen municipal, uno 

de los tres requisitos que la vonstitución Nacional im

pone a las Provincias para que el Gobierno Federal las 

reconozca en el libre y pleno goce de sus Instituciones 

locales (Const. Nac. Art. NQ5). 

Las cifres relativas a la instru.cci6n· p6blica y 1 

el analfabetismm que se han ido recogiendo a través de -

los censos y otros relevamientos después de 1869, mue~ 

tran un decidido avance en la educación de la población 

altamente satisfactorio, tanto en el país como en nue~ 

tra provincia.-

En los tres primeros censos realizados en la Re

p6blice Argentina se consideró analfabeta él toda pers_Q 

na mayor de seis años (Censo 1869 y 1895) o de siete ~ 

ños (Censo 1914) que no supiera leer ni escribir y sem1 

analfabeta e le que supiera leer pero no escribir, sin 

reparar que. estrictamente, no se puede considerar a na 

die como analfabeta mientras no haya pasado la edad de 

la instrucción primaria obligatoria, que va de los seis 

años a los trece de edad, Es decir que solo se puede 1 

considerar como analfabeta a la persona de 14 e m~s a

ños de edad que no sepa leer ni escribir, pero no a 1 

los menores de ese edad.-



En la Rep6blica Argentina, al fijarse el ~!mite 

de edad a partir de le cual se analiza el analfabetismo, 

debe tenerse· presente qie . en sus inmensas extensiones 

rurales son muchos los niños que recien se inscriben 1 

en la primaria después de los seis años, por causa de 

distancias a las escuelas más cercanas. Ya a partir 1 

de 1943 y 1947 se tomó para el analfabetismo a la po

blación de 14 o más edad, es decir una vez sobrepasa-

da la edad escolar.-

Como veremos más adelante, en la Argentina el 1 

problema del analfabetismo y en le Provincia de La ki~ 

ja, ha quedado circunscripto a las zonas rurales que 1 · 

son las que suministran las dos terceras partes del to

tal de analfabetos que pasa anualmente de la edad esco 

lar a la pos-escolar, adicionándose al grupo de los qu e 

no saben leer ni escribir, val Dres que a través del 1 

tiempo se va modificando.-

Si entramos a comparar los resulta dos de los dis 

tintos censos, podemos decir que: s e obtiene un panor~ 

me muy completo de la evolución del analfabetismo en 1 

el País y de los interrumpidos progreso s alcanzados en 

esta materia en lo que va del siglo. -

Los resultados a que se llegan son altamente sa

tisfactorios y colocan a nuestro Pa!s entre los más a 

delantados del mundo.-

El primer Censo general de la Rep6blica Argenti-



na del sAo 1869 di6 780.319 personas an~lfabetes de 1 

14 y más aAos de edad sobre un total de 1.007.899 pe~ 

sones cebsedes de esa misma edad, de donde resulta una 

proporción de 77,4% de analfabetos.-

En nuestra Provincia en 1869 de 26.343 personas 

de más de 14 eAos de edad, 23.942 son analfabetas los 

que hacen un 89,2% del total, ubicándose junto con Co 

rrientes, JUjuy y Santiago del Estero entre las de me 

yor porcentaje. -

El segundo censo general levantado veintiseis a 

Aps más tarde en 1895, registró un sensible ~rogreso en 

los resultados referentes al analfabetismo en el ?ais 

el cual también se vi6 reflejado en nuestra provincia. 

Pobla e i ón de 14 - Analfabetos - % 1 

y mc'i s aAos 

País 2.451 o 761 1.305.738 53,3 

La Rioja: 40 .695 ~8 .498 70,0 

El terce r censo ~eneral levantado en el aAo 1914 

dió las siguientes cifras : 

País 5 .026. 914 

La Rioja 46.298 

1 . 765.900 

22.563 

35,1 

48,7 

el constante progreso que acusan proporciones de 

analfabetos registrados en cada ~enso hasta 1914, no 1 

decrece en los aAos siguientes, hasta el presente.-

En 1943 se dispuso el levantamiento de un Censo 

Escolar en todo el pa!s, que fué el último en realiza.r. -· 



ce, donde las cifras que arroja ron fueron las siguie_!l 

tes: 

Población Analfabetos % 
14 y más a Píos 

País 11.308.530 1.693.892 15,0 

La Rioja 60.385. 11.7~2 19,5 

En el año 1947 se realiza un nuevo censo de pobl~ 

ci6n de donde se extraen los siguientes valores: 

Pais 

La Rioja 

11.318.896 

65.954 

1~541.678 

11.873 

14,0 

18,0 

Observemos que si bien a trav~s del tiempo los 1 

porcentaje · de analfabetismo han ido misminuyendo, tod~vía 

via en 1947 nuestra Provincia sigue estando por enci-

ma del porcentaje nacional.-

Ya en el censo de población de 1960 si analiz6-

mos el analfabetismo calificado podemos observar que: 

de una ·poblaci ón de 76,942 personas de .14 y más aAos 1 

de edad en la rrovincia de La Rioja, teníamos 8.464 1 

analfab e tos o sea un 11,0% de los cuales 46% son varo

nes y 54,0% de mujeres, es decir que se evidencia un / 

mayor porcentaje en las mujeres.-

Si observamos estas cifras según población urba 

na y rural, para el año 1960, nos encontramos con que 

el 25% corresponde la población ·urbana y 75% a la ru-/ 

ral.-

Esto coincide con lo que sie~ pre se dijo que en 

nues tro País y por ende en nuestra Provincia el anelf~ 



betismo es un problema de !ndole preferentemente rural 

lo que vemos reflejados en las cifras precedentes. -

Resulta también interesante comprobar la rel~ 1 

ción existente entre la edad de la población y le pro 

porción de analfabetos.-

Les tasas más elevadas que se registran entre 1 

las personas de mayor edad obedecen en gran parte, a 

las menores posibilidades que estas tuvieron en su ju

ventud de concurrir a la e s cuela y tanbién, aunque en 

menor proporci6n, el hecho d e que a medida que se al~ 

jan de la época en que concurrieron a la escuela mu-/ 

chos pierden los conocimientos adquiridos o no puestos 

en préctica, posteriormente, en le vida active .-

En 1980 se realiza el último Censo de Población 

y Vivienda en el país; que. ofrece detallada informe- / 

ción sobre la situación educacionalrn la población ar 

gentina y por ende en nuestra Prov i ncia. -

La pobla ción alfabeta de la Argentina representa 

en ese año el 94 , 2% de los habitantes de 10 años y más 

Es decir que ha mejorado la situaci6n respecto a 1970, 

cuando los ~lfabetos representaban el Y2,Y%.- . 

. La tendencia de reucción del analfabetismo vie

ne observándose desde hace varios décadas en nuestro 1 

país. Observamos el ~uadro 1; la proporción de analfa~ 

betos según ljs últimos tres censos está ennelaciOn 1 

directa con la edad, indicando que se trata de un pr~ 

bleme que viebe del pasado y está en proceso de gra

dual superación. En 1980, por ejemplo, en el pa1s, en 



el grupo de 15 é 19 a~os los analfabetos son solo el 1 

3%, en tanto suben al 13,6% en les personas mayores de 

64 e~os de edad.-

EDAD 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30·~- 34 

35-~·· 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

5~ - 59 

60 - 64 

65 y más 

Fuente : Censo 19t:!O -

% De ANALFA~ETUS SOBR~ EL TOTAL DE 

PERSONAS EN CADA GRUPO DE EDAD 

1.960 1.970 1.980 

5,4 4,1 3,0 

5,4 4,3 3,2 

5,4 4,b 3,9 

6,50 5,0 4,7 

b,~ 5,4 5,~ 

t:!,;¿ 6,1 5,6 

9,5 7,2 . 5,9 

11,4 8,4 6,6 

12,7 10,3 7,7 

15,4 13,4 9,~ 

22,~ 1t:! , 3 13,6 

INDEC. CUADRO NQ 1 

Además de esta diferencia según edad de la pobla-

ción también son destacables otras; el analfabetismo es 

notablemente superior en la población rural en compara

ción con la urbana y en esto influye sin duaa la menor 1 

facilidad de acceso y se asistencia a la escuela rural. 

Otro tactor es la estructura poblacional rural, 1 

c on alta proporción de pe rsonas de edad {de mayor analtab~ 

tización) por em1graciones de jóvenes a los pueblos y 1 

ciudades (Cuadro NQ;¿).-



% DE ANALFABETOS EN LAS PERSONAS DE 10 AÑOS 

y f'vlC\S • 

VA RON MUJER 

URBANA 3,b 4,5 

RURAL 14,2 15,1 

Fuente: Censo' 80- INDEC. CUADRO NQ ¿ 

También se observan diferencias entre sexos: en 

los varones hay un porcentaje levemente menor de anal

fabetos, pero como podemos apreciar en el Cuadro NQ 3, 

la proporción de analfabetos es mayor que entre los 1 

hombres solo en la población mayor de 34 años . En las 

personas jóvenes la situación es inversa, lo que deno

ta un mayor acceso de la s mujere s al s i s tema e ducativo . 

% DE ANALFABETOS EN LAS PERSONAS DE 10 AÑOS y ~S 

EDAD VARONES MUJEt~ES 

TOlAL 5,5 6,0 

10 - 14 3,7 2,8 

15 - 19 3,6 2,4 

20 - 24 3,5 3,0 

25 - 29 4,;¿ 3,7 

30 - 34 4,9 4 , 5 

35 - 39 5,1 5,3 

40 - 44 5,6 5,ti 

45 - 49 6,0 6,3 

50 - 54 7,0 7,2 

55 - 59 8,4 8,4 



60 - 6J1 11,Y 10' 1 

65 y más 1J1,1;1 

Fuente: CENSO 80- INDEC. CUADRO NQ 3 

Analizando el analfabetismo por regiones en el a 

fto 1980, todas las provincias del Norte superan el 11% 

y solo estdn po~ debajo del promedio del país, La Capi

tal Fderal, tiuenos Aires, Córdoba, Santa Gruz y lierre 

del Fuego. Como vemos nuestra Provincia tiene un b,4% 

estando en SQ lugar en el país . (CUADRO Nª J1) -

DIFERENCIAS REGIONALES EN EL ANALFABt:TISMD 

(% de analfabetismo en las personas de 10 años y mas) 

PROVINCIA % PROVINCIA % 

Chaco 16 ' 5 •·•endoza 7, 3 

Corrientes 1J1,8 San :luan 7,1 
Formosa 1~, 3 LA RIO:JA 6 ,J1 

Misione s 11,9 La Pampa 6,2 

.Jujuy 11,6 Santa Fé 5 , 8 

Salta 11 , 1 Córdoba 5 , 2 
Neuquán Y,7 Buenos Aires 3,8 

Rio Negro 9,7 Santa Cruz 3,8 

Tucuman 8,J1 Tierra del Fuego 2,3 

~atama rca 8,1 ~apital i-ederal 1,J1 

t:ntre Rios 7,7 

San Luis 7,7 

t:ihubut 7,7 TOTAL PAIS : 5,8 

Fuente: CEN • 80 - INUEC CUADRO NQ 4 

Siguiendo la temática de comentar algunas caract~ 
r!sticas educativas del Censo de 1980¡ para nuestra pro= 



vincia, observamos que, es la que tuvo el porcentaje 1 
m~s alto de perseverancia escolar a los 12 años 96,7% 

siendo la del pa!s 94,8% y 86,3% la más baja que co

rresponde a La rrovincia del Chaco.-

El censo permite medir el grado de perseverancia 

escolar de la población infantil mediante une relaci6n 

muy adecuada: la proporción de los niños de une edad 1 

dad que asisten e la escuela primaria o ya le han term1 

nado. A diferencia de las que se originan en los regis

tros escolares, esta medida no es afectada por la emigr_! 

ci6n, por la mortalidad, por los cambios de escuelas, 1 

ni por las repeticiones de grado.-

Considerando en L~ Rioja a lJs niños que a le fe-

che del censo tenian 12 años, o sea que estaban en 6Q 1 

año de su edad escolar, su situación de asistencia era 

l a siguiente: 

Termina ron ya la escuela primaria ·~······• ••••• 2,8% 

Asisten a la escuela primaria ••••••••••••••••• 93,9% 

TOTAL DE PERSEVERANCIA ••••••••• 96,7% 

-Abandonaron incompleta la enseñan~a primaria •• 2,5~ 

- Nunca asistieron ........ .................... . 0,8% 

TOTAL DE DEFICIENTES 3,3% -

El 5 % de la población de Le Rioja de 6 años y 1 

má s , es decir, 6.980.iipersonas, nunca asistieron a l a es 

cuela. En el anál~sis por edades pueder verse que este 

problema están en relación directa con la edad de la 1 



la población. De los 10 años a los 39 años la propor-/ 

ción varia entre 1 y 3%, de los 40 a 44 años es del 4% 

y coincide con el promedio del 5% de no asistencia re

cien a los 45/49 años.-

Entre las personas de 50 años y más la proporción 

es del 11%.-

En la distribución por departamentos las situacio 

nes más grave aparecen en el noroeste (Gral . Sarmiento, 

Gral. Lamadrid y Geal . Lavalle} y en el sur (Gral. San 

Martín} donde el 9% y el 11% de la población de 6 años 1 

y má s nunca ha asistido a la escuele. -

El exámen de los datos del censo surge la difere~ 

cia entre la permanencia del alumnado que han complete

do el ciclo al término de la llamada edad e s colar: 49%. 

Observamos que s in embargo entre -los jóvenes de 19 años 

es t a proporción llega al 83%, diferencia que estar!a in 

dicando que la asistencia a la escuels primaria se pro

longa hasta edades superiores a los 14 años. 

As! como hemos podido ver como fue evolucionando 1 

el analfabetismo en nuestra provincia, también podemos 

hacer mención a la concurren~ia a la escuela de niños 1 

en edad escolar - es decir de 6 a 13 años - através del 

tiempo. 

De le lectura de publicaciones realizadas de los / 

respectivos censos relevados, extraemos: 



POBLACION EN EDAD ESCOLAR QUE CONCURRIA A LA ESCUELA 

- ~rovincia de LA RIOJA 1869 1 1980 -

Total nif1os en Concurrencia % del total AÑOS edad escolar 

1869 12.481 (f) 3.uuu 24,0 

'1895 15.614 2.626 16,8 

1914 18.107 9.156 50,6 

1943 22.864 18.788 82,2 

1960 28.576 24.241 84,8 

1'::3ti0 29.504 26.116 88,5 

Fuente: Censos INDEG 

(f) Gomprende niños de 6 a 14 años inclusiva. 

Para el año 1980 podemos decir: que de une pobla

ci6n provincial de 135.898 de 6 años y más de edad, te-

nemos 67.~33 varones de los cuales 15.324 a~isten a la 

Escuela primaria o sea un 22,8%, y 68.665 mujeres asis-

ten 14.718, un 21%.-

~i de ese poblaci6n tomamos la correspondiente a / 

zona rural 83.707 habitantes, 17.182 asisten a la Escue-

la primaria, 22,5% y de 52.191 habitantes rurales, asis-

ten 12.860, 24,6%.-

Tomando la poblaci6n de 5 y más años, en 1980 a-/ 

siste a la escuela pre-primaria y primaria, en nuestra -

Provincia por Departamento la siguiente población: 



PREPRIMARIA 

A rauco 160 

Capital 1.67..4 

Castro Barros 

Chilecito 55Ó 

l-ama tina 72 

General Belgre no 75 

Lamadrid 23 

Coronel Felipe Ya re le 158 

General Oc ampo 70 

General San Mart!n 29 

Sarmiento 32 

Gobernador Gordillo 131 

Independencia 31 

Juan Facundo Quiroga 4 

Rosario Vera t'eñaloze (f) 110 

San Bles de Los :;,auces 70 

Angel Vicente Peñal oze 12 

Fuente: Censo 1980- Serie D- INDEC 

(f) Sanagaste -

PRIMARIA 

1.507 

11 • .423 

522 

4 • ..465 

998 

1.008 

. 230 

1.570 

1.066 

807 

539 

1.655 

394 

745 

1.808 

562 

518 

Mas allá del ciclo primario, es interesante con

siderar también los recursos humanos de nivel medio y 

sup~rior, potenciales y actuales, en la población de La 

Rioja.-

Es decir, tanto los que se están preparando como 

los ~ue. han terminado los respectivos ciclos, tomando / 

para ello las edades más representativas.-



A la fecha del censo 22-10-1980, se estaba forme~ 

do en el nivel medio el 4~% de la población de 15 anos 

y en el nivel superior o universitario el 8% de le po-/ 

blación de 20 anos, además de un 0,8% que ya lo habían 

terminado.-

Los uepartamentos de Capital, Chilecito y Goberna 

dot Gordillo son ios que cuenten con las mayores pro-/ 

porciones de quienes han completado el nivel secundario 

as! como de graduados superiores o universitarios.-

En concreto podemos mostrar el_ siguiente cuadro -

comparativo: que muestra, que proporciones de la pobla-

ción joven por una parte, y de 50 años y más por otra, . 
han completado cada nivel de enseñanza. Se toma a los 

jovenes de. los grupos quinquenales de eaaaes posterio-

res al egreso habitual a cada nivel. 

en { ~ ) 

Edades Primarios Secundarios 

15 a 24 78 

20 a 29 21 

30 a 39 

50 y más 37 10 

Sup .o Bnive r . 

5 

2 

Si repasamos las cifras del censo•8o con · respecto 

al nivel de instrucción p6blica de la población de la 

Provincia de La Nioja que de 113.294 habitantes de 12 

y más años de edad, 8.b51 asiste a la escuela secund~ 

r!a, es decir un 7,b%, un 8,8% ~sistió y tiene el nivel 

imcompleto y un 14% lo completó.-



von más mujeres que asisten a la educación media 

un e,~% y 7,1% ae varones.-

~s más la as~stencia en las zonas urbanas 10,2% 

mientras que de la población rural solo asiste un 3,4 % 

lo que evidenciaba una falta de escuelas de ese nivel -

en las zonas rurales y que no toda la población puede 

recurrir a los centros urbanoso -

Si analizamos por edades la asistencia a educa- / 

ci6n media para ese año, entre los 12 y 18 años asis-

ten 7.071 o sea un 81,7% y un 18,3% que oscilan entre 

los 19 y 50 años lo que nos demuestra una tendencia ¡ 

de completar o tener el nivel medio realizado por per-

sona fuera de la edad escolar.-

Con respecto a la enseñanza superior o universi

taria según el censo de 1980, de una población de // 

96.311 habitantes de 17 años y más nos encontramos que 

5 . 266 tienen asistencia total {5,5 %); 1.559 habitantes 

asiste (1,6%) y 3.709 habitantes asisti6 de los cuales 

1,1% tiene nivel incompleto y 2,8 % completo.-

Sobre un total de 47.346 habitantes varones de 17 

y más edad 1,3% asiste al nivel y de 48.965 mujeres a 

siste 2,0% donde también observamos en'mayor porcenta . ..... 

je de mujeres en el nivel.-



8. LA EDUCACION HOY 

De acuerdo a las pautas del 3er. Plan Quinquenal 

de la Provincia, cuyo objetivo fundamental en el sector 

Educaci6n es: "Lograr la .formación física, moral e inte 

lectual del pueblo sobre le base de los principios fun~ 

da m en tal es de l a doc t r in.e Nacional que tiene como fina

lidad suprema al canze r la f el ic idad del pueL 1 o y la 1/

grandeza de La Nación, media nte la justicia social, la 

independencia econ6mica, la soberanía politice, armoni

zando l~s valores espirituales y los derechos del indi

viduo con l,s de la sociedad"¡ la realidad educativa ac 

tual se manifiesta de la siguiente manera: 

A Ñ O 1986 

NIVEL NQ de ESTABLEC. NQ de 1'1ATRICULA NQOOCEN-

INICIAL 77 5 ;352 24.4 

PRH'lAR IO 35.4 35 • .420 2.167 

PRH-1ARI O ESP • 11 333 50 

MEDIO 63 12.876 2.218 

SUPERIOR NO UNIV 23 1 . 118 1.4 3;' 

UNIVE : ~SITAR IO 2 2.750 350 ;' 

~: ;' Valor estimado. 

FUENTES: Organismos respectivos. 

Si comparamos la situación educativa hoy, en to

dos los niveles, con la de una o dos dácadas atrás se / 

deduce el crecimiento de la matrícula, que trae aparej~ 

do el aumento de personal docente y el número de estable 

cimientos e inversamente una disminución en el porcente-

ti\ 



je de analfabetismo, según se desprende del análisis 1 

del cuadro NQ 1, del Nivel de Instrucción de la pobla

ción.-



SEGUNDA PARTE 

* DOCUMENTO ASAMBLEA PROVINCIAL * 



FINES E3ASICOS DE LA EDUCACIDN ARC:..:;~T INA 

La tragedia atómica de Chernobil nos recordó las 

palabras premonitorias de Romano Guardini ••••" Lo im-

portante no es ya el aumento del poder sino su dominio. 

El sentido central nuestra ápoca consistirá en ordenar 

el poder en forma tal que el hombre, al usularlo, puede 

seguir existiendo como tal. El hombre tendrá que elegir 

entre ser, en cuanto hombre, tan fuerte, como lo es en 

su poder en cuando poser, o entre9arse a ál y sucumbir 

•••••• El poder se nos ha vuelto problemático •.•••• Esta 1 

amenaza ha encontrado en la bomba atómica una expresión 

que afecta a la fantasía y el sentimiento vital del ~

hombre de la calle •••••••• debemos apr e nder gue el do-
. 

minio sobr e e l mundo presupone el dominio sobre noso-

tros mismos. 

De estos proféticos pensamientos surge la probl~ 

mática del aprender para fl futuro, para que e l hombre 

previamente s e domine a si mis1.10 y traspo lándose , sea 

el dominador del mundo. Enorme desaf~o c ue debemos en-

frentar hoy, sin m~s dil ac iones, par tiendo do la aseve 

ración de que so l J a travez del 8Utoconocimiento, el 1 

autodominio y la a utodeterminación buscados como metas 

para la educación, podremos l og rar un nivel de comuni-

cación humana que permitira establecar una "civiliza-/ 

ción del años". 

Ga~c pr8guntarnos: ¿Cuales han sido los fines de 

la educación Argentina? ¿Como ha de forma rse el futuro 

hombre Argentino para plasmar esta civilización del a-

mor? •••••• La futura Ley de Educación que a no dudar 



surgirá como resultado orgánico del Congreso Pedagógl 

co, deberá incorporar principios y fines claros que 1 

perfilen a este hombre argentino con autoconocimiento, 

autodominio y autodeterminación de sí mismo.-

PROPUESTA: 

En el discurso inaugural del Segundo Congreso P~ 

dag6gico Nacional, convocado por la Ley NQ23.114, el 1 

Presidente de la Nación Argentina, formuló claramente 

el fin de la Educación Nacional: "El fin de la Educa 

ción es la for~ulación integral, armónica, permanente 

de la pErsona humana en sus dimensiones constitutivas: 

la formación de una conciencie valorante, rectore, ere~ 

tiva y critica: la capacidad para ejercer la libertad

r 6sp onsable, para as umir la corporeidad en todas sus 1 

posib ilidade s y limitacione s , como también la recipro 

cidad en la comunicación y p ~ rticipaci6n interpersonal: 

la capacidad de apertura a la trasc~ndencia y hacia los 

valores que lo condu z can d e finitivamente hacia Dios, 1 

razón y fin SUí:remo de la exi s t e ncia " .-

En esta exposición quedan plamados l os fines de 1 

la educación futura con precisa claridad, por ello juz

gamos que así deb e rá ser incp~porado en la futura ley, 

por considera r que a travez de la formulación de objetl 

vos, que eimplementarán ss tos fines, se podrá lograr la 

formación del hombr e capaz d e se r , en cuanto hombre,tan 

fuerte como lo es s u poder, y ponerle a su servicio.-



CAPITULO I 

DESCRIPCION Y CRITICA DE LA SITUACION 

. . . . ~ . . 



A. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION: 

A.1- INTRODUCCION: 

Plantear el teme de le educación hoy en día ¡ 

en nuestro país, o -cuelqiere de Latinoaméricano nos/

lleva necesariamente e reconocer que somos un pueblo -

dependiente del Imperialismo de turno y sus aliados.

Decimos y coincidimos que la educación está en crisis ¡ 

y esta crisis se refiere a todos los aspectos que la -

palabra educación convoca: SISTEMAS EDUCATIVOS, NIVELES 

DE EDUCACION, f'1ETODOLGGIA, PRESUPUESTOS, f'1EDIOS DE CO

MUNICACION SOCIAL, y todos 1 ~ s aspextos que se rela·cio 

nan con la acción social de "educar".-

La descripción de esta crisis es alarman~e, 1 

cualquiera sea el acento que se ponga en los distintos 

puntos de urgencia.-Con la aclDración expresa, que a-/ 

tendamos que el proceso educativo no solo se desarrolla 

en las Instituciones que tienen ~se fin (o sea escuelas, 

colegios, universidades) sino qe está comprometido con 

cuanta actividad culturar o social -se realice en el se

no comunitario, no obstante vamos a analizar en primer 

lugar lo que se refiere a la educación formal, es decir, 

al sistema educativo y sus Instituciones, por ser un ám 

bito más fácil de circunscribir.-

Para el diagnóstico de la situación actual de 

la EDUCACION ARGENTINA, observemos los siguientes indi

cadores: 

A.2- SUS OBJETIVOS: 

Son en esencia les concebidos hace cien años 



por la generación del "80", que respondían al pr;)yecto 

de país de ese momento, granero del mundo que crecia a 

imagen del munfo Europeo, con algunas significativas 1 

reformas realizadas alrededor del año "50" y que inten 

ten conectarla en el entorno social y educarlo a las 1 

profundas transformaciones que se estaban viviendooAún 

desarraigados de la realidad actual y sus necesidades, 

estos objetivos son desconocidos para la mayor parte de 

los argentinos y l J peor, t ambién para lJs docentes, •• 

Siendo positivista en lo ciontifico, espititualista en 

1~ manifiesto y liberales en lo ideológi co, carecen de 

un sent ido nacional, No son orientadores de un estilo 

argentino propio de convivencia pluralista, sobrevalo

rando el trabajo intelectual por sobre el trabajo manual 

No tienden a la valorización de lo "NACIONAL", ni a la 

recreación de una cultura con raices indo-americanas,/ 

dejando allí abierta la posibilidad de la copia de mo

d!elos importados y con ello la fornlaci6n en la depende!:!_ 

cia cultural.-

A .3 - LA METODOLOGIA 

Tenemos una educación enciplopedista, cientifi 

cista y verbalista, al estilo anglosajón; viéndose es

to expresado no solo en sus planes y programas sino ta~ · 

bién en sus métodos, dificultando esto la creación da 1 

una pedagogía nacional, Los docentes están tan inmersos 

en la exposición de los contenidos a transmitir, que / 



que les resulte imposible refl exionar ocerce de le ver 

dedera ef iciencia de esta· acción. El mi smo s i ste ma edu 

cativo reptoelimenta esta situación, f avoreciendo la 1 

actitud de "transmitir", con programes de largo conte-

nido temático aislado de la realidad circundante, lle-

vendo al docente a una conducta de mero transmisor en 

lugar de favorecer la con solidación de actitudes de c om 

premiso con la investigación de la realidad cotidiana 

que el docente y el educando viven .-

A.4 - PR ~SUPUEST O INADECUADO : 

No podemos di sponer del anhelado 25 % del pr~ 
. 

s upue sto n~ci onal p?. ra la educoci6n . Esto co nstituye 1 

un factor esencia l, ya que ello depe nde n la s soluciones 

a importantes problemas educati vos como: SALAR IOS , IN-

FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, SERVICIOS PROF ES I ONAL ES, 

Al•1r LIACION DE LA COBERTURA, INVESTIGACION Y F ~RFECCIO-

NAMI E~TO DEL PERSONAL DOCENTE entre otros, que en este 

momento no existen.- · 

A.5- DESERCION Y ANALFAillETISMO: Estos indicadores -

han aumentado siendo este un problema a ate~der en for 

ma urgente, por la importante incidencia que tiene e n 

el desarrollo de La Nación.-

-
A.6 - INADECUADA FOR~~CION DEL PERSONAL DOCENTE: 

Que son sus bajos sala rios y con sus escasos 

estímulos no se sienten comprometidos con la necesidad 



de perfeccionamiento y no hace suya lo concepción de 1 

educación permanente. La carencia de recursos técnicos-

cientificos, lo llevan a la improvisación metodológica 

Las difd~ultades .económicos lo obligan a trabajar en 

varios turnos, deterior~ndose eón m~s la idoneidad de 

sus tareas, limit~ndose el tiempo en preparación del 

material did~ctico, de ·estudio personal, y de reflexión 

autocritica sobre su prop~a tarea.-

A.7 - LA FALTA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PEDAGOGI-

CA: 

Al . alumnado dej~ndolo solo y sin información 

adecuada ante la conflictiva elección de su futuro.-

A.8 - FALTA DE ESTI~ULOS Y PROPUESTAS PARA LA PARTI-

CIPACION COMUNITARIA EN EDUCACION: 

La familia est~ habituada a delegar en la insti 

tución educativa toda la responsabilidad de sus hijas 
\ 

a ~artir de la edad escolar. Y por otro lado les insti 

tuciones educacionales no se proyectan comunitariamen-

te pare facilitar el acercamiento de padres y otros se~ 

t9res (instituciones intermedias, gremios, asociaciones . 

clubes, etc). Aún sentimos e la educación como un pro-

bleme de todos y desde dentro o desde fuera de ella, 1 

mantenemos una distancia respecto de la realidad circu~ 

dente, que le hace en su aislamiento, no recreodora de 

la cultura popular.-

A.9 - RELACION DOCENTE-ALUMNO, AUTORIDAD O PATERNA-

LISTA: 



Pero siempre estimuladora de la dependencia 1 

del cocente en el acceso al conocimiento o en le res-

ponsabilidad de las decisiones no se facilitan situa-/ 

cienes de estudio independiente, autocríticas 1ndiv1-

duales y¡o grupales , ni se estimulan los canales para 

la organización espontdnea en alumnado.-

A.10 - ABSOLENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES, 

FALTA DE CAPACITACION PARA LA CANTIDAD DE A-

LUMNOS E INADAPTAEllLIDAD DE LAS NUEVAS PRO-/ 

PUESTAS PEDAGOGICAS • 

(en · 1~ que atañe a edificios escolares y su 

equipamiento).-

~.11 - INEXISTENCIA DE REPUESTA INTEGRAL A LOS PRO-
. 

GRAt-V\S DE APRENDIZAJE • 

Por falta de servicios profesionales en las 

Instituciones educacionales.~ 

A.12- MEDIOS DE COMUNICACION: Los medios de comu~ 

cación social masivos contribuyen en gran medida nega-

tivamente en la educación, incentivando la violencia,/ 

el consumismo, el exiti•mo, el facilismo y el materia

lismo. D-struyen los valores nacionales. importando mo

delos extranjeros que degradan la dignidad de le pera~ 

na, la familia, la cultura y nuestra identidad necio-

nal.-

A.13 - El enunciado en estas pautas disgn6sticas P.!! 



dría· ser más abultado, pero aún con más datos nos que

daríamos sin comprender las causas de esta crisis.-

DONDE PODE~10S BUSCAR EST,...AS CAUSAS? 

¿ En la abeolecencia metodológica? ••••••• , caeríamos 

entontes en la ingenuidad de creer que modernizando la 

educación, la salvoriamos de la crisis, escoemendo bajo 

la alfombra del modernismo tec nológico y científico nue~ 

tros problemas de identidad nacional y proyectos pedago 

gíc.os, que que parece que en estos tiempos MODERNIZAR 1 

es . sinónimo de H1PORTAR. Si entendemos a la educación / 

como un proceso social de transmisi~n creadora de la cul 

tura de un pueblo, vemos que no podemos sacar este pro

blema del entorno s ocial en e l que está inmerso. Si ex

tendemos la visión a l a soc ieda d vemos que ella adolece 

de igual crisis y llegamos entonces a la s esplicaciones 

económicas y políticas de tal crisis, de la cual la EDU

CACION, no est~ exenta. Y en este punto debemos aceptar 

nueva :.1ente el viej o debate acerca de si la educación es 

apolítica o no lo es. Hoy tenemos la evidencia que la 1 

educación no es un ám~ito acé ptico ni apolítico como // 

pretendian considerar, ya hemos vivido y estamos vivie~ 

do en edu cación la misma r ea lidad critica que vive ~ la 1 

sociedad , con la agres ión de los valores nacionales, el 

deterioro económico y la depredación de toda forma de 1 

desarrollo propio, y si atendemos ~ su evolución vemos 1 

que la mi s ma ha id o stguiendo el camino que l os condicio 



namientos políticos le han marcado, En cuanto es tren~ 

misors cultural, la educación está encargada junto al

conjunto de la sociedad de formar un determinado tipo 

de hombre para un determinado tipo de país, sea esto¡. 

explicito o no, Un proyecto educativo es siempre un 1 

proyec~o político, aun cuando este sea en su declara-/ 

ción expresa apolítico (porque este sup.esto apolitici~. · 

mo está ligado a un proyecto político subyacente de 1 

formar hombres no participativos, inmóviles ante le lu 

cha por la defensa de los valores hacionales para que 

sean facil presa de la dominación culturar). Tenemos 1 

entonces que esta educación de hoy, es el reflejo de -

la sociedad en que vivimos y q~e la crisis afecta a am 

bas, encont~ando sunorigen en la situación en depende~ 

cia ideológica y económica en que estamos sumergidos.-

A.14 - OTROS ASPE CTOS PUNTUALES DE ESTA SITUACION / 

GENERAL SON: 

1. Dirigencia des-arraigada en sus árrb..tos de 

vida y de sJs tradiciones culturales.-

2. ~specialistas y científicos descomprome

tidos de la problematiGa del pais.-

3. Abultada deuda externa que no se investi

ga y compromete el presente y futuro del país y del pue 

bl o.-

4. Distorsión y ocultamiento de la historia 1 

que nos impide rescatar nuestra experiencia. 

5. Permanente éxodo de profesionales, espe~/ 

cialist e s y artistas argentinos ~acia otros paises que 

\ 



le ofrecen mejores perepectivas futuras.-

A •15 - RESPECTO DE LA CRISIS DE VALORES: 

a)- Crisis de valores morales: traducida en: 

El placer como silosofía, que atenta y quiebra el es

fuerzo, el autodominio, el estímulo, la solidaridad, 1 

la creatividad, etc.- El pluralismo ~tico, que nos 11,! 

va a pensar que lo hacen muchos adquiere categoría de 

normal y luego es norma. En la moral por acomodación./ 
• 

la consecuencia 6ltima es el adormecimiento de las co~ 

ciencias, el deterioro de la familia como cédula b'si-

ce de la sociedad y la corrupción generalizada en todo 

scnt ido.-

b)- Crisis de valores: La cultura dominante 

procura mantener el orden social existente a traváz 1 

de ciertos valores como la aceptación pasiva, la suml 

si6n, la competencia, el individualismo exacerbado, el 

facilismo, etCJ lo que sumado a la injusticia social y 

económica, convierten en una utopía · lograr "La reali

zación plena de la pers~na", es decir basada en velo

res auténticamente humanos y nacionales.-

A.16 - Con el devenir de distintos partido.s y/o pos 

yuras políticas en el poder, se han impuesto cambios 

en la educación en distintos aspectos como contenidos 

y metodologías, variando el sistema educativo de anta

no. ·Se trata entones de pensar, que pais queremos y que 

hombre necesitamos para forjarlo y encontraremos allf 



los OBJETIVOS DE NUESTRA EDUCACION, UQE SERAN ALCAN

ZABLES SOLO SI SE TOMAN LAS DrCISIONES ECON0fv1ICAS Y 

POLITICAS NECESARIAS PARA DESARROLLARLOS Y PARA CONS

TRUIR JUNTOS UNA PEDAGOGIA Y UNA CULTURA NACIONAL" • 

A.17 - RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION: / 

El Congreso Pedagógico de 1B82, es el antec~ 

dente más importante de la colonización ~edag6gice, en 

tanto que los especialistas allí reunidos marcaron las 

pautas culturales y educativas europea que habrían de 

guiar la actividad hasta nuestros días, como parte del 

proyecto político-económico dependiente, llevado ade

lante por las clases dominantes.-

.. . . . . . . . .... 



DIAGNOSTICO ZONA L 

Del análisis de los informes correspondientes,/ 

se pudieron detectar les siguientes indicadores refe

ridos a la situación educacional de la zDna.-

A. -ASPECTOS rEDAGOGICOS. 

A . 1 - Falta de articulación entre los distintos 1 

niveles y modalidades , dificultando el trámite por el 
. 

si s tema.·· 

A.2- Falta de articulación entre l as distintas 1 

jurisdicciones.-

A.3- 'fvletodol og!a inadecuada que obstaculiza el 1 

desarrollo del pe nsamiento crítico y la creatividad , y 

favorecen la actividad· individual en detr im ento de lo 

~ rupal. -

A.4 - Planes y programas obsoletos y enci€lopedi~ 

tes, especialmente en el nivel ~edio. Contenidos exte~ 

sos , alejados de la r ea lidad circundante y de los int~ 

reses de los alumnos, con marcado pred ominio del área 

intelectual, sobre otros aspectos de l a formación de / 

la persona. -

A.S - Lo an terior se traduce en serias defi c ien-/ 

cias en la formación de los alumnos: 

-Poca fluidez de vocabulario 

-E rrores g rave s de ortografía y cali~raf!a.-

- Dificultad de análisis, razonamiento y sintesis. 

- Dificultad de manejo ' de variad~ b i bliografía y eleme~ 



tos didácticos de trabajo . 

- Falta de organiz aci6n en tareas escolares . 

- Uesinteres y desconocimiento de hechos y ac~tecimien 

tos . 

A.6 - Falencias en el control, seguimiento y as~ 

soramiento por parte de autoridades, supervisores y/o 

coordinadores en todos los niveles. 

A.7 Crecimiento de la ma t rícula que desborda la 

capacidad edilicia e x istente, especialmente en el ni

vel medio • 

A.B - El nivel inicial esté en etapa de organiz~ 

ci6n, habiéndose implementado la obligatoriedad de [a 

secci6n d e 5 años. No e xiste cobertura pa ra los niños 

menore s de ese edad . 

A.10 El ingre s o a la escuela primaria en gene-

ral e s de 6 a ños cumplido s ; exi s tirían niños en edad/ 

es colar que no concurren a l a e s cu e le . Los ingresos/ 

tard~os pueden deb e r s e a falta d e e s timul aci6n previa 

o porque los padres deben cambiar de domicilio por e~ 

rencia de trabajo. Numeroso s niños viven en hogares / 

que no estan en condiciones de satisfacer s~s necesi

dades básica s de vivienda s , alimentaci6n, salud y edu 

cación. Esta situación genera una demanda crítica de 

a s i s tencia a l Js e s colares para hacer efectivos s us / 

derechos a acceder al sistema educativo.-



A.11 - Con respecto a la repitencia se detectó que 

la misma es marcada en algunos establecimientos, con

centrándose en la zona suburbana en los primeros gra

dos. Las causas de repitencia serían: Problemas fami

liares, falta de capacidad; problemas de conducta o 1 

enfermedad, problemas socio-económicos, falta de bue

na base en los primeros grados y diferencia marcada 1 

entre las escuelas en cuanto a contenido, ritmo y for 

mas de enseñanza.-

A.12 - Existen casos de deserci6n y preocupación 

por el índice de retención de la matrícula. 

A.13 - Falta de asistencia psicopedagógica ade

cuada para todos los niveles por carencia de servi-/ 

cios suficientes, y una concepción erronea en cuanto 

a la función que estos deban cumplir, ya que no se // 

realizan acciones preventivas y una tarea conjunta 1 

con la escuela. 

A.14 - D~ficits de profesionales id6neos _para // 

las acciones de prevención, diagnóstico y recuperación 

de lJs alumnos de las escuelas especiales.-

A.15 - Falta de docentes capacitados para la ate~ 

ción de las escuelas especiales.-

A.16 - Carencia de suficientes servicios (grados 

o escuelas especiales) para la atehción de niños dis

capacitados física o intelectualmente.-



B. RELACION ESCUELA-COMUNIDAD 

B.l - La comunidad no tiene participación en las 

decisiones que adopto la escuela en la faz administr,! 

tiva, actividades escolares y extraescolares, .como// 

as! tamcopo en el qu' y como se enseña.-

8.2 - Falta en la mayoría de los casos la relacUh 

escuela-familia y medio por; 

-~ot ivaci 6n inadecuada de 1 os padres por el Elesenvol~i"· 

miento escolar de sus hijos. 

- Despreocupación de la sociedad ante los problemas y 1 

las necesidades de la escuela • 
• - emor de pElrticipar y comprometerse¡¡¡ 

-Falta de integración familia-escuela. 

8.3 - Las cooperadoras escolares, por deficiencias 

presupuestarias de las escuelas, se encuentran abocadas 

en mayor medida a conseguir los ingresos elementales 1 

necesarios pa ra su funcionamiento, dejando en segundo

plano su acción social. 

8.4 - La escuela es autoritaria y verticalista // 

puesto que su organigrama funcional jerarquiza el rol -

de t Director, como pibot de todas las divisiones insti

tucionales y es el ~nico contacto con vías jerarquices 

superiores. Y no participativa: Por que sus protagoni~ 

tas, que son los docentes, alumnos, padres y la comuni 

dad toda no pa rticipan en las decisiones curric~lares f. 

ni en la organización interna y funcional. 

s.s - La disciplina se halla resentida, no hny diá 



logo sino indiferencia, carencia de solidariaad y se~ 

timientos de cooperación, la alternancia es r!gidez 1 

con permisivismo no promueve el autogobierne y le auto 

discipline-

C. SITUACION DEL DOCENTE -

von respecto al docente el diagnóstico puso en e 

videncia: 

-El deterioro y la desvalorización del rol docente • 

• La inadecuada preparación para la función. 

-La falta de capacitación y actualización permnnente. 

-Las malas remuneraciones y los pocos incentivos. 

-Las pocas posibilidades de ascensos. 

-La falta de concursos en algunos casos, para cubrir 1 

los distintos Cnrgos. 

- Marcada carencia del s entido de unid ad y permanencia 

de lo s docentes a la instituci6n escolar. 

D. ASPECTOS POSITIVOS DE LA SITUACION ACTUAL: 

_vivimos en tiempo de rica s posibilidades por el baga 

je de conocimiento y experiencia acumulada por la hu

manidad y su moderna tecnología. 

-~n el mundo y en nuestro país s e aprecian manifesta

ciones de búsqueda y desarrollo de algunos valores e~ 

mo la justicia, la libertad, la paz, el respeto por 1 

la dignidad de la persona humána, el afán de autorela 

lizaci6n, del sentido de la autonomía, actitudes de 1 

diálogo, el empeño por participar en la vida comunit~ 

ria y el retorno a manife s taciones espirituales. 



.. 
- ayor gravitación de le juventud, con su busqueda de 

valores auténticos y la mayor presencia de la mujer 1 

en todas las manifestaciones de lo social, ~ol!tico y 

laboral. 

-Manifestaciones de bdsqueda de la identidad nacional 

y cultural . y anhelo de construir una sociedad más ju~ 

te, que supere las condiciones negativas. 

-El restablecimiento del estado de der echo y el empe-

ño por afianzar el sistema y estilo de vida democrátl 

co, buscando una participación más conciente, respon-

sable, .efectiva, y directa de los ciudadanos, prueb8 de 

ello es la convocatoria del Congreso Pedagógico Nacional 

nal y nuestra participación en el mismo. 

-Mayor sJlidaridad entre las Naciones Latinoamérica-

nas frente a los problemas e ideales comunes; particl 

pación conjunta en los foros internacionales, (vg. en 

la Asamblea General de la O.N.U., de esa forma se con 

siguió consagrar, por unanimidad, el principio de que 

e 1 p.a g o d e 1 a d eu da ex t e r na n o p o d r á a fe e t a r e 1 de s a

rrollo de los paises deudores).-

_En el orden mundial, la reunión en Asia de la s reli-

giones, convocadas por Juan Pablo II, para que todos/ 

juntos, cada uno con su credo, rezar por la paz, en 1 

el año Internacional de La Paz. Además de otros esfuer .-
zos para restablecer la paz en el mundo, lo que perml 

te tener una visión esperanzada de que en nuestro país 

y en el resto de las· naciones se instauren los valo-

r es de paz , 11 be·~ t a d , so 1 id a r i s a d y a m o r en t re 1 os h o.!!!. 

\ 



bres y los pueblos. 

-Las Iglesias y asociaciones intermedias. El aporte 1 

que ha hecho y hace la educación privada a la comuni

dad no puede ser ignorada ni despreciado. Nadie puede 

desistimar la labor cumplida por los Salesianos en to

do el Territorio Patagónico, ni la función social de 1 

las escuelas secundarias creadas en los pueblos del I~ 

terior de la Provincia, por grupos de vecinos o asociA 

ciones intermedias.-

• • • • • • • • • 



CAPITULO II 

PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 



NIVELES EDUCATIVOS 

1- NIVEL PRE- PRIMARIO { o inicial) 

2- NI VE L P R II"IA R I O { o e 1 e m en t el ) 

3- NIVEL SECUNDARIO (o Medio) 

4- NIVEL TERCIARIO {o ~up e rior) 



NIVEL PRE-PRIMARIO 

Se propone: 

A. l - Se declara obliga t orio (a nivel nacional) e~ 

te nivel, a partir de los c indo años cumplidos al 30/ 

de Junio. 

A.2 - Se c reen a corto plaz o gabinetes psicopedag~ 

g i e os . 

A. 3 ~ealizar un e xamen ps icofísico al iniciar el 

jardín de infante, que incluya exámen fonoaudiol6gico . 

A pa rtir de ~1 , se deriva rían a e scuela s espe cial es/ 

los niño s di s ca pacitados, a fin de no hacerles pc rderr 

tiempo, tan importantes e n e s tos casos en un jardín / 

que no cubPirá . sus nec e sidades. 

Otro exanen ps icofí s ico s e r :, a lizará al finalizar el/ 

pre-e s colar, a fin de determinar el grado de madurez 

alc anzado.(Sobre este punto hay dos opinione s : una qu e 

el niño no ha alc a nzado l a madurez pa ra comenzar el ni 

vel pre- primario sea retenido en el pre- escola r. Otra 

qu e comience su primer grado y la maestra que debe rá 1 

e s t a r en antecedentes, trabaje con él para que lo al

cance a traves del año). 

A.4 Se establezcan el jardin de cuatro años, con 

carácter de no oblig a torio (existe otra propuesta de 1 

que l o sea, y de que se cree un taller de estimulaci6n 

sensorio-motriz a partir de los tres años, tendiente e 

compensar el déficit que presentan algunos niños, pr~ 

venientes de hogares donde se presentan carencias de 1 



CArÁcter educativo afectivo o socio-económico lo que 

imposibilite una estimulación efectiva y determina 1 

dificultades en el mqmento de ingresar el nivel for

mal obligatorio). 

A.s - Concientizar e lbs padres de que el jardín 1 

cumple dos f~ncionos importantísimas: continua le so

cialización iniciada en la familia, y representa un 1 

eslabon indispensable para su articulación con el ni

vel primario. 

A.6 - Realizar la evaluación periódica del niño 1 

por cuatrimestre, para que sea informada a los padres 

~pare que la inmadurez emocional e intelectual de 1 

los niños pueda llevar a evaluaci~nes contradictorias, 

si se realizan mensualmente.-

A.7 - Instrumentsr los medios para que la informa

ción final (ficha) de cada niño sea tenida en cuenta 

en la escuela primaria, pare un correcto segu im ien to 

y para fomentar aptitudes de cada niño, que hubiesen 

sido oaervados por la maestra jardinera. 

A.a- Independizar el nivel pre-escolar del nivel 1 

prima r i o en e u a n t o a : 

-Directivos. 

-Docentes: que se desempañan específicamente profeso-

res de enseñanza pre-escolar. 

-Docentes especiales (educación fisica, m6sica y ma

nualidades) o-



-Auxiliares (celadoras y preceptoras) 
... 

- elebraciones y conmemoraciones. 

A.9 - Reducir el horario de clases para los niños 1 

de 3,20 horas a 3 horas y establecer el horario del // 

maestro en cuatro horas con un tiempo anterior al in-

gr.eso que permita organizér la tarea del día y un tie~ 

po posterior al egreso que utilizard para ordenar el 1 

aula. 

A.lo . - Controlar .que el n~mero de niños no supere 1 

los veinte por curso, pDra posibilitar la enseñanza // 

persona liza da. 

A.11 - ~romover material did~ctico para este nivel 

que incluye audiovisuales confeccionados por expertos 

en diddct1ca de la imagen y de ser posible introducir 

la computación. (Si el costo de los· audiovisuales se 1 

considere exagerado podrá crearse un centro municipal o 

zonal).-

GOBERNO DE LA EDUCACION: 

·A.12 - Que la educación esté controlada por educa

dores para dar con~inuidad y coherencia e los proyec

tos y programación de la educación. ~urge la reflexión 

de que: se debe "educar para le vide" y "no" pera el 1 

año pr6ximo" que obligan a los docentes e atarse a es 

quemes r!gidos, cuando tal vez, esos niños asistan el 

año próximo e la escuela.-



A.13 - Organizar en la carrera docente remas espe

cíficas de administraci6n, investigaci6n y asesoramien 

to pedagógico. 

A.14 - Incorporar una pedagogía de valores que si~ 

nifiqaen: 

-En lo personal, actitudes coherentes con los valores 

de dignidad humane, libertad, amor y verdad. 

-En la dimensión socinl, los valores de comunitaria

dad y ju~ticia. 

-En la dimensi6n trascendente, cuando la f~ que prof~ 

sen sus padres as! lJ avalen: la trascendencia, el 1 

sentido de Dios. 



NIVEL PRIMARIO 

Se propone: 

A.1- Obligatoriedad del pre-escolar de cinco a~os. 

A.2- Crear una infraestructura edilicia acorde a 1 

las necesidades de cada Localidad la cual permita: 

-Grupos de alumnos menos numerosos para roncretar la 

enseñanza personalizada. 

A.3- Uado lo dificl que resulta para la maestra /

trabajar con grupos hetereogéneos, ·contemplar la posi 

bilidad de reim ~ lantar los grados de apoyo en que el 

nqmero de alumnos exceda de quince a veinte. Hay qui~ 

nes se opone~ a l os grados de apoyo, argumentando que 

la nivelación del niño estar!a cubierta por la ense-/ 

ñanza personalizada, a la vez que insisten e n la abso 

luta necesida d de reducir el número de alumnos a q~i~ 

ce o veinte por cursu. 

A.4- Crear el cargo de asistente eduacional para 1 

que colabore en l a solución de los problemas de apren 

diza je detectados en la escuela. 

OBJETIVOS CURRICULUM: 

Hay coincidencia en considerar al currioulum implent~ 

do en la provincia, como bueno y se sugiere aplicarlo 

a nivel naci onal respetando la s regionalidades. Este 1 

debiera tener en cuenta la definición de perfiles cla 

ros para l os tres ciclos de la escue la primaria, per 

files ~ue aún no es~án debidamente aclarados. 



- Continuar o comenzar, en el caso de que. no est' ha

ciendo~ con le lectura del diario: se agrega que se 1 

considere necesaria la guía del maestro y la compren

sión de los temas leidos, mediante la comparación del 

mismo en diferentes diarios con la finalidad también, 

de fomentar la educacción y el juicio propio. 

- Proponer soluciones,alternativas (talleres de lect~ 

re d~ contraturno, inclusi6n de m~todos audiovi~ales, 

etc) que ·complementen y/o compensen la iniciativa to

mada por la familia, Sobre este punto se comente que 1 

quiz~s los contenidos que se le ofrecen a los ni~os,

en la mayoría de las lecturas oo son acordes con sus 1 

intereses y que cu~ndo estos coinciden, el niño respo~ 

de. 

- Reducir el número de alumnos por curso para lograr / 

incentivar los esfuerzos, que permitan desarrollar el

hdbito de la lectura en la escuela. 

- ··educir el contenido de ciencias sociales y de cien

cias naturales, como as! tambi~n las tareas extras de 1 

los maestros (sobre todos actos ~lusivos, conmemoraci~ 

nes, clases especiales, etc) para que puedan alcanzar

se los obje~ivos básicos de matemática y Lengua. (En 1 

este punto se discrepa sobre la reudcción de contenidos 

aumentados que el currículum es solo una guía para el 

maestro, no un imposición, y teniendo definidos los per 

files de cada ciclo, cada maestro, tomard los recaudos 

para lograrlos). 

A.5- Crear la enseñan~a por drees a partir del ·óuar-



to grado, es decir del segundo ciclo~ pero que las -

maestras se especialicen solo en una de esta ~rees: 

~engua o Ciencias Sociales, o Matemátic, o Ciencias Na 

turales. (sobre este punto se discrepa argumentando 1 

que las maestras se estancan y que · en el caso de que .-

una maestra debe ~er reemplazada por una colega, ~sta 

puede estar desactualizada o incluso un poco olvidada 

de la materia que tenga que dar). Se prese.nta la inqui_!! 

tud de que la historia A~gentina sea incorporada a 1-

partir del primer grado, rescatando los val ~ res de los 

hechos a través de cuentos muy sencillos, o de drama-

tizaciones. 

A.6- Relacione r y articular horizontal y vertical-
r • 

mente l ~s contenidos.-

A.7- Foment~r la creatividad en materias especiales 

como maoualidades. 

A.s- Implementar un sistema que transforme las áreas 

de materias especiales obligatorias,• pero son expresi~ 

nes optativas dentro de cada una de ellas, Por ejemplo 

el área de Educación Física que ofrezc~ la opción de 1 

Deportes, Gimnasia ' Atletismo.-

El Gobie rno de la Educación 

Para este punto vale lo dicho para el nivel pre-prim~ 

rio.-



Convicencia y Uiscipline 

- Que fo mente la capacidad de in i ciativa de los maes

tros, estimul~ndolo s a formular propuestas a t!tulo 1 

experimen ta l y analizar el éxito o fracaso de los mis 

mos . 

- Que se fomen te la capacidad de iniciativa de los a

lumnos, escuchándolos para conocer sus intereses, or

ganizando actividades de aprendizaje extra-programát! 

cos o inte gra das con el programa, estimulando ~ n iños 

y jovenes para que puedan concretar sus propios proye~ 

tos. 

- Que se propicie una forma de evaluación consistente 

en el análisis por parte de los alumnos, ~el éxito o 

fracaso de sus actividades de aprendizaje, no pa ra /

ser sancionado o premiado, sino para que las nuevas 1 

experiencias se puedan modificar en función de las · me 

tes que ellas se proponen (una evaluación neg 8t iva no 

es frustante para el niño, por cuanto le va dando la / 

auténtica medida de como es, reconociendo su propi 

individualidad sin crear falsas espectativas o limita 

ciones y asumiendo s u s poca s posibilidades para una. 1 

cosa, pero brillantes para otras ) . 

- ~ue ofrezcan a los padres posibilidades de .Partici

paci6n (actual mente limita.das a aspe c t os materiales ) ,

con pos i bilidades de generar i nicia t i vas o de opi nar 

acerca del hecho ed ucativo. 

- Que ent r e l as funciones de la Di rección de la escue-



la se incremente la de receptar y compatibilizar las 

iniciativas o propuestas de los alu mnos , maestros y

Padres. 

- Que la organización de las actividades ofrezca la 1 

posibilidad concreta de poner en marcha estas propue~ 

tes, de modo que ello no represente una sobrecarga, 1 

un añadido sino que se i n tegren en una nueva concep-/ 

ci6n del sistema escolar. 

Se destacan ade más la s s iguientes reflexiones: 

- La discipline es un VALOR para poder llegar a apren 

der. 

- La disciplina desde el punto de vista etimol6gico,

ser!a el entorno o ambiente que hay que crear para que 

el otro puede ser discípulo o sea, pueda aprender. 

- La discipli na implica la creación de hábitos de asis 

tencia, puntualidad, estudio, trabajo, aseo, respeto,/ 

independencia, cooperación, solidariclad y caridad. 

- La disciplina tiene como bases: l a real autoridad, 1 

la justicia y la coherencia. El orden basado en deter

minadas pautas pre-establecidas, lleva a la conviven

cia, y esto es presisamente la disciplina, pudiendo 1 

ciertas pautas, ser cambiadas y actualizadas. 

- La autodisciplina, co mo e l auto-aprendizaje deben/ 

aprenderse, y esto s ignifica pauta s y tiempo. 



-Las pautas discipli ::1arias en cada institución educ!!_ 

tiva deben ser reglamentadas,conocidas,compartidas y 1 

reajustadas en el tiempo,por todos . y casa u~o de los// 

miembr~s de la comunid8d educativa. Esto implica a la 

vez dos premisas: 

.Controlar que la comunidad educativa sea una reali-

dod y no una abstracción • 

• ~ue las pautas reflejen un gradualismo basado en la 

edad de los alumnos y en los logros obtenidos. 

Orientación Vocacional: 

Se propone: 

1. establecer y organizar una correcta articulación 

con el nivel medio (mediante visitas a clase,inf ~rmes , 

etc.) 

2. De otra propuesta surge la posibilidad de alargc r 

e l ciclu escolar a doce años. 

Estructura:Un año -cicl o preprimario,edad 5 años 

Seis años-ci~io p ri m~rio, edad entre 1 

6 y 11 años.· 

Tres añ os - ciclo intermedio con ssli-

da laboral , e da d entre 12 

y 15 años (obligatorio). 

Dos años - ciclo secundario pare in-

greso a estudios superio-

res, edad entre 16 y 17 / 

años (no obliga torio). 



Dentro de esta propuesta serian los objetivos -~el el• . 

clo intermedio, lograr una preparaci~n real del educa~ 

do que le permita la salida laboral inserta en la rea

lidad local y con proyecciones a la realidad nacional

Elim~minar las informaciones teóricas exes1vas y enci

clopedistas- Revalorizar el trabajo manual en la educ~ 

ción, (valorización de los oficios) sin dejar de lado 

el intelectual, tomando al hombre c~m~ un ser integral

~stablecer pautas pare orientarlo a encontrar una eu-/ 

t~ntica vocación y al mismo tiempo le permita desempe

ñarse en el medio (regionalizaci6n) - u~sarrollar la e~ 

pacidad crítica, el juiciJ propio, el pensamiento 16g! 

e~ y la actitud de investigación, 

3. Otra propuesta es la de contemplar la creación 1 

de un ciclo intermedio que permita a los alumnos p6be

res disponer'de dos o tres años antes de enfretorse a 

una elección de la orientación de sus estudios. 

4. Oesmistificer ciertos profesionales y revalorizar 

los oficios. 

5. Crear en los alumnos la conciencia del valor del 

trebejo, capacitándolo en tareas sencillas. 

Administración del nivel 

Contemplar la posibilidad de unificar las companas 

de elfabeti·zación neionel y p·rovincial a fin de aunar -

esfuerzos y unificar el lugar y horario, la educación 

del adulto y la campaña de alfabetización pare economi-



zar gastos de luz, limpieza, etc.,poder desdoblar les 

tareas drectivas en: 

Director Pedagógico 

- Secretari ~dministrative 

Personal no docente de administración 

Que la tarea administrativa en lo mediato est~ c~n 

templada y adecuadamente legislado y en lo inmediato

se dicten eursos de perfeccionamiento. 

Personal Profesionales técnicos: 

Se reiteran dos propuestas hechas con anterioridad 

1. Crear el gabinete psicopedagógico 

2. Crear el cargo de asistente aducacional. 

Tecnología educativa: 

Que las autoridades contemplen la provisión de ma

terial diddctico de informática. Y antes de ello este 

blezcan una política nacional de ibformática. Sobre 1 

este punto, pare poder acceder e la tecnoiog!e educa

tiva en forma conciente, tenemos que apr ender e pensar 

fundamentalmente •• 

Asistencielidad: 

El limite de la mi sma deberá estar dado por el con 

trol y la evalucaci6n de la s necesidades, para no des 

lindar la responsabilidad primera ae la familia. Se 1 



acota: que la asistencialidad tenga un correlato en la 

conciencia de la solidaridad y ayuda mutua del asisten 

te y del asistido. Y que no sea considerado como une / 

simple dádiva: que se contemple la posibilidad de in~/ 

cluir en el comedor mcoler, el desatuno de niños care.!:!r. 

ciados (en este ceso se suprimirá la copa de leche que 

se da en .la escuela); que se den pau t as alimentarias 1 

básicas , que destierrem la creencia de que las golosi

nas son alimentos que pueden reempla zar una copa de le

che; que en la asistencialidad que brinda la escuela, 

no existen ning~n tipo de discriminnci6n • • , debe ten

der a ser disminuidos o desterrado , cu ondo las causas 

que as! lo determinan tiesaparezcan. 

Divulgación Pedagógica: 

Fué CJn s iderado al tratar el tema de perfecciona-/ 

miento docente en el nivel pre- e s colar. 

Personal uocente: 

- S8 propone la forn:ación de doce n tes de en s eñanza pr2:, 

maria en centros correctamente distribuidos en el pa!s 

que cuenten con personal e s pecializ ado pe. ra lograr do

centes bien capacitados. 

- Creación de programas y planes controlados , no solo 1 

en duración, sino en calidad de contenidos. 

- Oblig a toriedad de perfecciona111iento por niveles, ci 

clos, 6reas y modalidades . 



- Que los docentes en ejercicio puedan perfeccionarse 

en las escuel@s experimentales, creRdas al efecto. 

Régimen Laboral: 

Que la estabilidad laboral signifique que no existe 

di scriminación política que hay e,;, obligatoriedad de // 

cursos de perfeccionamiento, con aprobación del ochen

ta por ciento de los programados y mejorar adem~s el 1 

nivel de s uperviei6n.-

Que la s tareas como censos, vacunación, integrar m~ 

sas electorales, etc., sean distribuidas mas equitati

vamente entre los empleados estatales y que no recaigan 

siempre sobre los docentes.-

Edificios: 

Cons trui r edificios con infra estructura planifi~ada 

y adecuada (contemplando e s ta propuesta, se s ugiere // 

que la infraestructura ediliciR sea acompañada por un 

ca1:1bio en la metodología docente, que G s donde m~s se 

manifiestan la s deficiencias de la educación). 

Estab l ece r un ré gimen ~ g il que permita sa l var l as / 

necesidades inmediatas y s::>lu cionar los prob lema s más 

urgentes.-

Qistribuir equitativa y orgnnizadamente, los recur

s os asignados a e ducación. En una propuesta se plantea 

que a l as escuelas se le s otorga las categ orías de lQ/ 

2Q y 3Q, r e spe ctivamente , seg6n la cantidad de al umnos 



que tengan las escuelas. Se quiere mo(' ificar este, 1 

por una exclusivamente cualitativa, el que pbdr!e ser 

por ejemplo: el grado de respon sabilidad que le cabe 

a un colegio en función de ser el dnico en una locali 

dad. Esto pondría un poco m~s de justicia, pues en la 

situación actual es obvio que los colegios de los gre~ 

des centnos, tendr~n siempre categoría superior e los 

colegios de lugares pequeños, fundnmentalmente del In 

terior . (no es lo mismo conducir y administrar un este 

blecimientos de poco número que otro numeroso). 

- Crear un distrito escolar que ab a rque todas la s ins

ticuiones que cDrrespondan a cada nivel. 

Calidad de la Cducación 

Adem~s de infraestructura a deucada, provisión de 1 

material didáctico, g rados poco numero s os y rersonal

titularizado. 

Se propone: 

-Curr~culum rc~ionalizado. 

-Evaluación continua de la tarea de losalumnos, docen-

tes y directivos. 

Toma de Decisiones: 

Permitir a los directivos de una autonomía en la 1 

toma de las decisiones, sin que ello implique omitir 

todo tipo de control; sobre este punto se añade: 



Que les inspecciones que se realicen no san un mero 1 

control de la papelería, sino del funcionamiento edu

cativo del establecimiento. 

El Gobierno y e l Funcionamiento del nivel 

- Formar un con s ejo local, independientemente de las -

Asociaciones Cooperadoras que, con recursos provistos 

por el Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, y con 

recursos propios, contribuyen a financiar la s mejoras ·· 

en educación . Dicho con se jo es taría integra do por pa-/ 

dres y también por un miembro del consejo delibera~te. 

De e s t e modo la s autoridades municipales éstnr!en inte 

r i orizada s y actualizada s con re s pec to a la s necesida

des y s us prioridades (s e r escata la idea pace el ni- / 

vel~medio también, aunque no pe rt e ne z can a l a órbita -

provin c i al). 

- Se in st rum e nt e la me cánica legal que permita un nexo 

entre la s asociaciones c ooperadora s y la municipalidad 

a través de un r epr ese r1t ante municipal . 

- Dar la posbilidad de qu e el consejo sea ~ectivo por 

la comunidad . 

uest ina r el cincuenta por ci ento del i mpues to muni

pal de guias y certificados, que orig inalme nte está / 

destinado a l mantenimiento de ca minos vec inales, para 

el mantenimient o de l as escuelas.-

- No crear juentes de financiamiento que se traduzcan 



en nuevos impuestos, sino desburocratizar y descentra 

liz ar el financiamiento e inmaginar nuevos aportes // 

que vengan de la iniciativa privada . 

- Aumentar el presupuesto educativo (propuesta obser

vada en el sentido que más que aumento de presupuesto, 

se necesita buena administración y pautas pedagógicas) 

- Comunicar a los Directores de las Escuelas el presu 

puesto que va a serles asignado , para que puedan pla

nificar adecuadamente su empleo. - · 

- Que el presupuesto asignado a cada escuela alcance

para su functonamiento y que los recursos obtenidos 1 

por las asociaciones cooperadoras se . destinen a mejo

ras en la educación . -

e o G 8 • • • • • 

¡ 1 



NIVEL MEDIO 

Disciplina: Situación actual: 

El reglamento disciplinario establecido por el Mi

nisterio de Educación, no ha sido distribuido en su o

portunidad a los establecimientos· de ensenanza media 

en lo que por ~eneral, tampoco existe una re g lamento 1 

interno (o por lo menos no es conocido por los alum

nos, pro fes ores y ps dres). 

Las disposiciones reglamentarias son tomadas por 1 

l~s alumnos como imposi6iones. 

Existe escasa participación de los padres en las es 

cuelas de nivel medio . (existe disparidad con respecto 

a las causas de esta situación: hay quienes creen que 

ello se debe a que no se les dá poder de decisión). 

Hay un descrecimiento del nivel medio, que tiene 1 

como base entre otras, los bajos sal r-1 rios y la falte 

de un objetivo concreto para este nivel que no consis 

te simplemente en pasar la etapa de la adolescencia. 

~repuestas de cambio: Para la s ituación planteada 

en 3 se insiste que si el colegio n ~ convoca a la paL 

ticipación, le misma debe organizarse desde los padres 

ello sin dejar de reconocer que la i nici a tiva debería 

partir desde la escuela. Pare ello sería útil el cense 

jo de padres, que estaría en comunicación con el es - / 

cuela para tareas diferentes de la asoc~eci6n cooper~ 

dore, que no fuere solamente económica, sino más ped~ 

g6gica y de convivencia.-

Para la situación planteada en A se coincide en que 



la solución est~ en establece r el objet.ivo básico de 1 

la enseñanza media y jerarquizarla (no dando tantas f,!! 

cilidades que redundan en un desmerecimiento de la mis 

me y que no son más que arrastres de fracasos de un ni 

val a otro). 

Se hace también en torno a disciplina, las siguient~ 

reflexiones~ 

- Se debe esclarecer e l concepto de respeto, incluyen

do aspec tos, como modo de asistir vest ido a clase, ter.ta~ 

a estudiur diariamente.-

- Se debe con~ieotizar a los lumnos de que s u s derechos 

est~ n limitados por deberes y por los derechos de los 1 

d emá s , y que a veces ciertas dispos i ciones n~ responden 

a capric~os de la autoridad s ino a razones valederas;/ 

por ejemplo el uso del gua rdapolvo como uniforme, para 

evitar que se aprecien dema s iado las diferencias soci~ 

económicas entre los alumnos. 

La Comunica ción a través de la I mage n, valioso Medio 1 

Educa tivo : 

De este t ema se extraen las siguier.tes prppue s tas: 

- Utilizar la imagen audiovisual s eg~n la per s pectiva 1 

ele nuev as forméis de enseña nza. 

- Fomentar aportes dire c tivos o educación, a partir de 

la inici utiva de empresas privadas, implementando une 1 



correcta desgravación impositiva. obre este punto 1 

hay quienes se muestran en desacuerdo, a~gumentando 

que ee esa manera se contrapone los fines del estado 

en la política ·educativa. 

- ~romover la participación com~nit8ria en las aso

ciaciones cooperadores, con un delegado municipal 1 

( se reitera en punto 2 de "el gobierno y el funcio

namiento dE::l nivelJ.' de nivel primario, consejo de pe 

dres, etc. · que -hag·an tomar c::>nciencia a 13 población 

de lJs cottos que representa la educación, sin que 1 

por ello deje de ser gratuita. 

Planes, Programas y ~romoción 

~as modificaciones de planes y programas deben paL 

tir de abajo hacia arriba y no a ln inversa, pues con 

frecuancia ocurre que les falta coherencia, p~nctici

dad o deben sufrir modificaciones regionales. 

Antes de hac e r modificaciones de planes de estudio 

o de drear nuevas espe cialidades educacionales, hace~ 

un relevamie~to de los recursos docentes con que se 1 

cuenta en la comunidad, pBra que no fracase la propu~ 

te por causa ajenas a las modificaciones. 

R~gionalizar la educación un eje vertebrador a ni 

vel nacional. 



. Finalidad del Idioma Ingles en el Nivel Secundario: 

Se propone alcanzar el nivel de conocimiento real 

y actualizado del idioma ingles, mediante la impleme~ 

taci6n de una énse~anza fiidamentada ,en obj et i,vos el!_ 

row, sencillos y aplicables en el mundo de hoy. Para 

alcanzar tales objetivos ser!a necesario impartir co

nocimientos básicos pero concretos, de lengua oral,/ 

escrita y metomolog!e cimentada en el dominio de la i 

gramática (en el uso de audios y videos acordes) que 

posibiliten el estudio de la lengua a posteriori, o 1 

le aplicación quizás escueta pero segura, en el desem 

peño actual . (Hoy en d!a exist~n sistemas acelar ,; dos/d 

dentro del sistema no formal que logran en menos tie~ 

po un resultado mucho más posotivo por lo tanto prop~ 

nen instrumentar la forma de que estos sistemas están 

al alcance de todo el que quiera aprovecharlo). 

Educación a uistancia: 

Ante la b1posibilidad económica de contar 90n per-

sonal idóneo en las localidades pequeñas, se propone: 
.. 

generalizar el sistema de educación a distancia, con 

los siguientes recaudos: 

- ~ue complemente pero no reemplace la educación se-/ 

cundarie, que el adolescente necesita el seguimient~ 

personal del profesor. 

-Que se popularice en zonas r~rales, alternando con/ 

( ) 



con la educación presencial. 

- ~ue permita capacitarse en oficios (electricista 1 

por ejemplo) y la actualización en general. 

Innovaciones Pedagógicas: 

- Considerar asignaturas como m~sica y pintura, como 

expresión plástica del mismo modo en que se aprecia 1 

la literatura (en la que no se le pide al alumno que 

escriba un libro por ejemplo). 

-Relacionar organizada y sistematicnmente los conta
r 

nidos de las distintas nsignaturas en cada año de es-

tudio, destacando la simultan~idad y la sucesión de 1 

l Js hechos histór±oos, en toda oportunidad en que es-

t~ fuese posible. 

- Seleccionar l~s contenidos referidos a estructuras 

biológicas, para hacer hincap!e en el desarrollo de 1 

conductas que lleven al cuidado y pres ervación de la 

salud personal, comunit 8 ria y ambiental. 

- ~'"'roponer conductas que i :.;pliquen el desarrollo de 1 

procesos intelectuales propios de las a s ign a turas, p~ 

ro que s e comparten con otras; y n8 la mera ~0 rcieli-

zaci6n y memorización de contenidos. 

_ Implementar temas de actualidad en la s clases, aún/ 

cuando no hayan sido programados.-

1 

- Promover la participación de los partidos políticos 

en la formación democrática e integración en los mis-



mos, de la juventud a nivel de enseñanza medie, te-/ 

niendo en cuenta que en la mayoría de l~s casos no es 

teme de ·inter~s d~l joven y que por lo tanto no logr!, 

ríe la participación para generar el debate se propo

ne: 

- Presentar una propuesta de trebejo en la que el a-/ 

lumno pueda expresar su espiritu crítico. 

- Que participen todos los partidos reconocidos en 1 

la Provincia. 

- Que se implemento de acu e rdo a un programa de Naci6n 

y Provincia. 

-
0

ue no sea una hora cátedra, sino una actividad ex

traprogremática obligatoria y que se e~tienda a todos 

los alumnos. 

Perfeccionamiento Docente~ 

Dado qu e en Interior es común ob se rvar un alto porce~ 

taje de asigna tura s , e cuyo cargo se encuentren per 

sonas con titulo hebilitante o supletorio, pero no de 

cente, se propone: 

- Implement<::r cursos pedagógicos-didácticos. pa ra ellos 

- Estab lecer un sistema que no implique quitar. ceb ida 

a futuros profes ion nles con titulo docente, que pudi~ 

ran radicarse en la Localidad. 

Evalunción 

El nuevo s istema d e evaluación es en general acept~ 



do como mds adecuado que el de notas y promedios, pe

ro se propone contemplar la factibilidad de las si~uün 
~ -

-
tes sugerencias: 

- Establecer niveles de enseñanza-aprendizaje, de mane 

ra que permita a los m~s rezagados alcanzar la integr~ 

ción a los más aventajados a mpliar o superar conoci- / 

mientos. 

- Incluir en el •proceso de enseñanza personalizada: m~ 

terial didáctico escrito del que dispongan ·todos los 1 

alumnos, tiempo necesario, atención necesoria, tutoría 

de alumnos m~s aventajados que permiten la recupera - / 

ción inmediata de los má s atrasados (esto último pu- / 

liando la maquinaria educativa" ) , que mediante compu-

tadoras se utiliza en paises mas aventaj8dos tecnolo-

gicamente . 

- Suprimir el periodo de integración de junio evaluan 

do el logro de los objetivos ol finalizar cada unidad 

Reemplazarlo ·por una unidad intes rúdora a de sa rrollar 

en la "última ins~ancia, para lo cuol habrá que alcanzar 

los obj e tivos de unidad. 

- Establecer a la pa r de la enseñanza personalizada., 

la promoción por niveles para no caer en el facilismo, 

la mediocricidad o el desanimo de los alumnos más ade 

lantados. El aleenzar el rrimer nivel deberá implicar 

un reconocimiento concreto: más facil acceso a un tra-

bajo, ingreso asegurado a le universiqad , etc. -



SITUACION DEL NIVEL SUPErHOR NO UNIVE:~SITAI'HO: NIVEL t 
TEr-CIARIO ENSEnANZA PRIMARIA -

Al quitar toda limitación en cuanto a prepe~aci6n reci 

bida en el nivel medio para acceder al profesorado pare 

la Enseñanza Primaria, se ampli6 la base de reclutamien 

to de alumnos pero se deterioró la calidad de la idonei 

dad específica de la carrera.-

CON.- -ECUHJCIA S: e)- Se equipara la carrera docente e cual 

quier otra técnica o con salida laboral de Nivel Terci~ 

rio en cuando a requisitos de ingreso, se produce una 1 

heterogeneidad de los rendimientos acad~micos; 

b) - Se pierde de vista la aptitud y la -

vocaci6n; 

e)- Alumnos unive r sitarios que no pueden 

continuar sus es tudios por distintas razones, acceden 

al nivel como alternativa única, no de s eada, en desmen 

dro de la ele ~~ i6n libre y razonada-

d) - El ingresado e n esas condiciones to- · 

ma al Profesorado como un medio, no•muy ex igente, alej~ 

do del nivel universita rio que le asegura una salida 1~ 

boral y le permita tal vez, continuar otros estudios; 

e)- El alumno tiene a pensar que s u pr~ 

paraci6n se reduce a la adquisición de cierta cantidad 

de conocimientos y t~cnicas utilitarias. Pre f.iere los 

apuntes a la investigaci6b - As!, se pierde la dimen-/ 

si6n ~tica y profesional, el de sa rrollo de aptitudes / 

es reemplazado por el dominio de las técnicas y el fin 

de la mi sión docente que le permita obtene r un titulo 

( 



para acceder e un cargo rentado . 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION a)- Unificar criterios en/ 

cuento a objetivos y perfil del ingresante; 

b) - Mejorar la calidad de 1 

la educación mediante la formación de docentes que e 

gresen con la convdcción de ser docente; 

e) - Actualización legal para 

artitular lo jurisdiccional entre niveles, entre los 1 

espert 1 f icame n te d oc en te y 1 o que no está relee ionado 

e él.-

DOCENTE DE NIVEL TERCIARIO a) - Tiende a desorientar 1 

ente la realidad del alumno que manifieste deficien 

cias para decodificar mensajes y c~nsignas, pura com

prender y utilizar vocabulario técnico y expresares 1 

eceptablemente; 

b)- La actitud pasiva de 1 

los alumnos dificulta la ins trumentación de metodos 1 

activos de apre ndizaje y la orientación en la inves

tig ación .-Aluden a falta de tiempo por razones labo

rables, cantidad de bibliografias; 

e) - No todos los docentes 

es tán aun convencidos de las falencias del método ex

positivo , y es común que "hablen de t~cnicas" de con

ducción, en lugar de "usar" esas técnicas ; 

d) - Utra falencia es la i

nsistencia en e l dominio de contenidos y no en el lo

gro de obj e tivos conductales. 



CONSECUENCIA: a)- Algunos profesores aceptan el estado 

de los alumnos, por falta de tiempo suficiente para el 

desarrollo de los contenidos, deseos de evitar proble-

mas con los alumnos que prefieren estudiar por apuntes . 

Otros no están persuadidos de que solo se aprende actuan 

do: 

b) - Una cuantificación de lo que el alu~ 

no sabe, no puede tomarse como indicndor válido de la 1 

calidad de ese aprendizaje, au q ésta involucre a s pectos 

pe~soña!es, afectivos, solitivos , actitudinales, no m~ 

dibles, la evalunción de conductas y no la de contenido 

nos permite detectar el g rado relativo de desarrollo de 

l as aptitudes del aspirante. 

AL TER NI\ TI VA S DE S ITUACI ON : 

Evnluación integral en lo s di s tintos I ns titutos forma-

dores de docentes y propender a ao cada In s titución // 

tienda e l autope rf eccionamiento d el cu ~ rpo decente, ma 

diente cursos, semino rios , talleres, a lo s efectos de 

que no sea un a estructurs cerrada, s ino abierta a l a 1 

comunida d, ~eceptora de sus n ecesidades o intereses - 1 

Ca~a centro· tercinr io, de be se r un polo de desarrollo --
educativo me di a nte l a investigación pe rman ente de su / 

problem a tica inse rta en un co nt exto gl~baliza dor: -

Al iggreso de lo s docentes por régime n de co ncur s o , an 

tecedentes y oposición, agregar un c ri teri o de califi

cación que va lore fund a mental me n te l a inves ti gac ión y 1 

experie ncias concretada s del que hacer docente sin el re 
quisi to necesario de haber sido publicado. 



Las bases que el C.P. Nacional siente y la Ley General 

de Educación que se esteblezcr debe tonar en cuenta el 

uso de las modernas tecnologías didacticas y para ello 

contemplar cursos de capacitación y perfeccionamiento ¡ 

gratuito para los docentes y accesibles al conjunto de 

ellos. As 1 tamb i~n fundam·e n tal mente para le la a la fun

ción indlegable,~lmprescriptible, inalienable del Go

bierno y control de la Educación por parte del Estado, 

la Ley de be contemplar la responsa~ilidad del mismo en 

la formación de los docentes, artífices de los hechos 

educativos y facilitadores de la formcci6n de los nue 

vos ciudodanos.-

• • • . . . ••• 
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OBJETIVOS Y' FUNCIONES DE LA EDUCACION 

CONCEB IOf, GOI-10 PERMANENTE, PARA LA 

DEt10CRATIZACION Y LA AFIRt'V:'.CION hJACIOf\IAL 

EN EL CONTE XTO DE LA L I8=:RACION LATINOM·1ERICM~A 



EN GENERAL 

- Que el sistema educativo argentino, est~ al servicio 

de un proyecto político con consenso nacional, de modo 

que pueda ser herramienta idonea para la liberación no 

solo como pais, sino de todos y cada uno de los argent! 

nos; liberación que debe tender a una plena jusiticia 

social con desarrollo a la independencia económica, / 

tecnológica, y cultural, es por eso que rdebemos aspi

rar a lograr, una Educación Nacional, Ppo~ular, Libe

radora, Democrática y Huma~ista para atender a formar 

un ser para la liberación y no pa~a ' la D~~enden6ia .-

- Transformar el sistema educativo dónd~le un sentido 

social nacional y popular . 

- Realizar un proyecto nacional de liberación, dentro 

del cual existe un programa de educación Nacional, des 

tin ado a t a l fin. · 

- La politice educativa es pa rt e fun da me ntal d el pro

yecto político nocional, incluido s los valore s de la 

c;..Jltura Na~ional, Se fundamente en una conce, ci6n del 

hombre como se r trascend ente, pr~tagonista d e la hi s

toria, sujeto a derechos inviolables y centro del pri~ 

cipio rector de l n de fensa de la libe rtad y de l e di~ 

nidad de la pe r s on a humana. Desde este ma rco concep- / 

tual, la educación s upone configurar un hbmbre capaz 

de crear con la mente y con la s manos, d~t a do de un 1 

sentido historico, capaz de ser fiel a su tierra ; abie~ 

ta a todos los requisitoris del saber y de la ciencia, 



pero concentrado en la consecusión de un hombre m~s hu

mano, m~s justo y generoso, capaz, por lo mismo, de se

leccionar aquello que lo haga más eficaz políticamente, 

más diáfano y profundo con las artes y en las ciencias, 

y más vinculado con la comunidad a que pertenece. -

- La educación formar~ un hombre humanista, democrático, 

participotivo, solidario, creativo, con capacidad para 

elaborar juicio critico, en permanente búsqueda de su 1 

identidad nacional, provincial, regional, personal y 1 

Ltinoam~ricana.-

- La educación será permanente, considerándose al hom

bre con capacidad y derecho de aprender y po rfec ~ ionaL 

se desde que nace hasta que muere: por lJ ~ue la educa 

ción deja de ser patrimonio e ::clusivo de la fa rülia y 

de la escuela, para ser responsabilidad de toda la co

munidad.-

EL AC~ ECE;HAI-íiE ;~TO DE LA IDENTI0,\ 0 NACIONAL: 

- El fin de la educación es lograr la formación moral, 

intelectual y física del hombre promoviendo la iden~i

dad nacional, insistiendo en la formación de los valo

res éticos, de los sentimientos de unidad nacional y 1 

de una conciencia social que más alla de las difsren~ias 

cias políticas, rellgáoses e ideologicas, hagan posi

ble la realización del hombre en comunidad y contribu

yan al logro de una nación independiente, desarrolle

da, justa e integrada.-



Afirmar nuestra identidad nacional, su cultura y su 

idiosincraci~, garantizando una bse de contenidos míni

mos ·que le promuevan todo el marco de un sistema econ6 

mico integrador y complementario, que incluya Latinoa

m~rica que con sus diversas realidades tiene un objeti 

vo com~n.-

Preparar la vida del trabajo, interpretando a ~ste 1 

como un derecho y un deber poniendo fin a la dicotomía 

intelecto- trabajo- A partir de esta posib ilidad se de

sarrollará la intelegencia práctica para la invención 1 

t~cnica y la producción de riquezas. 

Rescatar las cultures regionales y promover el dese 

rrollo de aptitudes y habilidades necesarias p<> re pAr

ticipar plenamente en la formación del . "nuevo Pais " . 

Promover una formación aeecuada pura l a defensa de 1 

los derechos del tr aba jador rural capacitándolo en s u -

tarea espec!fice.-

Las escue l as rurale s implantadas en una región neta 

mente agrícola- ganadera deben convocar y compromete r a 

todos l~s campesinos, .con un a participación cierta, ac 

tual, efectiva en la administración y gobie r no.-

EL AFIANZAMIENTO DE LA SOOERANIA. 

Estos lineamientos de la política educativa nacional 

como as1 también los medios y estrategias para llevar~ 

los a cabo, se desarrollarán teniendo en cue nte los pri~ 

cipios del federalismo que rigen nuostro sistema demo

crático de Gobierno y la s prescripciones constituciona 

les que siEven de marzo a la l~gislación educativa vi-

t\ 



gente tanto en el ~mbito como en lo Provincial~ 

A ello contribuir~ la labor coordinadora de los or

ganismos de todas las juri~dicciones que en materia de 

planificación, acciones conjuntas, a~istencia tácnica, 

elaboración de diagnóstico e investigaciones específi

cas servirán de apoyo a la adopción de decisiones, y 1 

en muchos casos,a la fundamentación de los mismas, por 

parte de las autoridades educativas.-

Que el modelo de país y de soberanía nacional, no se 

limite a los estrechos esqoemas culturales y políticos, 

trazados desde el extranjero, sino que a sp iren a plas

mar la Patrie Grande, reecontrando lee ideales de San 

Martín, eolivar y Artigas en solidarieed con nuestros / · 

hermanos latinoaméricenos, para reencantrar nuestra ver 

dadere identidad.~ 

LA CONSOLIDACION DEL ESTADO DEI"IOCRATICO Ei'J SU FOR~t'-1 RE

PRESENTATIVA REPUBLICANA Y FEDERAL -

Que la educación hag a del ciudadano un hombre apto / 

para la democracia, siendo un8 obligación irrenunciable 

del Estado. 

Que la educación tienda ~ que el educando descubra / 

el verdade~o sentido de la autoridad como servicio a le 

comunidod, para recuperar el prestigio de la misma.

Insistir en el aspecto ético, a fin de lograr hombres 

solidarios, honrados, capaces de ejercer con democre-/ 

cia y autonomía un modo de vida plena.-



No pasar del autoritarismo al libertinaje: un rági

men con una autoridad natural que tienda a la formac16n 

de una autodisciplina responsable.-

EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL¡ CIENTIFICO Y TECNOLO

GICO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO. 

~e educación debe ser herramienta para el logro de 

una ciencia y una tecnología nacional propia y suficie~ 

te, que no se pueden lograr ''Liave en mano", en ningu

no de los cent~os de poder mundial. Dentro de este con 

texto adquieren import ancia la informática y la compu

tación, pare lJ cual hace falte un plan nacional sobre 

la materia. 

Priorizar el dominio de una técnica propia y sufi-/ 

ciente y un culture humeni stica nac~on al, donde se real 

ce lo s se res que se destacaron como ejemplo y guia.-

Orientvs a l o educación, al cumplimiento de su fun

ción en el proceso de ruptura de la dep endencia cientl 

fica, t~cnologica y cultural en la busqueda de la lib~ 

ración integral.-

Que l a mediocridad deja de ser de todos los dias en 

las di s tintan áreas en que el ser humano debe desarro

ll arse y que cada ~ndividtJO pueda desarrollar s e plena

ment e en el campo donde puede ser verdadero protegooi~ 

ta.-

Pla nificar la ocupación del tiempo libre del educan 

do .-

,, 



~ue la escuela sea una comunidad de trabajo donde ¡ 

se eduque e las nuevas generaciones para ser ~til e su 

co munidad , actuando s olid ariamente en su grupo social 1 

y sintiéndose miembro activo del mismo .-· 

LA AFIRMACION DE UNA CONVIVENCIA SOCIAL PLURALISTA Y -

PARTICIPATIVA QUE VALORICE LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA 

IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD. 

Le Educación debe ser entendida como un servicio so

cial capaz ~e promover y afianzar el proces o liberador 

del púrbelo y ha cer real el principi~ democrático de 1 

igualdad de oportunidades y posibilidades educativas. 

Le educación debe formar · a los educandos pnrs la demo

cracia pzra la democracia, debe tender a armonizar los 

valores espirituales con los materiales, los persone

les con los de l a comunidad, destacando el amor, la // 

~r~picior l a educación integre! que comprende el de 

sarrollo completo de 1 ~ personalidad, dando asi sentido 

pleno a la vida del educando involucrundo educación mo

ral y p·, ra quienes lo deseen educación religiosa, del 1 

credo que practiquen los padres del niño y de confor

midad a la opción libre del educando, debiendo estar 1 

incluido dentro de l currículum y ho rario de clase.-

La educación debe preparar al hombre para vivir en / 
) 

libertad, dueño de sue actos, afirmando en una identi

dad nacional, solidario, respetuoso de las personas en 

una ~ociedad pluralista , independientemente de las domi: 

naciones que se oponen a su libertad responsable afir-



mando sus valores como ser con un destino trascenden-

te y colaborando con los padres pare lograr esta tarea 

combatiendo la demagogia cultural y toda la tendencia 

desvalorizante de las. Instituciones que promueven el 1 

espititú humano, subordinando la economía e estos ve-

lores rectores. -

Promover el respeto y la vigencia de los derechos 1 

hu manos y que la participaci6n en la elbaoraci6n de las 

decisiones sea efectivo. 

A traves de la educaci6n y el curriculum (los cont~ 

nidos) tender a le liberaci6n integral del hombre y de . 
todos los hombres. Basar la educ8ci6n en só lidos prin-

cipios ~ticos. promover lP libertad de opción e ducativa 

de padres, alumnos y docentes. 

u, E QUI0!1D EN EOUCACION A TRAVES DE u, DISTRIBUCI ~: N A 

TO OI. LA P06 LAC ION DE SERVICIOS EDUC.t. CIOr~AU::S DE LA ME-

.JOR 0-'\LIDAD POSIBLE, Y EL LOGRO DE R[SLJLTA DOS EQUIVALEN· 

TES EN C/d'ITIDA D Y CALIDAD A P/\RTIR DE LA HETEROGENEIDAD 

DE . LA POB L.t1 CI ON. 

Lo gra r una estabilidad de la política educativa que 

cambió con la s nece~ idades del país y oo con los gobie! 

nos, teniendo el hombre el derecho inalineable de aut~ 

determinar s u desarrollo, no aceptando ningún monopo-/ 

lio y menos del estado.-

La educación debe fundarse en una adecuada concep-/ 

ción de la pers ona respetando la idionsicracia p2 rtic~ 

l 8r promovie nd o las notas constitutivas de cada uno . -

' 



La educación debe ser gratuita, obligatoria, de valor 

equivalente con politices adecuadas que permitan la / 

extensión e todos los niveles.-
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TERCERA PARTE 

* NUESTRA PROPUESTA * 



PROYECTO EDUCATIVO 

ENCUADRE FILOSOFICO Y PEDAGOGICO 

Nos hallamos en un mundo en que la explosión del co

nocimiento y la creciente necesidad de especialización, se han 

convertido en ejes sobre los cuales giran los problemas de la 

educación universal, en todos sus niveles y modalidades . 

Sin embargo sólo estaríamos atomizando el problema 

si no lo encuadráramos dentro de una FILOSOFIA DE LA EDUCA

CION que proporciona la base de ideas fundamentales que consti 

tuyen la razón última del mismo, así como si no lo dimensiona 

ramos dentro de un cuerpo de principios pedagógicos que articu 

len las ideas del hombre, sociedad y democracia con los de edu 

cación ,· enseñanza, aprendí zaje y 'cambio de actitudes. 

¿Qué filosofía de la educación sustenta entonces, 

nuestra propuesta?. 

Una Concepción Personalizadora, que ponga de mani 

fiesto la singularidad del ser, fomente su autonomía y garantl 

ce su apertura hacia los otros. Se pretende formar un hombre 

con un sentido integral, respetado en sus derechos y respetu~ 

so de los derechos de los demás, protagonista de la historia 

y de su propia historia, un hombre que es producto de la inte

racción de los valores socio-culturales, vitales, éticos, esté 

ticos, religiosos, científicos y técnicos. 

En esta formación, la comunidad no puede sentirse 

ajena, sino que, transformándose en Comunidad Educadora, debe 

asumirse como efectuadora no sólo del proceso de socialización 

sino también de la transformación que supone el proceso educa

tivo de sus miembros . Sólo así puede concebirse la formación 

del ciudadano, como un hecho concreto y no como un mero ideal, 

objeto de inclusión en innumerables formaciones curriculares. 



Por otra parte, esta concepción de la comunidad como 

educadora, garantiza el fomento de los valores que sustentan 

a la democrecia: participación, libertad, respeto, cooperación 

justicia, paz, orden, tolerancia y comprensión. 

Siendo estas las líneas fundamentales de la filoso

fía, sobre la que se ha e laborado a propuesta, se considera 

ahora, los Fundamentos Pedagógicos del mismo, aún cuando en 

vistas al producto final, la formación óptima de individuos 

capaces de constituirse en · organizadores y realizadores de 1 

cambio planificado de su comunidad, no sea posible separar am

bas facetas -la filosófica y la pedagógica - sino es a los fi

nes del análisis que estamos realizando. 

Se asume plenamente, en primer lugar, la concepción 

de educación inserta en los Lineamientos de Política Educativa 

aprobados por el Consejo Federal de Ministros de Cultura y -

Educación, en sus II Asamblea Ordinaria def 24 de Setiembre 

de 1984. 

"La educación debe ser entendida como un servicio 

social capaz de promover y afianzar el proceso liberador del 

pueblo y hacer real el principio democrático de igualdad de 

oportunidades y posibilidades educativas. 

La educación debe formar y debe conformar a los edu

candos para la democracia, debe tender a armonizar los valores 

espirituales con los materiales, los personales con los de -

la comunidad, destacando el amor, la justicia social y la soli 

daridad como virtudes morales y el patriotismo como virtud -

cívica"(!) 

Se sostiene también, la concepción del hombre que 

se plantea en los mismos Lineamientos, teniendo la plena con

ciencia de que constituye un desafío a la situación educativa 

en que se halla la Provincia de La Rioja. 



11 la educaci6n supone configurar un hombre -

capaz de crear con la mente y con las manos, dotado de un sen

tido histórico, capaz de ser fiel a su tierra; abierto a todas 

las requisitorias del saber y de la ciencia, pero centrado en 

la consecuci6n de un hombre más humano, más justo y generoso 

capaz por lo mismo, de seleccionar aquello que lo haga· más ef! 

caz políticamente, más diáfano y profundo en las artes y en 

las ciencias y más vinculado con la comunidad a la que perten~ 

ce. La educaci6n debe suscitar el espiritu creativo y crítico 

capaz de afrontar la coyuntura de un tiempo contradictorio y 

la posibilidad racional de constituir la mejor sociedad políti 
ca" (2 ) -

Finalmente y conforme con todo lo anterior, e l fín 

de la educaci6n argentina propuesto por los Lineamientos de 

Políticá Educativa de l Consejo Federal de Educación, no·s seña

la el rumbo en el que se encamina el proyecto que nos ocupa 

en este momento. 

"El fín de la educaci6n, es lograr la formación mo

ral intelectual y física del hombre promoviendo la identidad 

nacional, insistiendo en la formación de los valores éticos, 

de los sentimientos de unidad nacional y de una conciencia so

cial, que más allá de las diferencias polít-icas, religiosas 

e ideológicas, hagan posible la realización de l hombre en la 

comunidad, y contribuya al logro de una nación independiente, 

desarrollada, justa e integrada"( 3 ) 

Dentro de este marco, los lineamientos pedagógicos 

que orientan este proyecto son los siguientes: 

(1) Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Consejo 

Federal de Cultura y Educación Ila. Asamblea Ordinaria: Linea

miento de la Política Educativa, Tucumán, Setiembre de 1 984. 

(2). Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Consejo 

Federal de Cultura y Educación. Ila. Asamblea Ordinaria: Linea 

mientos de POlítica Educativa, Tucumán Setiembre de 1984 . 

(3) . !bid. 



"Una concepción de ESCUELA ABIERTA, ~uya caracter!s

tica principal - tal como la .define el Dr. Gustavo Cirigliano

éonsiste en que no impórte el modo como se adquirió el saber 

y en la que "las modalidades de apertura se manifiestan en -

cuanto al INGRESO (todos pueden acceder) en cuanto al LUGAR 

(no exis~e un sitio Gnico al que haya que acudir para aprender) 

en cuanto a los METODOS (existen variados modos de aprender) , 

en cuanto a las IDEAS (existen muchas doctrinas y teor!as, es 

posible tener acceso a todas ellas) , y en cuanto a la ORGANIZA 

CION DEL APRENDIZAJE (el sujeto puede organizar su propio cu

rriculum e ir logr&ndolo a su propio ritmo . (4 ) 

* Una · concepción de PLANEAMIENTO como CONDUCCION -

RACIONAL DEL CAMBIO y como "proceso de previsión de necesida

des y racionalización del empleo de los medios materiales y 

los recursos humanos disponibles, a fin de alcanzar objetivos 

concretos, en plazos determinados y en etapas definidas, a -

partir del conocimiento y evaluación cientifica de la situa

ción original . (S) 

" Una concepción de COOPERATIVISMO, que se sustente 

en la idea de una sociedad democr&tica, basada a su vez, en 

una ética de la solidaridad y la libertad . Un cooperátivismo 

que haya evolucionado según los cilcos y niveles de la educa

ción, acompañado a los alumnos en su proceso de aprendizaje 

de actitudes de cooperación y solidaridad y en el que, partie~ 

do de cooperativas escolares estuciantiles, se llegue a formas 

más complejas de asociación para la productividad conjunta, 

responsable y comunitaria. 

(4) . CIRIGLIANO, Gustavo F.J.: La Educación Abierta, Edit . El 

Ateneo, Bs. As., 1983 (p&g. 10). 

(5). MARTINEZ, Maj y OLIVERA LAHORE: El Planeamiento de la 

Institucion Escolar Edit. Aguilar, Madrid, 1968 (p&g.10). 

1 i 



* Una concepci6n de la FACILITACION DEL· CAMBIO Y EL 
APRENDIZAJE: que permita al hombre afrontar las situaciones 
de moclificaci6n de los saberes que plantea el hecho de vivir 
en un mundo de cambio continuo. "Solo son educadas las perso
nas que han aprendido como aprender, que han aprendido a adap
tarse y cambiar, que advirtieron que ningun conocimiento es 
firme, que s6lo el proceso de buscar el conocimiento d.§ una 
base para la seguridad . El Onico prop6sito v.Slido para la edu
caci6n en el mundo moderno, es el cambio y la confianza en el 
proceso de aprendizaje y no en el conocimiento est.Stico". 

* Una concepci6n de EDUCACION ARTICULADA CON LA ECO 
NOMIA Y LA POLITICA, de manera que se constituya en real fac
tor de desarrollo y contribuya a promover la~ zonas marginadas 
y ·a disminuir el proceso de urbanizaci6n, a satisfacer las de
mandas socio-economicas y . culturales de toda la poblaci6n y 
a po~enciar el manejo racional de los recursos humanos y mate
riales considerados escasos. 

* Una concepci6n de EDUCACION PERMANENTE, como proc~ 
so que no finaliza hasta tanto no lo h~ga el mismo hombre . "No 
se habla ya de lograr un hombre educado, sino un hombre educa
ble . Somos todos perpetuos estudiantes en una civilizaci6n edu 
cadera". 

Esta educaci6n permanente se refiere " al hombre, 
a la persona que interactOa con su realidad social de la que 
quiere se sujeto a transformaci6n. Considera que todos educan 
toda la realidad es educadora, todos aprenden". 

* Una concepci6n de DOCENTE como FACILITADOR, PLANI
FICADOR Y ORGANIZADOR DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS. Un educador que no se considere a si mismo "tran~ 
misor" de una cultura est&tica, sino portador de cualidades 
y actitudes que faciliten el aprendizaje: autenticidad, ap~e

cio, aceptaci6n, confianza y comprensi6n emp.Stica. 



Adem&s, por supuesto, de idoneidad profesional. Un educador 

que sepa seleccionar y organizar las experiencias que cienti

ficamente proporcionen el aprendizaje m&s adecuado para sus 

alumnos y evalGe en forma objetiva e integral su producci6n. 

* Una concepci6n del ALUMNO que lo considera como 

persona, un ser en desarrollo capaz de autogestionar sus pro

pios procesos de aprendizaje, bajo la orientaci6n del docente 

y que puede desarrollar -en virtud de sus potencialidades in

telectuales y efectivas un estudio- de tipo independiente, si 

el docente se constituye en un real facilitador de sus aprend! 

zajes. 

* Una concepción de ESCUELA como un lugar de encuen

tro. y una verdadera comunidad educativa en la que el educando 

encuentra las circunstancias más favorables para accionar y 

concretar su construcción personal. La escuela, además, abier

ta y centro de actividades educativas y culturales que contri

buyan a través de la animación socio-cultural, a reestablecer 

el dañado tejido social de las poblaciones riojanas más depri

midas. 

En este sentido, crear una escuela no es solamente 

crear un centro de educación sistemática, sino un foco irra

diante de animación socio-cultural, en el .entendimiento de que 

la cultura es la creación del destino. personal y colectivo en 

una invención del futuro que se desea. 

* Una concepción de EDUCACION NO FORMAL como " ••• 

un variado conjunto de actividades educativas organizadas 

y semi-organizadas, que se ofrecen en muchas circunstancias 

y a través de diferentes instituciones o personas, y operan 

fuera de la estructura regular y de las rutinas del sistema 

educativo formal aunque sean desarrolladas por éste, destina

das a atender una gran variedad de necesidades de aprendizaje 

H.) 



de distintos subgrupos de la poblaci6n, tanto adultos como ni

ños, aunque su poblaci6n - meta fundamental - esté constitui

da por los adultos (Anmed y Coombs, 1975, Rivero, 1979)" 

Una educaci6n no formal que capacite no solo al in

dividuo, sino tambien a la familia, de modo que pueda ejercer 

variadas actividades que le permita redireccionar la situaci6n 

de subempleo y marginalidad en que por lo general se halla. 



* EDUCACION NO FORMAL* 



MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE ACCIONES DE 

. 1 

EDUCACION NO FORMAL 

- Concepto de Educaci6n No Formal. 

- Necesidades B&sicas de Educaci6n No Formal. 

- Objetivos Globales y regionalizados de E.N.F. 

- Posibles destinatarios. 

- Necesidades "sentidas" de la poblaci6n. 

CONCEPTO DE EDUCACION NO FORMAL 

"La noci6n de educaci6n no formal hace referencia 

a -un variado conjunto de actividades organizadas y semi-organ! 

zadas, que se ofrecen en muchas cirqunstancias y a través de 

diferentes instituciones o personas, y opera fuera de la es

tructu~a · regular y de las rutinas del sistema educativo fo~m~l 

aunque sean desarrolladas por éste, destinadas a atender una 

gran variedad de necesidades de aprendizaje de distintos sub

grupos de la poblaci6n, tanto adultos como niños, aunque su 

poblaci6n - meta fundamental - esté constituida por los Adul-
. . (*) tos (Ahmed y Cooms, 1975; R~vero, 1979) ••• 

NECESIDADES BASICAS DE EDUCACION NO FORMAL 

" •• .-El enfoque centrado en las necesidades b&sicas 

parte de un amplio espectro de problemas: alimentaci6n, recur

sos naturales no renovables, poblaci6n, balance ecol6gico, de

mocracia, orden internacional, justici-a social y superaci6n 

de la alienaci6n humana ••• " 

" ••• AL referirse a necesidades b&sicas de· educaci6n, 

UNICEF ~as agrupa en cuatro campos: 

a) rudimentos de· lectura, escritura y aritmética fun 

cional, que permitan a las personas el a_cceso a fuente de cono 



cimientos que 1~ resulten Otiles. 

b) Comprensi6n elemental de los procesos de la natu
raleza de su zona (cultivos, ganader1a, medio ambiente protec
ci6n de éste). 

e) Conocimiento y habilidades para desarrollar con
fianza en . si mismo, para crear una familia y administrar un 
~ogar (puericultura, planificación familiar, salud, alimenta
ción) . 

d) Conocimiento del medio social que permita una par 
ticipación constructiva . 

OBJETIVOS GLOBALES DE.LA EDUCACION NO FORMAL 

Los objetivos de la Educación No Formal ••• " no se 
limitan a los aspectos educativos, sino que se refieren a una 

concepción de desarrollo integral del hombre, que implica pro
piciar en los alumnos una mayor comprensión de la realidad en 

la que están inmersos, una toma de conciencia de su propia per . -
sonalidad y de su papel como miembros de la comunidad y como 

sujetos creativos eficientes en el desempeño de una ocup.! 
ción •••• " 

ALGUNOS OBJETIVOS REGIONALIZADOS PARA LA EDUCACION NO FORMAL 
EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

La Educación No Formal propurará capacitar los mi em
bros de la familia rural para ejercer una profesión, una acti
vidad que les permita revertir la situación de subempleo y 

constituirse en un aporte valioso para la econom1a familiar. 

Los subempleados son ·fundamentalmente los jóvenes 
y las mujeres, por lo tanto la clientela más sensible a las 

ofertas educativas en las áreas margi nales, a éstos se dirigi
rán fundamentalmente la E.N . F. 



- para recuperar desertores del sistema educativo 

formal, reconocindo los . conocimientos adquiridos 

en la vida diaria y eri el trabajo, posibilitando 

el acceso a cursos de mayor capacitaci6n. 

- para que las mujeres de poblaciones rurales margi

n~les, logren .su promoci6n y la asunci~n adecuada 

de sus deberes y derechos dentro del contexto so

cial. 

- para que los j6venes y adolecentes aprendan a utl. 

!izar bien su tiempo vital (produ.ctivo y libre) 

evitando los vicios que proceden del ocio improdu~ 

tivo y la marginalidad. 

- otros • •• ·. 



POSIBLES DESTINATARIOS DE LA EDUCACION NO FORMAL 

- Agricultores, ganaderos . 
Pequeftos productores rur ales 

Asalariados 

- Obreros 

- Peones rurales 
- Analfabetos funcio.n·ales y desertores d~l sistema 

.educativo formal 

-Mujeres campesinas · 
- Jóvenes y adolescentes desertores del sistema o 
desocup~dos 

- Técnicos que deseen perfecc~onarse en nuevas tec
nolog!as y actuar como extensionistas. 

- Personal docente de las escuelas de la modalidad 
y maestros rurales que proc~ren actualización do

cente 6 4e· la especialidad. 
- Miembros de las familias rurales en general y de 

las zonas marginales urbanas . 



FORMACION TECNICO PROFESIONAL DEL DOCENTE 

•La formaci6n técnico profesional del docente es un 
capitulo vital en este proceso, pero dicha forma~i6n no se re
duce meramente a los ·aspectos metodol6gicos. En este sentido 

es posible afirmar que no puede haber buenas respuestas meto
dol6gicas a la enseftanza~ sin una consideraci6n de los aspec
tos sociales y culturales del medio en que actaan. El conoci
miento de dicha realidad, el desarrollo de actitudes favora
bles a la promoci6n social de los grupos desfavorecidos y una 
concepci6n clara acerca de los limites y de las posibilidades 
de la acci6n escolar en estos medios son variable~ centrales 
en la formaci6n de los docentes para el trabajo en áreas margi . . -
na les. Es~a visi6n integrada. de las variables técnicas y de 
las sociales, tienden a romper la dicotomizac.i6n vigenfe en 
este campo, donde frecuentemente, se ha .puesto que el compromi 
so social o el afecto bastaban por st solo para resolver los 
problemas de aprendizaje de los niftos marginales o, a la inver 
sa, que el desarrollo de respuesta técnicas, estaban al margen 
de un compromiso social". 

El perfil del docente de Educaci6n No Formal se 
orientará1 seglín los criterios delineados por el Dr. Gustavo 
F.J. Cirigliano en su obra: "~ducaci6n Abierta", cuando seftala 

El educador abierto dei futuro será: 

- El que posea técnicas y habilidades para tratar 
los .contenidos, es decir, para elaborar un 11 material estructu
rado., aplicandole disefto instruccional. 

- el que pueda asesorar al estudiante sobre la orga
nizaci6n de su propio curriculum, 

- el que pueda facilitar a los estudiantes el proce
so de evaluaci6n. 



el que pueda organizar y facilitar t~cnicas de tu-

tor1a, 

- el que pueda brindar información sobre el poten-

cial educativo del medio ambiente social y sobre su mejor e m-

pleo con fines de aprendizaje, 

- el que pueda elaborar t~cnicas o procedimientos 

que permitan acr~ditar y reconocer mejor saberes ' y experien

cias de los usuarios de sistemas de educación abierta, 

- el que desarrolle o promueva 4ndirectamente ~n el 

estudiante la adquisición de un diseño instruccional, es decir 

un mod personal· de organizar su aprendizaje (la situación, los 

objetivos, el material por usar, etc.), 

- el que provea modelos de diseño instruccional a 

trav~s del material estructurado, los que son internalizados 

por los estudiantes, púdiendo ~stos elaborar (a par-tir de ello 

o rechaz'§ndolos) el suyo· propio, 

- el que pueda ser coordinador de los efectos educa

tivos secundarios de las instituciones y de las situaciones 

de la vida cotidiana, 

- el que podr§ integrar el personal de los medios 

de comunicación social con vista el uso del. poder educativo 
~ 

de los mismos, para que integre un equipo aportando su cuota 

especial, el §ngulo educativo, es decir, la capacidad de dis

cernir el poder educador de lo que se elaboia. 

13\ 



INNOVACIONES EDUCACIONALES 

Ley N° 3429/85 y su modificatoria Ley 4454/85: de obligatorie

dad de la Enseñanza Inicial. 

Ley N° 4420/84: de obligatoriedad de la Enseñanza Media hasta 

el Ciclo Básico. 

Bachilleratos con salida laboral • 

• Organización del curriculum por área • 

• Incorporación de ár~as rio tradicionales • 

• Orientación escolar • 

• Inclusión en las áreas de Formación, Básica: 

Problemática de los derechos humanos. 

Cooperativismo 

Estudio de la realidad socio-económica y cultura 1 

de la provincia. 

Relaciones Humanas. 

Educación Permanente de la Comunidad. 

Metodologia de la promoción Comunitaria. 

Animación socio-cultural . 

. Inclusión en el ámbito de la Formación Laboral: 

Computación · 

Materias óptativas para configurar la especialidad 

laboral. 

Aumen~o progresivo del peso horario • 

. Horario modular 

• Creación de Cátedras Abie rtas para extende r el beneficio de 

la Educación Formal 

Regionali~ación Educativa: 

Calendario Escolar Regionalizado 

Horario Escolar Regionalizado. 



CUARTA PARTE 
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1.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS: 

Ubicaci6~El territorio de la Provincia de La Rioja es ne~e ... 
mediterráneo. Se encuentra en el oeste del espacio correspondie~ 

te a la República Argentina, constituyendo parte del l!mite con 

la República de Chile. 

A grandes rasgos, su forma se ase~eja a la figura de la luna en 

cuarto menguante. Está comprendido entre las siguientes coordena 

das: Norte 27° 46' de latitud Sud 

Sud 31° 56' 11 11 11 

Este 65° 26' de longitud Oeste 

Oeste 69° 40' 11 11 11 

Colinda además, hacia el !lorte con Catamarca, al oriente c_on Cór-

doba, al Sud con San Luis, y al Sudoeste con San Juan. 

Esta posición ubica a la Provincia en el área donde entran en con 

tacto las regiones del noroeste, Cuyo y Centro, lo que hace que -

reciba, transfiera y ejerza influencia en tal ámbito. Ello es más 

importante por cuanto los sectores provinciales más próximos a e~ 

da una de las regiones citadas, mantienen un intercambio cultural-

económico muy activo, en tanto que atenúa y desaparece con respec-

to a las restantes. Así ocurre con los llanos orientales y Córdoba, 

el Norte y Catamarca y lbs Valles de Chileci to, del' Oeste y los lla 

nos occident~les con San Juan y Mendoza. 

La mediterraneidad con respecto al mar, es compensada con esta po-

sición que le permite ser nexo interregional. No obstante ello, es 

evidente la conciencia de unidad provincial que tienen todos sus -

habitantes. 

Superficie: De acuerdo a lo consignado por el Instituto Geográfico 

Militar en el Atlas de la República Argentina, edici6n 1972, la su 

perficie de La Rioja es de B9.680 km~ 



Esta cifra tiene en cuenta tratados interprovinciales d~ 'lt~tls 

que aGn no fueron convalidados por el Poder Legislativo lootl 

pero de hecho est6n vigentes. Ea decir la Provincia ejerce Jut'i!·:· 

dicci6n efectiva en el espacio consignado. 

Este representa el 2,4% del territorio nacional, e lntegra elg~ 

po de provincias de extensi6n mediana juntamente con Chaco, Co

rrientes, Entre Ríos, Neuqu~n. · San Juan y San Luis. 



A..."lALLSIS DErt.OORAFICO 

"La poblaoi6n de la Provincia de La Rioja, de acuerdo al "q.en- · 

so Nacional de 1980, ásciende a 163.365 habitantes, que represen ~ 

tan el 0,59 por ciento del total del pa~s. 

Entre los oensos de 1960 y 1970 la poblaoi6n pravinoial se ~ 

orem~nt~ en 8•445 personas (6,58 por ciento de aumento), mientras 

que Qnt~ los censos de 1970 y el ..U. timo de 1980 el aumento f'ue de 

26.700 personas (el 19,54 por ciento)~ En este período 1970/80, la 

poblaci6n total. del pa!s se inorement~ en un 19,3 por ciento_-· 

En cuanto a la densidad, La Rioja, con una superfi~ie de 

92.100 Km2 tiene 1,77 habitante por Km2. (en 1970 era de 1,5 habi~ 

tanta por Km2.), inferior a los 10,1 habitantes por Km2. del total 

del pa~s. 

Los departamentos con densidad de poblaoi6n superior a la m.!. 

dia provincial (segdn Censo 1980) son Arauco con 5,09 habitantes/ 

Km2J Capital. con 4,86; Castro Barros con 2,10; Chilecito con -

4,98 habitantes,/Km2; General. Belgrano con 11 90; General Ocampo -

con 2,51; y S.an Blas de los Sauces con 1,81 habit~te/Km2. El re.!. 

to de los departamentos provinciales se encuen,~ran por debajo de -

la media. 

Los departamentos Ca pi tal' y Chileci to concentran oaai el 60 -

por ciento de la pobiaoic5n total. de 18. provinoiao' ,Los tres de~a 

mantos del oeste no llegan a .concentrar ·el 7 por ciento de la po -

blaci6n (bq que tener en cuenta que la densid,ad de los mismos es . . -
de apenas 0,4 habitante/Kin2~). 

Los departamentos que da di~eron su pobla.oicSn. en el pe

ríodo intercensal 1970/aO f'ueron Famatina, Oeneral Balgrano 7 San 

Blas de los Sauces, en un 5 por ciento cada uno respectivamente J 

Oeneral San Ma.rt!n el .l5 por oientoJ ~ral Sarmiento el 9 por 

oientOJ y Gener&l Juan Facundo Quiroga el 8 por oie~to de disminu-



oi&. 

Entre los que aumentaran su poblaoi&l figuran el Depa.rtaui¡tb~ • 

Capital oon el 43 ~ciento (la Cl~ de la Bioja aument~ su~ 

blaoicSD el 64 por ciento h .A.rauoo ocm el 26 por ciento, Chileoito 

el 22 por ciento J 7 Gobernador Gordillo el 13. por ciento de auman-

to. 

De acuerdo al Censo de 1980, la poblaoi&l de La Rioja se dis

tri~e de la siguiente maneraa 72,6 por ciento urbana 7 27,4 ~ 

ciento rural~ En 1970. dicha distribuoi&l era 49 po~ ciento en cen

tros urbanos 7 51 por ciento en zcmas rurales, mientras que en 1960 

el 42,6 por ciento correspond!a a rblaci6n. urbana 7 el 57,4 por

ciento rel!'tante a poblaci&l :rural" o •••••• pag. 7-33 

1- Se~retar!a de Estado de PlanQamiento de ·La Rioja "Se~do Plan -

Agropecuario P.rovinoial" 1981-1984- pag.6-33 7 7-33 . 



. PROVINCIA DE LA RJOJA 
EVOLUClON DE LA EXTRUCTURA POBLACJONAL POR EDAD Y SEXO, EN 19&0, 1970 y 1980 

V.UOtltl liWI IIIU.C:US 

CENSO IVIO 

TOTAL 6"""'" "'- •• E4C14 
O.H !)"" IS r ' 

too.o 42..4 n.~ •~ 

va•o-.ts lDoO MU.JfiU:$ 

lOro 

CENSO 1970 

TOfAI. Gr ..... GNpoa d• Edo4 
~·· 1)·14 "',. 

100.0 39.1 ~· -' 5.3 

._,&.ON[S ,_ ...... u u 

ao,. 

CENSO ltiO 

TOTAl.. GIOMU ""P"' 41 Edo4 
0.14 044 ~,. 

100.0 3"l4 e&J ,_, 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE FOBLACION Y VIVIENDA . SERIE B. CARACTERISTICAS GENERALES-LA RIOJA-REP.ARGENTINA·BS. AS.19a2 



PROVINCIA DE LA AIO..JA 
DENSIDAD DE LA POBLACION POR OEPART AMENTOS 

DENSIDAD POR Km~ 

r::::J Haata 

§de 1,1 a 3 

IHiiH!!!Ide 3,1 a 5 

mmmu de ~,1 a 20 

-d. 20,1 a 100 

-d. IOOJ a 500 

-de 500,1 y máa 

f"UENTE'·. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA. SERIE 8· CARACTERISTitAS GENERALES
LA RIOJA REPUBLICA ARGENTINA- BS .AS. 1912-



PROVINCIA DE 'LA RIOJA 

VARIACION INTERCENSAL 1980-1970 

VARIACION 20.5 o/o 

NIVf:L SUPERIOR ~ m Ó •· de 26 

~V[L PROXIMO § de 16.1 o 26 

NIVEL INFERIOR § de o a 16 

bd meno a de O 

FUENTE : CENSO NACI()'.JAL DE POBLACION Y VIVIENDA. SERIE B 
CARACTERISTICAS GENERALES - LA RIOJA REPUBLICA ARG. Bs.As. 1982 
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- I'KO'YI::CCIUN_~tA l'ük!L ACION I>E LA I'KOVINCIA UE LA KIOJA . I'OM UEI'AI!TAMENTO - 1~'70 - • li)JO -

CUAO"O N~ t2 -., 
\..::./ 

OE.PARTAMEIITOS 1990 1991 1992 1993 199, 1995 1996 1997 1995 1999 2000 

TOTAL uE LA PROVINCIA 198.226 201.992 :205.830 209.741 213.726 217.786 221.924 226.141 230.438 234.816 239.277 

Arauco 10.615 10.159 11.109 11.36' 11 .6U II .IU U.IU ll.H1 ll.Jll 1).021 ll.l2S . 
Capllul U. tS 3 103.652 IOJ.UJ 1\I.U~ 115.511 IU.I65 IH.300 121 .19! lll.l61 131. 61' IU..JU 

Caatro .Barro:s l.lll 3.200 ).211 J.2ll l.2SI 3.217 l.2U 3.l11 3.ll7 ).)57 l .l71 
1 

· Chllce1to 30.161 ll. 571 l2.l05 33. 041 3J . IOI l4 .SIS . 35.311 l6.tt5 37.027 ll.Ut 31 .750 ' 

h-llna . 4. 511 ... ~, 4,UI '·'U 4.H5 4.421 4.410 Llt2 ,,)75 ,,l57 4.)40 ! 

e ral . An¡~l V. Pcñaloza 2.507 2.504 2. 502 2.ut 2.4tl 2·"' 2.U2 2.ut 2.u1 2.U4 z.uz 1 

1 e ral. Bel¡¡rano ,_ 751 4.7l7 4.723 4.701 '·'" ,,610 4.616 4.652 4.UI 4.624 4.610 

e ral . Juan r . Quiroga l.lll 3. tn 1.21l l.2U 3.250 J.23t J.217 3.201 ) . 115 3. Ut l.ISl 

1 Crel. Lamadrld 1.019 1.017 1.015 1.012 . 1.010 1.011 1.011 1.074 1.01Z 1.070 1.061 

· eral . Lavalle 7.310 1.312 7. 365 J. JSI 7.3~0 J.l4l 7.ll6 7.lii 7.)21 7.)14 7.301 
1 

1 
e ral. Oeampo 5.30 5.3H 5.3H 5.340 5.331 5.lll 5.134 5.ll2 s.m s.n7 5.125 

eral. San Martín l.ZOO l.ISI 3.111 1.011 l.Ol7 2.tt7 z. 951 2.120 2.112 t . IU 2.107 
1 
¡ 

eral . Sa..,.iento 2.100 2.084 2.061 2.050 2.034 2.011 2.002 l.tll l . tiO 1.154 ... ,. ! 

.. 
1 Cbdor. Gordillo t.tll 10.012 I0. 2H 10.401 10. 514 IO.JU 10. !15 II .Ot O 11.2n II.UJ II.UI . 

Indep_endene1a 1.7U •• 1l1 •• 724 I. JU l. 700 1.611 1. 617 I.US 1.553 1. 142 a.uo 

Rosario v. Peftalo~a 9.005 t.OU t.OII t.ll4 t.l50 t.lll 1.124 t.2u .t.2tl t.US t.JU 

Sanae,.ata l . l OI 1. 301 l.lll 1.112 1-lll 1.315 l.lll l. JIJ l.Ut I.UO l.JZI 

San bl3a de l os Saueea 2. 794 2. Jll 2. 171 2. 1l0 2.7U 2. 731 2. UJ 2.716 2.706 z.ns 2.114 



EST:\UCTURA ECOfiOT.JICA DE LA RIOJA 

La estructura econ6micn de La Rioja ha sido descripta po)t·· 

ya citado economista Pablo · r.tanuel Aguilera, quien destaoa la caren

cia de estudios globalea ·y cimenta su an6lisis a partir del Produc

to Bruto Geogr6fico, esto es la c~mpoaici6n de los bienes y servicios 

finales generados por el aparato productivo. 

La vigencia de este trabajo hace necesaria su inclusi6n en e~ 

te Diagn6atico. 

"En 1970 el PBG estaba cor.~puesto en un 1 ~~ por el sector agr2 

pecuario, el 2!-~ provenía del sector minería, . las industrias n~mufac

tureras aportaban el 5%, conatrucciones el 14~~. comercio e'l 15~~. elé~ 

tricillad, gas, agua . transporte y coMunicaciones el 7~~ y los servicios 

comunales y financieros el 40~~. 

Aplicando superficialmente el esquena (lelineado por r.olin -

Clarl<, entarnos ante una estructura desarrollada donde el sector ter

ciario aporta el 3/4 del producto y el sector primario el otro cuarto ; 

s6lo la exi~a participaci6n de la industria 5~~ nos alerta acerca de 

la falacia de este razonamiento, pués como vimos anteriormente, el -

crecir.~iento del sector terciario se debe a la necesi~ad pol!tico-so

cial de absorber a los nuevos trabajadores que no encuentran ocupaci6n 

en los sectores productivos tradicionales y no a nuestra dinámica de

manda del servicio administrativo, judicial o de seguridad. 

Vista la composici6n de nuestro producto pasemos a analizar 

el sector-productivo m6s importante de nuestra economía, que genera

éasi la quinta parte del producto bruto: el Acro. 

La superficie total de la Provincia es de aproximadamente -

9.000.000 de has., la ·superficie cultivada es de 20.000 hectéreas, es 

to ea él o.~; del total. 

F.sa insignificante proporci6n de tierra cultivada est6 ndemás, 

subdividida en extrcno. Cn 1974, el tamaño metlio de las explotaciones 



, 

' agr!colas era de 1,6 ha.; el 93% de los predios tenia menos de 4\.,_:" 

y el s~; menos de ~z ha.. . 

Es fácilmente comprensible que con tales tamaños, no s6lo re 

sulta imposible la mecanizaci6n, sino también el uso de animales. 

En viticultura una persona está plenamente ocupada al aten-

der 5 has., si como vimos el 9~~ de los· predios tiene. menos de 4 ha. 

se puede inferir la baja productividad laboral, los bajos ingresos ~ 

de los agricultores y hasta la pasinonia que nos caracteriza. Un es

tuc;iio efectuado en 1973, comprob6 que lll 60~; de los propietarios a

grícolas tenía GO años o más (5). 

Estos datos ya incluyen aproximadamente 3.000 hectáreas colo-

nizadas a partir de 1967, experiencia que pudo romper las restriccio-

nes hídricas tradicionales de la reJ;ión, merced a la incorporación de 

tecnología noderna que permite extraer arrua nel subsuelo, y de e~pre-

sarios extra-provinciales capaces de administrar ~arcelas de 50 has •• 

Pero este esfuerzo de desarrollo se yuxtapone a las áreas -

tradicionales sin nincún ·efecto sobre ellas que solo "ven pasar" el 

proereso sin posibilirlaqes de aplicar esas ·técnicas o acceder ·a esos 

créditos subsidiados que apoyaran la acción colonizartora del Estado. 

Si bien hace más de 10 años ya se tenía ciara -conciencia del . . 

minifundio y se c·rea el Instituto del Hinifundio y Tierras Indivisas 

(HIT!) , el organismo, orientó su acción hacia el saneamiento . de ti tu 

los·, sin alterar la estructura ninifundiaria. 

En cuanto al saneamiento de T!tulos en toda la d~cada sólo -

se procesó .el 12% de la superficie de~ectada con este pr.oQlema en 

1970; con ese ritmo, el p~oblmea estará definitivamente resuelto; 

dentro pe ochenta años~ 

En 1974 se trató de incorporar a los minifundistas riojanos 

R los beneficiocs de la colonización entre_!::ándoles parcelas de 9 has. 

con toda la infraestructura y equipamiento necesarios para producir 



(colonias de Capital, de Vichi~asta y El Portezuelo) pero no ~ub~~ 

ron · funcionar más que unos meses debido al cambio de gobierno er .• ~.,. 

1976, aunque pudo comprobarse una deCiciente selecc16n de adjudica~~ 

rios, basado en criterios de tipo político sociales en vez de crite-

rios económicos - sociales que era la idea oricinaria. Tambi6n se des 

cuido el aporte de capital de trabajo que al dejarlo librado al finan 

ciamiento báncario ahoeó las posibilidades de crecimiento ~1 ieual -

que en las demás áreas colonizadas con empresarios con más capital. • 

Al cabo de la B~cada podemos afirmar que aquel esfuerzo inno

vador pro~rru~do a fines de los años 60 está cumplido en 3ran medida 

habiéndose p_rocesado casi 10.000 has. bajo riego contra 1.·100 tradi-

cionales. 

Considerando que la product~vidad de las áreas ~odernas es -

tres veces superior a la de las áreas tradicionales y prácticamente . 
se duplica e l área cu~tivable - la participación del Agro en el Pro-

ducto (que solo creció un sar,) debí~ estar en el 3Z: . 

En 1900 e l aero representabn el 13:~ del Producto Bruto a pre-

cios rle mercado. ¿Qué ha sucedido?. En primer lugar de las diez mil -

hectfíreas. procesadas· sólo el 30~~ está en producción, las contradicto

. rías políticas de adjudicación, unidas al encareciniento ele los dos -

insumos básicos del esquema de colonización subsidiado: · energía y cr! 

dito, mantienen fuera de producción a 7.000 hectáreas aptas para el -

cultivo. 

En segundo lucar se insistió en el esquema vitícola, teniendo · 

en cuenta la productividad . física solamente y nó la productividad ec~ 

nómica que considera la influencia de los precios del nercado, atando 

n la exigua producción provin'cial a los avatares de un mercado con 

graves problemas de sobre oferta. 

El s ector indus.trial que . en 1970 aportaba el 55.; del PBG en -

1980 alcanzaba el 7,~. En. l!J74, el 60% de los obreros industriales es-· 

t ñban en los rubros alimentos y bebidas (b~decas y preparación de acei 



tunas) es decir en aquellos tronsfornadores de materia prima ae~{cO

las, lae restantes ramas dependian íntegramente del an6mico mercado . 

local para crecer. 

Las a~roindustrias respondieron eficaz~ente ante el cre

cimiento de la oferta de materias primas verificado a principios de 

la d6cada en la zona de Chilecito, a~entando su producto físico a 

una tasa anual media del 2.6~~ entre 1970 y 1976, entre 1976 y 1980 la 

tendencia se invierte y el producto rlis~inuye n una tasa anual media 

1el 3,5!;. 

Entre 1973 y 1976 se construyeron seis plantas industri~ 

les "llave en mano" baa:1das en la hasta entonces alentadora exrerie~ 

cia de Cofilar que apoyaba dl desarrollo ap,r!cola del Valle de Anti-

naco Los Colorados. 

Se pretendía reactivar la ofertn de los productos a~r!c~ 

las y mineros de Areas deprimidas de la ?rovincia creando la demanda 

industrial de los mismos. Dichas plantas permanecían inactivns rlesde 

hace siete aiíos. 1 

Para lograr el desarrollo "no se trata rle construir pl&!! ·1 

taa llave en mano" sino de saber en manos de quién estarAn.•esas pl~ 

tas" (§.) • 

~i ;lreguntamos a un riojano común si su provinci.a es mi-

nera, invariablemente responderá que s!, y que la minería riojana es . -
U ubicada en ·chilecito y Fal'latina. liada mAs lejos de la realidad, -

La Rioja dej6 rle ser minera en 1908, la part.icipac16n del sector en 

el P.B.G·. oscila alrededor del 2% y la actividad minera de mayor re

gularidad e· importancia en .la· d~cada es la explotaci6n de lajas en 

Olta, le sigue en forma irregular, la explotaci6n de p,ranito negro -

en el Dpto. Angel V. Pe~aloza (Punta de LOs Llanos) y más esporádic! 

l'lente aún la explo.taci6n rle baritina en Villa Uni6n . LA Rioja eRre -

Ci6 de una pol[tica ninern, mÁs AÚn, . cJesconoCei'IOS l~D po~ihilida~eS -



de desarrollo del sector por falta de eatudios mul tidisciplin-oil!!s· ·· 

del proble~a, ya que el s6lo conQcimiento geol6gico de lo~ rec~ . 

es harto. insifuciente para dise~ar y ejecutar una política de desa

rrollo. 

El sector Construcciones hab!a alcanz~do ya a principios 

de la década una importancia significativa, aportando un 14r. del P. 

h.C.; ello se deb!a ~~s que a una vigorosa iniciativa priv~da, a un' 

ambicioso plan de obras públicas que integr6 a la Provincia coru.caM! 

nos asfaltados, aeropuertos, viviendas, electricidad, agua potable, 

etc. Ese elevado nivel alcanzado en 1970 se mantiene práctic~ente 

en términos reales hasta 1973, en loo cuatro añós siguientes crece 

explosiva~ente llegando a duplicar con hol~ra en 1977 en valor de 

1973. En 1977 el sector representa más de la cuarta parte del ?BG. 

A partir de entonces disminuye inintcrrunpidamente siendo en ·1980, 

en términos físicos, inferior al de 1Q70. 

La dependencia del rubro trabajos públicos que tiene e! 

te se~tor, se ~uede inferir de un análisis porMenorizado ~e · los da

tos, los que señalan. que más del so;~ es construcci6n pública. 

Otro dato interesantees que en 1974, el 75~~ del plan óe 

obras públicas s e ejecutaba en el interior, y s6lo el 25~; en la Ca

pital; en 1900 el 70~~ se concentraba en la Capital · (Gasoducto y vi

viebdas} y el resto eñ el interior. 

La importancia de - la construcci6n como generadora de em

pleo ha sido comentada en vn trabajo anterior de este Simposio, pero 

es otro de los sectores que carece de estudios que permitan evaluar

su eficiencia tanto a nivel privado como público; esta última se pr! 

sume muy baja, debido a los largos periodos de construcci6n y habili 

taci6n de obras, o por la ineficacia general de las obras públicas 

para alcanzar ·sus objetivos (6 diques sin canales, obser~atorio so -

lar, canino a Chile etc.}. 

l S\ 



A pesar de todo es innegable que ha quedado una ma~r.

capacidad empresarial y activos de trabajo significativos que pe~

tirán una rápida respuesta ante una reactivaci6n de ·la demanda. 

El sector comnercio ha evolucionado estrechamente corre 

lacionado con el salario real del ~mpleado p6blico. 

Tanto en valorea absolutos como relativos involuciona -

en la década. Así l!c representar el 15~' del PDn en 1070, desciende 

el 11~~ en 1900. La producci6n real a~~nta hasta 1974, para descen

der (con oscilaciones) los seis afios restantes. 

Igual que el A~o y el Sector Pú~lico, este sector está 

sobrepoblado, o dicho en otros términos, sus · agentes están subocúr>a 

dos (taxistas, vendedores, koscos, e~c.) 

Recordemos lo que señalarnos anteriormente, las.ventos-

por habitantes del sector conercio son menos de la quinta parte de 

las ventas comerciales promedio a nivel nacional, ello se explica -

no solo )Or el cenor poder adquisitivo de los clientes, sino la so-

breabundanciA de ~equeños negocios que para cubrir ~us ·costos fijos 

:' ganancias n1nir.tas esperadas, deben nplicar mArgenes de utilidad - · 

bruta muy elevado·s con la consiguiente elevaci6n del costo de la vi-

da. 

Los restantes servicios (salvo transporte) son prestados 
l. 

por el Estado •••••••••• " pág. 10 a 1511 • 

L. Lic. AGUILERA, Pablo: "La Evoluci6n de la Economía de La Rioja -

en la década del 70". 1er. Seminario de Economía 

Regional La Rioja" 1083 págs. 10 a 15. 



UIVEL DE INGRESO DE LOS POBLADORES 

El estudio realizado por el Instituto Uacional de Esta -

dística y Censos "La pobreza en la Areentina", segíin el cenao nacio-. 
nal de 1900, revela el empobrecimiento de la provincia. 

Sobre un total de 163.365 personas que indica el último . 

censo para La Rioja, ex~sten ~n el territorio provincial 11.002 hog! 

res con necesidades insatisfechas. Esta cifra constituye el 31,ó~~ de 

la poblaci6n total. Su situaci6n es similar a la de las provincias de 

lleuqu6n, Río T!er,ro, Catannrca, Tucumán y flisiones. 

De los 11.002 hogares con graves carencias, 4 .146 se ubi 

can en zonas urbanas y son ·el 19,87~ del total . En la zona r~ral, en 

tanto, hay 6 . 005 hogares en esa situaci6n y configuran el 49,3%. 

La ~obreza del interior riojano ~ueda denostrada con ci-

fras cono las que se consignaron ·~ que orientan la preocu~ación ha-•. 
cia esa zona, porque revelan niveles . cr!ticos en in~icadores como v.!, 

vienda, condicones ·sanitarias, asistencia. escolar y capacidad rle suh 

sistencia. 

La informaci6n de este aspecto, puede complenentarse con 

la correspondiente a la Poblaci6n Econ6micamente Activa, para tener 

una idea global de la ~ealidad socio-econ6mica riojana. 

liiVEL DE IN(IRESO DE LOS POBLADORES POR CATZGORIAS OCUPACIONALES : Ver 

qapítulo 1.2~ Aspectos Democr6ficos. p6g.11.-

/~ 
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PR'ESUPUP.Sl'C PRCV1NCIAL . 

~n el siguiente gráfico, puede observarse la evcluci6n del presupuesto Provincial y la parte co
rres~ondiente a Educación y Enseñanza Agrotécnica.-

Año Presup.Provincial Presun. F.:ducac-i6n ·------· % Enseñanza Agropecuaria % 

1.9?3 293.950 fi3.008 21,4 -.- -.-
1.9?4 1.2?4.241 145.902 11,5 -.- -.-
1.9?5 1.616.496 21;~.072 16,5 -.- -.-
1.9?6 13-53?.?00 l. 920.232 14,2 -.- -.-
1.9?? . 30.085. ?95 ).428.41? 11,3 -.- -.-
1.9?8 69.22?.800 8.000.053 11,6 48.589 0,61 
1.9?9 15? •. 111.268 ' 20.466.443 13,o 49.589 0,24 
1.980 364.54fi.499 5?.299.485 15,? ·63.8?2 0,11 
1.981 690.408.959 82.1fi5.9?1 12,o ?54,909 0,92 " 
1.982 1.220.321.940 129.589.50; 10,6 1.3?0.410 1,0? 
1.983 6.901.?63.200 583.573.875 10,7 4?3,005 0,89 

tes cifras precedentes, están expresadas en miles. 



La Provincia de La 1ioja, cuent3 en la octuali~nd con 

una infraestructura a·corde a las neceside1es que plantea el desarro 

llo ar~6nico de la nisr.a. 

tl énf~sis puesto por el ~uperior Gobierno de la rrovin. 

cia en el nejoraniento :' educaci6n de la ni3na, se C'ehe a la necesi 

~ad de rme l!sta, aconpai'\e . ef!.cientenent:l a lo!3 ;llane"3 de c'::sarrollo 

vi .:~nt.;::;. 

Los servicios há~.;icos r'e infraestructura eme cuenta 1:1 

Provincia ::;on: Re·= '/i<:ü, ~cd Ferroviaria, :~rvicio ñe ':'rnns!)orte = 

l1~rco~ y Terrestres, Instalaci6n ele Gas ::.,.turnl en el !:"lepartnnento 

:";:>i tal, la~ ~ue c:dstc la posibilidad <le cxt~nC-erla:. a 1?.:1 c i uda -

~·e:; de Chile~i to ~· Ch:'lnical ( 0ncontr!inclo::e P.n estudio el proyecto). 

/..(~~:~ t.::. cu~ntü co:1 servicios de ~ncrcía eléctrica narn el ccnsu:-to -

p~rticul~r e !n~u~trial. 

rn lo 11ue respecta a conunicocicnes, ,once ner•1icio:l ce 

teledi:>cnclo '!acional ~ Internacional, télex y telé¡.rofo, contando -

tanbién con una Itadio Nacional, una liunici;>~ll, un Canal de Tclcvisi6n . 
y dos Diarios matntinos. 

rn lo que hace a la hotelerín, puede afirmarse oue es -

buena, contando con inatalaciones prácticamente nuevas. 

tn cuanto a la red vial, dir~mos que la Provincia, se -

hnlln cruzada por seis rutas nacionales ~ue la interconectan . con las 

Provincias vecinas: nuta ~lncional 7t), la une con ~an Luis; rtuta !!a~ .. 

cional 3~, la conecta con C6rrloba y Catanarca; Ruta :racional 74, con 

r::ntanarc3; nuta t!acional i'l0 40 con :an Ju"n y Catanarcn.; !1uta ibcional 

60 con C:1tar.~arca y C6rdoua. En la :1ctualida~ se re·11i::an los cotudios 

:1ar, concrc t :w 1 :.~ ::u~ól ~ l a ~cp•íhl i.ca r.e Chile, a tr:1Vl'!!1 · r1c l P~!>O <~'} 



Peiins i'er:rAs. !lor úl t 5.mo en 'le cle!'lt.Acar que ln red v:.a l ~rovinciél~.~ 

1 cuenta c~n r1uy buenos camino::; , que unen las principale~ ciuC.mir:?s -

del interior nor ctminos !"~'~Vi!":\ en tn<lo5. 

~1 zcrvicio ~e trancporte cuentn con cciu !í~e~s ~rovin 

cialec y c 0torcu intcrprovincioles. 

Po!1ne:::to nl tr-"' nGportc Ré re o, cuenta con r!o::; :?.eropucr - . 

toe La Riojo y Cnilccito ~~ seis acrorlronos, Chm'lic:.tl, i'il rn:.rn, _ ... _ni!.! 

:.;o., Villa Unión ~' illa Cn:::te lli y Jfi.~UcH. : 1 -:;crv:'.cio fer rovi'lrio , •Jnc 



1.6. A3?rC70~ rnUCATIVO~ 

F. ztructurn Institucional 

Cl E3tado Provincial atiende el área de f.cucación oreánica

mentfl A través rle l ' ~inisterio de Gobierno é Instrucción Pública. 

Lo hace específicamente, en priner término la Secretaría de 

E~tn0o de Cul t ura y Educ ación, encargada de delinear l as políticos 

pnrn el s0.ctor . 

fn l os hechos l a Secretaría tiene a su cnrao los niveles ~e

rJio y Suoerior :·o llniver!:ütnrio y otras mocla li darles , cono artí~tica , 

e~rot!cnic8 y los subsiste~as rle 0ducnción especial y ~e a~ultos. 

~n se<>;u:H]o térr::ino lo h:::ce el Con:.~jo ~eneral <>~ i.rluca.ción, 

or ~nnisno responsabl e rle los niveles inicial y ~rinario. 

En tercflr térnino , ln Universi~ad Provincia l, la ~ue a trav6s 

d0 sus sP.rles rP.p. i onales de C:hileci to, r.hc:>.Mical, Vil l a iJnión , ~s rcs

pons~hle .,e la fornaci6n rle recursoR hunanos ~el nivel superior. 

t.:stos trec er<'~ndes sector~s roan or:c:cn al Sisten<~ F.duc?tivo 

:·: io.)C? no cuyn estructura se conp0ne de 1"1 siguiente fornn : 

!!i vel Inicial : Atiende a l o s nif.os c1e J , 11. y 5 años . 

Pro~orciona e~ucación prepAratoria para incorporarse ~l ni

ve l si2ui ente. En la Provincia, ente nivel es oblic atorio 

por la Ley ~o 122/911, sólo o los 5 aHos y por e l térn ino 

de un (1) ciclo lectivo . 

ilivel Primario: ~ste nivel está compuesto por tres ciclos: 

inferior dP. 3 aRos , medio ~e ~ a~os y superior de 2 afies , 

ClUE' hacen un total de 7 años. 

r.s ohlicatori o ~ara los ni~on de ~ a 14 rulos , rle acuerdo a 

l a Ley Provincial N° 1~2/<111. 

i!ivel ~edio: e stfi compuesto por un Ci clo q~sico ele J nfios, 

o~li · :~torio nor LP.y t' 0 4420 / 11/ll-1, hosto lo:. cHeciocho '1:-\os. 

t?¡ 



Lt! si _~ue un Ciclo Superior de don a tres afíos , se;~(m ld ·('10-

c!alid:ld' no ol>li¡~atorio. f.ste nivel ciispone de varias rno~a--. 

lidades a saber: Aerotécnico , Artístico y Técnico • 

• l!ivel ~;uperior !lo Universitario: está inteerado en l a actua 

lidad, cólo por profesorados de diversas especialidarles cu

yos plru1es de estudio tienen una duración que oscila entre 

dos años y ne<lio a cuatro. 

Los niveles medio y superior del Sistema Educativo 

Riojano , ~e~enden ~e la Secretaria de Estado de Cultura y 

Crlucación, a través rle la Direcci6n neneral de ~nsn~Anza :•e 

di:~ y Suj)erior. 

::ivel Universit~:~rio: r.onpuento por carreras de !'rofecorados 

ne cua~ro Aiios de duración, i.n_:::enic:-S::as r!e seis af.0s , cont~ 

dor~s de cinco , l icenciaturas de cinco y t~cnicos de tres y 

cuatro ai'os. 

La E~ucación Csj)ecial y la ~e A~ultos por ~Js ~ecu

li~ridades , confornc l an pol!ticas e~ucativao de la s~creta 

ría de :stndo de Cultura y trlucación, se encuentran en la -

eta~a ~a or~anización. 

Corres!'onde señalar que 1? modalidad técnica agropecuaria no 

está or~anizada cono una moclalidad especifica, pero la expan::Jión del 

Sistema Educativo, indica que en un futuro próximo ella estará regida 

por una estructura técnica - a dministrativa propia. 

F.n la actua lidad, el área depende rle l a Dirección Ge neral de 

: nsefianza !"edia y Superior y cuenta con dos escuelas con orientación 

acrot~cnica definida: AimocAsti y Ulapes. Se agrega a ~lla, la Escue

la Profesional Técnica de Vinchina y los 13achillcratos que inician es 

te aiio , la orientación ngropecunria, incrementando notablencnto el nú 

nero de establí!cirn icntos en la r.:odalidacr. 
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1 181 75 1112 86 

10 691 165 10 Ut 1!97 ' 
9046 16Z • 175 )09 
79ZI 160 7415 .,s.7 
7417 100 6 971 lJt 
7 097 144 6 SJZ 401 
1747 117 1 UJ 507 
4462 87 J 90~ 4n 

10 636 Z64 17U 
1 "' 

f" . .J3!I'l'E: Censo do Pobl.:l.ci6n y Vivienda. l ')SO - EIEC -

X DI! ASISTENCIA 

.·~LlTOTA.L 

· n.o . ,...z ' 
Mol as.s 

,llt7 Mo7 
111.7 115ol .. .. "·" . .t7t0 ta,._ 
.t6ot ta,6 . 

9Zo4 99,1 
-

9.7.1 . ,,,, . 
Mol tt,z 
... o ... z 
90,4 ,,z 
ao,, n,1 

46,1 ta,s 

Uo7 ta.t 
llt8 ,,. 
47.0 "·' J4,J tlol 
Uol 98tl 

u,, Mol 

, ... '9a.J 
u.o 98o6 
llt7 97,6 

••• .,.,,, .,,, .f7ol 

:"•J ,97oZ 

. lol 97t4 
•·7·. 97,9 
4~4 ·97oZ 
s;s 97,4. ,,, ... z. 

••• .n,z 
¡ ·,1 .96.6 
1;o "•' loS '!'So4 
l!oO ~.1 
1~0 9ltl 
lot .,,, 
i.~ ~ .... 



ASI:::T:.:~:CL\ E3COL\.R PCP. ~:0 Y :DAD 

1!)(0 POeUC:lDH .ASliT!tClA I!SC:OL.UI X DI ASIITI!HCIA 
Y· I!OAO DI! J AROS 

. ACTUAL l. TOTAL. :O. ftAS . ASliTt: .' 1 ASISTID 1 tUCA 
:. · ASISTID . . 

. . 
-

VAJtDHI!S ·~ 101 ZliOl 4J 976 ~015 so,.t ... 1 

1 - ' 9 937. e s:ss : 1n 1 UJ 1Jo9 llol 

S 1 169 . 1 187 Z1 1 061 51iJ 5Jol 
6 . 1 9]~ . ' 1 630 u 279 M oS 15o6 ·. 

. . 7 ·1. 9ZO · '1 112 lO' 70 M;4 95o9 · 
11 1 ,06 1 ose u 17 97··· 911,6 
9 . 1 908 . 1 e~e n u 96,9 .... 

10 - 1" . 8 ·en e 190 554 71 91,9 99,1 
' 

10 . 1 069 . 1 815 37 17 97.1 ,,1 
u ·1 en : .1 ., •• H 11 97oÍ · ... 1 
11 1 .en . . J 7~0 60 u .... ... s 
u 1 157 . 104 1U u 91,1 .... ,. 
14 ·1 76J 1441 ]07· 1J 11o7 ... 1 

1J - 1t, 7139 J 435 " 161 U9 4Jol ... z 

- 11 1 715 11:54 560 Z1 16,1 .... 
16 1 6111 189 76" u u.9 ... s 
17 1 '448 632 791 1" 4Jo6 9a,s 
18 1671 511 1115 lJ so •• 97,9 
19 1 ·.:u .. 169 1 oz• :n zo,s 97,7 

10 - 14' J 910 UJ JlU U6 u.o 97.7 

lO 1 soo 197 1 079 '" u.z Mol 
11 1 19" 156 1 018 lO Uol ta.J 
u , .J ui Ut 1 054 •o 10,1 96 ,7 
n ·, 1 ·09t ts' 973 16 8,5 97,6 
1" 1 101, 7& 997 16. 7o1 97,6 .. 

•. 
11 --19 . ...... : U7 1417 181 "4,1 .... 

• . . . . · . .. 
11 ~ 159 J9 1161 , 407 .... 
16 1.'011 "9 1 010 16 4ol ·97,6 
17 1 159 44 1 079. 3Z 4.1 97ol 
.za 1'111 37 1 119 JI Sol 97,J 
19 1 ' 154 .... 1 OH JI s •• •••• . ... 

JO • :M J 316 UM 1 OJ7. 114 lol 97ol 
JI - J9 4 5l4 ll 4193 1H . 1o8 .... 
•o- ..,.. J 19" IJ J647 16" z .. 1 ..... 
u-"' J 7Z7 ' 5Z J 511 157 . 1o4 95,8 
JO • M : :~:· " J :M4 107 1o9 ..... 
11 - ... 19 1. JU UJ l!ol 91o1 
60 - "' ·:1 1;s .49 1 930 114 lol 90ol 
6~ Y nAS 1 '015 UJ 4 !66 736 loJ u.s 

ro:=::TE: Censo de Poblo.ci6n y Vivienda 198o - D:Di::C -



A3I8Till-TCIA :~COL.\...'11 POR SEXO Y EDAD 

S!XO POIIUCION ASISTENciA ESCOLAR x· D! ASlSUHCU 
Y !DAD D! J AmS 

· ACTUAL' TOTAL O tuS ASIST! 1 ~SISTlO 1 tu«:~ 
ASISTIO 

tiJJ!R!S 70 856 Z1 982 44 766 4 108 ,...:• ·:n.o 94,! 

1 - 9 98U a zeo : 148 1 385 a~,,. . as,t 

5 1 191 1 207 u 95'1 55tl 56,! 
6 2 001 1 664 31 308 n.1 . 84,6 
7 1 a90 1 801 Z8 61 . 95,3 96,8 
a 1 903 1 a36 33 34 96,5 9&,2 
9 1 826 1 772 31 z:s 97,0 98,7 

. 10 - 14 8869 8 151 '" ~~ 91o9 99,1 
·. 

10 1. 898 1 856 31 u: 97,8 ..... 
11 1 726 1 667 ~4 15 96,6. 99,1 · 
íi· 1 aoa 1 737 55 16 . 9f>',1 99t1 
u 17ZZ 1 529 177 16 éa,8 99t1 
14 1 71S 1363 339 13 79tS •, 

99,z 
.. 15- --19. '. •' 7648 3 69a 1 esa u "·"· 98,~ 

. 1S 1'593 1 041 535 17 . 65,3 9&,9 
16 1616 886 719 :n 54,8, 99,3 
17 · 1 SitO 773 749 18 50tZ 98,8 
1a 1 444 557 862 25 :sa,6:. 9a,3 
19 1 455 441 993 u 30,] 98,6 

zo - 14 6 . JU 919 J S1a 10.5 14, o· 9a,4 

. U ' 1 38] 3!5 1 037 u llol "·' .U 1 140 no 1 017 13 16.9 ••• o 
22 1 334 171 1 142 Z1 1z,a 98 .4 
Zl 1 351 121 1 105 25 9,0 ta.l 
24 . 1 Zl4 9Z 1 117 zs· 7tS ta,o 

zs- Z9 : 6.1U 277 5 na 149 4o5. 97,6 

Z5 1 164 79 1 159 !6 6.3 9'7,9 
'Z6 1 137 59 1 156 ~~ 4 ,a •. ta,z· 
u . 1 !97 61 1 199 37 4.7 97,1 
za 1 1117 47 1 110 30 . .4.0 97,5 
19 1 1U· 31 1 06' 34 . ~~ 7'• t7,o 

]0 - 34 5365 130 5 092 143 " Zo4 97.1 
35 - 39 ~su. n " ze2 151 ¡,a 96.7 
60 - 44· 4 oza 77 3 76a 1&3 . 1,9 95.5 

.45 - 49 3 690 48 l 460 1112 1tl 95tl 
40 - · 54 l 497 75 1 zoa 214 2·,¡ n,9 

. ,5. -· ,, .z aea· .58 r 57a Z$Z· z,o 91o:S 
-40 .; 64 2 Z69 38 1 973 t!s8 · 1;7 ·aa,6 
65 T HAS 56Zl 151 4 547 ~u ' z,7 8],6 

Censo de Poblaci6n ;¡ Vi viendo. 1980 - TIID::!:C -



r.:II\LI:.TS C:J:\TITITAT!IJO Y r:'J.~.Lr~·,~. '!'I '-'·1 f"JE L.~. l':'' !r.t.CIQ:: 

10t 



~ D;: ?C:!n-~::IO!I ;:r; 6 A lA ;.:-:e~ :V: ASI:;~ O ASI~TIO .\ U ::;:::;:-iA;:-2.\ 

p;m!.:.!UA l'Oil ::D.'.D - 5X'.P.: CE::$0 D::: PO!JL\CIC:f DE 1')80 

<::::l1..D 
::'Oin..'.CIO!J' J.SI ;;rre:rcu A S I S T I O A.SIST:: TOT.\.L ASI2T:JIC. A SISTIO f. A3IST. 

DE 6 A TO~\l. 
I!:C. '1> 1.4 J.fos 'ro'l!.U. I::CCllP . c.:o:!P . f. :t ca.!P. 
~ ~ 

6 ) . ~J37 2.494 27 - 2.457 10o,o 6), 1 0,7 - 62,4 

1 ).810 ).671 53 - .).61) 100,0 95, 4 1,5 - 94,8 

8 ).809 ).748 54 - ) . 6~4 100,0 93,4 1,4 - 97,0 

9 ).734 3.68) 6) - ).620 100,0 ?9,6 1,7 - 96,9 

lO 3.767 3.739 60 - ).671 100,0 99,) 1,8 - 97,5 

11 ].547 3-517 '84 - ).435 100,0 99,2 2,3 - 96,8 

12 ) .:521 3-592 O? 
/ - 102 3-398 100,0 9?,2 ~.3 2,3 93,8 

13 3.279 ).252 150 871 2. 231 100,0 99,2 4,6 26,6 63,0 

1.4 ).478 3.450 267 1.690 1.493 100,0 99,2 1,1 48,6 42,9 ¡ 

1 

'roTll. )2.982 31 .136 861 2.6ó) 27.612 100,0 9~,4 2,15 25,7 (1) 83,7 

.l!!2T!.: ( 1 ) Pa~ sae3r ese 'f. se ~6 1~ ~ de pob1ncién de 12, 13 y 14 nños.-

~: Censo Población 1 Vivie::d<. - 1~&J - I::J::C -

- · - - - -- ---



§ 

Ai":Gs · 

1980 

1981 

1932 

V '33 

1984 

1985 

EDIJC.'.CI·~~I !'!!r~:.P~~ CCI!-!'J:! - "'' T.~m.:cr!I::m-os, 1-t-\TRI:::uuDOS 

Y !XX::::!:TSS, ~AIS Y L.'. I'!tCVI::O::Lt D~ U RIC'J.\- . ~IODO. 120C-'85 

p A. I S L A R I O J A 

;:3'1'. IUT, ~. ::ST. !·U. T. DOC. !!:JT. 

19.439 3.929.125 199.694 336 28.2)9 1.851 1,7 
.. .. 

20.145 4.035.404 200.)88 331 29. 428 1.910 1,6 

20.201 4-197 - ~J= ::o:.535 334 2;. 671 1.867 1,6 

20. 339 4. 315.752 212.932 337 . 31.08::! 1.933 1,7 

20.619 ~-430.513 218.520 345 )2.454 1.946 1,7 

20·. 700 ~.589 . 291 229.715 349 3-<;.429 1.953 1,7 

~~ Ministerio de Educación y Ju~ticia - 21~to~ción propia. -

% 

1-l~T. DOC. 

Q,7 0,9 

0,7 O,:J 

o, 7 0,9 

0,7 0,9 

0,7 0,9 

. o,s 0,9 

·-



FRI:-!.',RL~ C(Y..~f - :~\T!U':UL ... 'lm.',L POR SI:'CO Y R::LA.CION PORC::!l'IU.\L - Cu3dro :t• 6 -

- p-~:DO 1974/84 -

J.l;os ll A T R I e u L A. D o S f. - V ~! T. V Jl 'f. 

1974 14.083 13.308 27.391 51,41 48,56 100,0 

1975 14.186 13.538 27.774 51,07 48, 92 100,0 

1976 13.845 12.733 26.578 52,09 47,90 100,0 

1977 14.854 14.034 28.~3 51,44 48,58 100,0 

1978 . 14.902 13.967 26.869 51,61 48,33 100, 0 

1979 14.772 13.854 23.6::6 51,60 48,39 100,0 

1~0 14.;~6 1) •• 713 28.::~9 51,43 48,56 100,0 

19!:1 14.498 13.930 28.428 50,99 49,00 100,0 

1982 15. 1~0 14.541 2~.671 50,~9 . .. 49,00 1oo,o 

198) 15.854 15 .228 31. 082 51,00 48,99 100,0 

1934 16.523 15.931 32.454 50,91 49,08 lOO, o 
-----· -- ----- ---~ ---·---- ---

~~ Cor~ejo General de la Provincia - Slab~raci6n prori~.-



. EWCACIO!I rnn.L', RL\ C<l-IUJI 

'roTAL ~L\TiliCUL\DOO I'O!l OMDOO - fROVIllCIA DE U niOJA -r::RIODO 1974/64 

f'.... nnann< f.t " T n I e u L A D o S 

Ai;~ 1' 20 )O 40 50 60 7' 

1974 5.939 4·555 4·057 ).706 ).)22 2.975 2.760 

.1975 6.023 4· "115 4.160 3.605 ) .267 2.986 2.793 

: 

1976 4·953 4-831 4.185 ) .671 ) . 214 2.992 2. 732 

1977 6.970 4-756 4.248 ).583 ) . 101 3-501 2.649 

191fl 6.)37 5.012 4-305 4. 040 3.420 2.900 2.002 

1979 5.687 4·911 4. 480 4.081 ).622 2.960 2.654 

1980 5.1138 4.539 4.)41 4.187 3·573 ).14) 2.618 

1981 6. 112 4.667 4.035 4.09G 3.6?1 ) . 174 2.665 

1982 6.244 5-046 4.308 3.960 ).704 3.401 2.?28 

1903 6. 725 5-279 4.643 4.037 ). 746 3-556 3.096 

1984 7.011 5. 589 4-920 4'-352 3. 8)4 ).523 ).225 

~~ Consejo Oonorn1 do Educaoi6n - El.abo:moi6n propi G."-



:li"IV::L P:ll!-L\HO 

!l'.TP.I=:JU c~r.AL ror.u ron c:tA.DOS T :;::xo - Y'..RIC'OO 1974/84 

MA.~RICUL.lllOS r o !1 ORADO T s=:xo 

e~.:; ¡• 2• 3" 4" s• 6• 7• 

~ 
.. 

V 111 ' J( V t~ V 111 V lt V )1 V 111 -
1.9'14 2.99(1 2.944 2.465 2.()90 2.117 1.940 1.978 1.910 1.603 1.714 1.495 1.480 1.430 1.3)0 

1 

1.975(•) ).O;.( 2.994 2.459 2. 256 2.260 1.900 1.930 1.975 1.692 1.595 1.444 1.542 1.367 1.426 
.. 

1.srJ6l•J 
.. . 

2.663 2.290 2.551 2.280 2.20) 1.982 1.908 l. 763 1.716 1.498 1.498 1.494 1.306 1.426 

1.977(•) 3-371 3-59.3 2.498 2.258 2.232 2.016 1.916 1.667 1.592 1.589 1. 939 1.562 1.300 1. 349 
1 

1.979(•} 3. 388 2.999 2. 672 2.340 2.245 2.060 2.049 1. 991 1.723 1.697 1.430 1.470 1.395 1.407 

1. 979(. J 
. 

1 

3.1)6 2.751 2.603 2.:!11 2.J37 2.151 2.113 1.968 1.805 1. 817 1.477 1.503 1.)01 1.35.3 
1 

1.990 2.995 2.843 2.4)6 2.103 2. 264 2.077 2. 203 1.984 1.796 1.777 1.534 1.609 1.298 1.)20 1 

1.981 ) . 110 ).002 2.429 2.238 2.100 1. 935 2.128 1.968 1.907 1.784 1.556 1.618 1.268 1.397 

~-982(•} ) . 255 2.989 2.561 2.4::5 2.193 2. 115 2.040 1.920 1.927 1.857 1.134 1.667 1.420 1.508 

1.~83 ).509 ) .215 2. 709 2.570 2. 354 2.289 2.045 1.~92 1.8~8 1.848 1.790 1.766 1.549 1.547 
J 

1. %; ).6S3 ).):) 2.875 . ~.714 2.478 2.442 2.190 2.·162 1.941 1.893 1.751 1.772 1.600 ~625 1 

( •) !rol •• cc~¡:ut:l w-.a :::SQ¡eJ.a llo:~¡~i ta1il.ria por cierre. 
~~ Ccnsejo O;enoxn1 do ~caoi6:: - ~bo~ci6a propi:J.. -



EruC/,CI OII rnn.t'.!U.A - :;xm::::.t..DO:; DE Z0 anAl>O -

T'EiliODO 12J3/84 

AJ"';03 
l !ATJUC. 

DJRE30S 'f. 
7" roRES OS 

1?73 (2) 2.470 -
1974 2.760 2.414 87,5 

1975 2. 793 2.450 07,8 

1976 2.7)2 2.)44 85,8 

1977 2.649 2.221 8),6 

~ 

1976 2.602 8), ) 2. ) )5 

1979 2.654 2.158 81,) 

1900 2. 618 2.10) 0),4 

1981 2.665 2.)57 33,4 

1982, 2.920 2.579 88,1 . 
1983 ).096 2.669 86,2 
: 

19!l4 ) . 2:?5 2.8:!) 87,5 

~: (1) No so incl uyo dependencia llacional ni / 
Frivada ~or no diuponor de dntoo.-

(2} llo oe diopone do datos. 

Conooj o Oonoral de Eduonci6n.-



ED'JCACIO:I ;:'!U:-~'..R.IA CQ-ilr.l - ::CP.::S.'.!l'J~ :!>E 7" - !'0- DP'ro. - !'ERICDO 1~7J/84 

D· E P A R T A !-! E 11 T u S 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1990 1981 1992 1983 1984 ¡ 

A.R.\UCO 113 113 105 98 100 10') 110 105 105 130 149 133 
C:.!'I'rlL 903 666 885 836 755 639 743 777 815 936 1026 10'}7 

c:..::TRO ll/JlROO 49 42 37 47 50 49 46 44 53 42 45 51 

cm.:!:CI'ro 345 354 350 324 283 346 310 349 349 392 393 422 
F.A.IU'l'm! 130 102 101 129 114 .. 117 117 95 92 106 111 90 
..U:cr=L VI~E::I'B ::=::::~O"'..J... 70 41 60 49 46 50 )13 43 44 55 56 54 

BEIGRUJO 73 79 89 74 63 6? 75 r6 8) 76 72 68 

.JIL\!T ~c:r;.!DO 1UIR:::"·: '.. 48 57 51 55 50 67 55 50 57 70 79 6) . 
L\;·~U>RI! 31 36 27 34 36 19 34 25 24 26 30 33 
~IE V.'JCL.\ 120 133 134 143 141 126 123 135 149 164 132 170 

ORTIZ lE: oc.\:~0 114 96 108 105 102 96 .. 92 80 125 120 105 105 . 
SAlT W..<mlf 67 70 79 58 69 51 74 59 54 83 83 82 

s.!I\I.II:r.'ro 55 52 39 42 54 47 40 36 51 52 48 44 

GOB!:lL"t\DCR GORDILLO 117 126 122 120 96 117 96 105 122 .. 125 124 172 

L"'D:E:P:::lm:lCIA. 20 44 41 44 23 33 34 35 ' 22 25 2e )2 

ROS.'..RIO V:::RA. P:::::.u.o~ 118 121 1)6 114 124 111 91 95 1.46 120 ~15 136 

'f 
'1 

~; 
S..UIACA:'lJ. . 22 11 26 20 31 27 23 20 14 11 22 25 
.:;.ur m..·.:; Dl> to:; s.:.uc:::::; 69 65 69 52 79 63 47 54 52 40 52 46 

l!E:l!• !o se incl!Q'G e~s:J.dos de eac:ucl8.3 priv-.ul::~.a ni n:.cic=les por no di:~poner de dato: dic=illlin:odos por Dpto:J, 

~· Consejo Genera.l de Educaci6n. 



. ,.._ 

nuw.niA ccmm 

J'OIIL\CIOP11 CAn'I'Ill.'\D m ~TAIIL :CDII!:!ITOO T -CMTTIDAD m Alln.QIOC 

ron DEI'AnTAlt!:ll'l'O - AJlo 126:2 

Pobl.AO. Cant. de Cant. de % Poblao. 
ORm!l DEI'~ Eotimlld Estable. Alumnos Alumnos o/Eotnb. 

1905 Primar. njroblac 

01 CAPITAL 63.350 57 14. 011 17' 1.462 

02 ~ITO 27.551 25 5. 055 lS 1.102 

O) aoon. COIIDILLO 9. 166 27 1.794 20 339 

04 CA:iTRO B.'Jlll03 ).087 4 520 17 772 

05 3A.IT lll.J,!J DE LOS ~UC~~ 2.850 6 ~u 22 475 

06 m.IPE V.r.m:Lt. 7.417 20 l. 793 24 371 

. 
07 OilA.L • LAJ.IADIIID 1. 100 3 284 26 )67 

08 Clt~L. S.\RtiEITTO 2. 186 7 539 25 312 

09 A!l.\UCO 9-474 l4 1.687 20 677 

10 n..W,\0.\ CTA. 1. 302 2 282 22 651 

11 Bi!:t.C:r.AliO 4. 623 21 880 18 2)0 
1 

12 C!l.\L. OCA!·:!' O 5-357 )1 1.093 20 173 

13 F.U.!ATIIIA. 4-609 14 1.115 24 329 

l4 IliD;:::('I:lfl)E!ICIA 1.011 9 473 26 201 

15 an.u.. 5.U1 IMRTIN ).416 29 071 25 125 

16 ·A:rm::L VICEIITE p¡;;¡Al.oz.\ 2.519 16 540 22 157 

17 JU,UI F.\CUIIDO ~Roa.l ).400 26 712 2) 1)1 

18 IIC"'.AniO v:::R. '1 PE!iALOZA 0.827 35 1.505 16 2)2 

TC71'AL 100. 422 346 34.125 19 5. 1)5 

.nm!!m• Direooilln Qeneral de Estadiotioa T Conoojo Conera1 de IDucac1<1n • 

Elaborao16n propia. 



AW::i;oi' r.:..:.T?J:-::-.-: , • .J,c;;· ::r -::rJ::::.c.ro~i !'!'.nt.\RL'. mm..u. !'CR ~::.\...~ ·y !3<:to 
. ,.....,,.,.,... D""'" nT.' ,..,..rro ~ "'0 1°-85 

.,..;A,~Uo.t ·-·-· _ ,~·ol - :~ < -

~ :>RI:-~0 s:au:mo T3!!:::110 ru·~'m> . ~"1'0 SZ\'ro ..,:;;.. 'l:D!O 

DE?ART.'.:.:::::::rro 
'rol!:~.L V. T, v. T. v. T. v. T. v. T. 
·JR\1 . 

v. T, v. '1'. v. 

· ! ~ •. A.UCC 671 . 't;' 171 . 86 110 63 .101 56 . . 87 · .45 95 52 56 · ·34 51 . 17 
. . 

C.' • .ri'V.L 719 3~2 187 · ee 111 ' . 64 119 64 81 43 69 40 75 39 ~1 44 

~TRO R\!':.;10'3 .. 520 272 101 5G 82 46 68 .· 36 63 36 72 31 61 34 67 31 ! 

. - .. 
93Ó 422 '347 187 

.. 
C!:ll.::Crro . , . 1.8y7 231 279 131· . 281 157 193 94 . '198 . 104 . 147 76 

F:iQ~Jo. 
.. 

-566' - . . 471 179. 102' 162 . 87 112 53 . l4l 63 . 104 . . 51 95 · · -5~:. .n ·. - 45 1 
.. 

~~ Bi:l.<U.-'..llO 657 '334 . 114 60 i:?5 '55 99 - 43 95: 51 73 36 87 . 50 64 391 

a:>..u. L\:t:~m ~ 284 146 57 35 42 25 40 22 40 19 37 15 31 17 37 13 
1 

G~·J,. J"31.1:: v::.::.J.J. 1.412 7~1 315 169 257 139 205 IJT 206 111 170 94 132 68 127 63 

W...L, OC..~:!'O . 678 ~6 160 87 111 59 86 45 107 59 75 39 · 77 29 62 28 

~·.L. l.:C V·= .:._•.:..r:JZA 548 236 103 60 95 47 82 42 76 36 66 33 61 36 65. 32 

G. JUA!f ?, 'l7I~G1 772 394 163 90 130 62 111 59 10) 45 .. 108 65 73 38 . 84 35 

ca.u.·. :;,-.;r !·!.'..rtTI:i 871 '445 181 90 142 19 134 62 126 • 70 105 ~1 91 42 86 41 

cru.t. ~cr::::::rro 370 . 133 79 41 ·53 27 76 35 49 25 33 13 40 17 35 19 

c. CO!l.!liLLO 404 211 99 50 66 41 59 33 49 :'!8 55 26 44 19 . 32 14 

. I!:D:mr.":D::lt:IA 169 84 39 19 29 13 18 1l 25 13' 22 11 . 15 9 21 ·a 
R~ . .'..RIO ·V, PE:'ill.O:A. · . ·800 . ·419 . 181 . 99 129· . . 72 . . 112 .·. 60 · -117· -56 lOO· . 45 . l OO . . 54 . -61 . . -33 

.. 
3 . .-~t\.C,\!:'a 20 10 4 1 6 2 3 . 2 3 3 - - 2 1 2 1 

-
s:~J B. D: LOG .!l.'.~~ 6::>3 )23 142 . 76 105 59 1C6 61 13 32 72 )6 70 36 55 2S · 

~_,'J. CZ:C.'tU. 12.251 6,)35 ::! . 703 1.448 :?'. 107 1.1 :7 1.810 912 1.722 897 1 • .!.49 749 1.314 686 1.146 567 

~1 Con::ojo :;cncra.1 de Zdu~ci6n, 
. 



· 1 - Ell'JeAeiO!f !::::n::ciAL ( 1) 

AllOO PZ'l'. A L u 11 n o S D o e p, JI' '1' E S 

V J-1 T V 1-1 T 

1981 5 142 80 222 1 25 26 

1932 6 166 91 257 2 40 42 

1933 6 162 94 256 3 44 47 

1984 7 159 96 255 2 )1 32 . 

1905 1 149 145 294 1 32 33 

(1) Datos Provisorioc. 

~~ E:lt. Irduo. - Minioterio de .lliuoaoi.Sn 1 Juoticia.-

2 - í:ltJC.'.eiCII !.ruLTO:; ( 1 ) - eu;,.¡ r o 11° l1 -

A.!-:oo ~T. A J, u 1! n o r .. 'O o e f. lT T 

V 1-1 T V 1·1 

1961 5 345 100 445 11 15 
. .. 

1982 5 266 47 313 o 16 

1983 5 :::29 42 271 7 15 

1!]04 4 224 42 266 1 14 

1985 4 166 43 209 3 13 

(1) Cifns ProvisoriCUJ - Corapronde E3o. de Adultos y Controa Ird~&cutivon. 

~· Est. muo. - }tinistorio de Eduoo.ci.Sn y Juotioia. -

E .. 
T 

::6 

24 

22 

~1 

16 



AJlo:: 

1')74 

1?75 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19Cl 

191:l2 

1983 

1904 

EOOC.\CION r.'.liACIZTil·IA'l'ICA 

l'!:JliC'DO - 19]4/84 

W• TltiCUT .\DO;; ron ~o 

V f4 

277 367 

275 245 

315 328 

339 376 

423 427 

430 329 

3.34 290 

).42 2GG 

)86 237 

352 325 

. 
360 209 

~~ Consejo Gonera1 do Wuonoi6n. 

T 

644 

520 

643 

115 

850 

759 

624 

608 . 
623 

677 

6·1:) 



I'IIliL!llDEZ EDUCATIV.\~ 11IV'"...:L riUJlAR.IO CCJIUN 

~ -; - ., 

1 ! 
1 -1 

' 1 . ' 
1 

1 1 

1 
., 

1 1 

J:)()O 1100 zooo 1500 1000 500 o o 500 · 1000 · 1~ zooo noo lOoo 

ANO 1974 . 

1 : . J . 
. r 
1 

1 

l 
1 1 

1 1 

1 
,, 

1 

.1000 Z500 moo 1500 1000 soo o o SO() • •1000 uoo zooo .1500 ) 000 

· AÑO 1-975 



riil:.J!ID:;; r.ruc::I'IVA!: 1m r:u;muo ca.nnl 

' 1 .. 

1 
1 

l 

JOOO uoo 1000 noo 1000 too o 500 . • · 1000 ISOO ZOOO UOO JOOO 

AÑO 1976 

1 . 
?O i 

.1 
:1 
: 1 

JO 1 

! 
10 ~ 1 

uoo ~ nao 1000 tsoo 1000 ~oo O JOO , . 1000· 1100, 1000 lSOO JOOO UOO 

AÑO 1977 .. 



PI!'_'J.I!DE:i EWC.\'l'IV.'::: li!Vr:L !'fJ!I!JliO cu.nm 

.. 

1 l 
1 

., 

1 1 
J 1 

1 1 

1 1 
1 1 ,• 1 1 • 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 

' ) 500 l OOO U OO · ZOOO 1500 1000 100 O $00 1000 1500 ZOOO Z500 JOOO ltOO 

AÑO 1978 

1 

1 1 

1 
1 

·• 

1 
. 1 : zo 

1 : ¡o 

J 500 JOOO l SOO l OOO ISOO 1000 SOO ' O O 500 lOOO 1~ lOOO ZSOO - HOO 

A F4 O 1979 



PII!.'JID>E:'l ZIXJC.\'l'IV.'.::l liiVEL PIW.!!Utlo'ccr.nm 

1 7• r 
1 

6• . 1 

1 so 
1 

1 4• 1 .. 
1 3" 

1 20 

1' ¡o 
1 

1000. noo zooo ·~oo •ooo soo o l>OO 1000 ·,;.,o 20oo zspo JOoo 

A~O 1980 

1 

1 \ 
1 1 

¡ : 

1 - 1 . · 

1 ¡o . . 1 

JOOO' · UDO 1000 1!100 1000 lOO O O S00 IODO ISOO 2000 UOO ' JODO 

l Af.JO 19M· 



. ~ EDUC.~TIV.~ lii"V:!:L rnii~!liO CG!tm 

nao JOOO UOO 1000 UOO DOO lOO o 

AFIO 1982 

1 1.· 1 1 1 1 1 
noo 1000 uoo aooo 1100 1000 100 

AFIO 

1 
o 

-1" 

l . 
1 

1,• 1 
3• ·. 1 

1 
jO 1 

1 1 . 1 i 1 1 1 1 
o soo 1100 110~ .lOOO aloo Jooo 1100 

19B3 



.) 

.. 1 
' 1 

1 
1 

l .. 
1 

l 
O 100. • •11!00 tSOO JOOO · ,JIOO JOOO noo 

:A f:lo 1984 



.AliALISIS CUAl-iTITATIVO Y CUALITATIVO D:S 

LA EJJUCACION EN EL NIVEL r:EDIO. 



J"URISDICCION ESTABLECIMIENTOS ~TOTAL 

TOTAL 47 100?' 
NACIONAL 33 7CJI, 
OFICIAL 23 48% 
PRIVADA 10 2~ 

PROVINCIAL 14 3~ 

DIRECCION DE ENS . 13 28 

M!miA Y SUPERIOR 
' 

UNIVERSIDAD PCIAL. 1 2 

MATRICULA POR JURISDICCION - A~O 1985 

JURISDICCION N o DE ALUMNOS % TOTAL 

ALUMNOS 

TOTAL 1·1.988 10~ 
. I-TACIONAL 10.984 91,10% 

OFICIAL 9.267 77,3% 
PRIVADA 1.717 14,3~ 

P.PROVINCIAL 1.004 · e,4~ 

OFICIAL 1.004 8,4~ 

Delcuadro precedente se · deduce que en el affo 1985 los 

establecimientos de jurisdicción nacional atienden el 9~ -



IIIVEL f.IEOIO - IIATRICULA TOTAL POR SEXO Y RE:LACIOfl PORCEIITUAL. - PCIIOOO: 76/85 

•' ! 

Afl~ 
•t A T R I C U L A O O S. ~ 

V. ~1 . T. y . N. T. 

. 1 

1976 3,692 .. 4.380 8,072 45,7 5<1,3 100% 

1977 3.988 4 . 465 8.453 47,1 52 ,9 100 " 

1978 4 . 005 4.745 8.750 45,7 54,3 100 " 

1979 3.932 4.701 8.633 45,5 . 54,5 100" 

1980 4.038 4.572 8.610 46,9 53,1 100% 

1981 3.902 4.574 8.476 46,0 54,0 100" 

1982 4.315 3.002 8.317 51,8 48,1 100 " 
1 

1983 4.780 4.529 .· 9 . 309 51 , 3 48,7 100 " 

1984 4.535 5.168 9.703 46,7 53,3 100 " 

1985 5 .641 6.347 11.988 47,0 53 ;o . 100 " - ___, _ --
fUENTE: DI~CC ION GRAL . DE EHSEHANZA MEDIA Y SUPERIOR- ElABlRACION PROPIA S. E. C. Y E . 

.:S 



III\'T:L IT.:'\! 0 ::A7RlC':trL.t l!!TC: !Al N'l" c :•o<;:l Y :::>:<!> - ?FIODO l!l7fl~5 

~ 
1" 2• '. 4• ~· 6 " 7 • roTAL 

V r: !! V .· V 11 ' 1.' V • r.~ V 11 V " 
197ó 997 1253 C~l 101r. 714 !:75 SA4 GOS 4:l~ 550 106 27 21 SS 3692 43110 .. 

· 1977 1091 122C E 55 1028 744 8'33 GG<: 743 <: SS 5252 129 55 49 3 3908 44E5 

197C 122S 1271 ;:..::¡ 1031 G33 f\91 674 795 4?1 5A6 l OS 107 34 64 4005 4745 

1!)79 1088 1356 291 972 7.25 911 52G !?15 521 G24 ~7 20 24 3 3932 4701 

1980 1127 1243 ~·52 1045 735 A32 679 765 430 G40 '!12 . .:..7 13 -- 4038 4572 

1981 1103 1209 :;:>s 963 682 871 . 708 8SQ 520 609 77 63 7 -- 3902 41574 

19!:2 167J 1111 ! 39 917 59R 730 602 644 4()1 559 117 : 35 4 6 4315 4002 

1983 1320 11 97 1:1J2 993 no a 05-1 855 7!'15 541 5GC 114 32 - - - - 4780 41529 

-~ 

19E\4 1335 15.1:2 ! :'-t1! 1215 ' 779 !1114 72!'1 81fl 419~ 610 107 3::! - - - - 4!.35 !.16e 

l!lCS 173!3 2002 " !3G::' 148'3 104!1 119r. !137 9!1 531 720 66 29 -- - - 5641 ~7 

f'UE:Il':'E : Di r ecc 16n Gr a l . de ~nse~an~a llcd 1a y Superl or - 'Cl r.~oraci6n ? r op:.a C.lr:.!r. .y r., 



-
~!!'TSL MEDIO-'!'CN!. ~1 A1'P.T :-:O'! A!;()2 r CF. Ct.;<SO Y SSY.O , S:::Grr:: ,T~R IS::: :c.:r c;¡ N;, :.; r or·;AL- fE P. : ODO 76/85 

1~ 1 ~ 22 32 42 52 62 72 Total 

V JI{ V M V M V M V M V M V M J.ño 
Ano 

1.976 8?5 10?6 7.42 862 608 736 1+99 524 339 470 81 11 21 55 W•? 3?34 . 
1·'977 937 q95 704 829 634 ?04 537 621 399 432 92 16 48 - 3351 3595 

! 1·976 948 1C4o 719 808 5~0 697 560 53? 41'3 48 ; ?9 63 23 18 3268 3748 

1 1.9?9 865 1075 7.36 ~o o 633 731 4f.14. 648 1~52 519 61 15 8 - 3239 37c38 
1 

1. 980 q:;a 1044 763 S62 635 713 545 644 378 545 "59 20 13 - 3331 3933 

1.961 895 9'38 657 750 555 6R4 554 ?Z9 423 492 64 20 7 - 3155 3643 

1·982 146'3 921 6?9 729 492 5?5 448 509 36e 485 97 25 4 6 3557 3244 

1. 9S3 ~099 1C30 2eo 805 6?5 672 727 603 522 523 93 2'3 - - 3936 3562 

1.9S4 1045 1201 ::~CJ 947 6UO 754 570 651 3% 454 86 22 - - 3604 4029 

1.985 1241 1S58 ·o 55 1120 83-=1 929 6;::¡8 736 . lf5'3 569 55 20 . - - 4335 413¿ . 

Fue~te:DIRECCIOK GEnt!i.'.L DE f.IIS-o: f, ~.N zf, ~:=:t::!A Y SUPE~IOF.-:.;, .P.!O:.~-· Eleoora.:i6n Propia S.E.C. :y E. -
' 

§ 



... 

r.ITI:L :~IO - ~·~1'~'\.!. ::;:~~I~l!!.ADOS ?~u C~?.S~ ~ SZT:O ~~~ .""SI:!!:ICCIC:O ~O'.'L:::"L'..L 

;-:::.uo:>o 76/~5 

~ 
10 : 20 )O 40 so 60 70 :'0':'4L 

.. .. V !.: V .. V .. V r~ V !~ V r: A.! o . o4 •.. •.. 

1976 29 6 .17 3 11 7 21 6 19 5 8 2 - - 105 29 

1977 29 9 17 5 12 6 55 14 . 19 6 14 .4 - . - 146 44 

1978 105 26 22 8 14 5 15 9 lO 4 2 - 9 2 177 54 

1~79 59 37 24 3 10 2 48 26 27 12 8 2 16 3 192 85 

1930 62 20 32 23 18 - 70 16 17 9 .. 13 5 - - 212 73 

1981 47 17 35 20 18 19 60 15 40 13 9 17 - - 209 101 

19e2 33 29 27 ~2 19 14 52 1? 44 6 15 7 - - 190 82 

1983 35 36 15 29 21 10 50 44 37 21 12 2 - - 170· 142 

1994 105 73 55 28 11 12 50 19 25 19 16 12 - - 263 163 

1985 246 218 114 i2 24 17 41 ..,,., .... 35 10 5 4 - - 465 343 

Fm:l~~~ Direcci6n Gr~1. ce Ensefumza l~edia y SUperior - El:l.boraci6n !'ropi::!. S.Z.C. Y !:e 

-



~!'1::!. M:::JIC-:·JA1'RICUI. ,~ TOTAL ?C° CT:;:sc. ·: SO::XC , ::; ::-;tr •¡ J l!FI S "JT':r:IO! r ?I'f.\ D!, - ?:::RIODO 76/85 

~ 
12 22 . )2 412 5º '12 7!2 1'C1';.L 

V ~ V V M V M V M 
A~ O 

V M V M M e 

1.976 111 171 .. 102 150 95 132 64 75 51 7r:. _, 17 14 - - li40 617 

~ .·977 1-r:. e:._~ 223 105 1'P gg P3 72 10'3 67 ¡37 23 35 1 3 . 491 823 

1.978 175 205 9-1 215 9Ci ~~9 99 H 9 6·~ 9? 24 44 2 4ri 560 9"'-3 

1 '·"9 164 21!.4 131 169 82 1 '78 64 141 42 93 18 3 - - 501 8.23 

1 1.9EC 127 ~79 167 155 82 119 64 105 35 86 .. 20 22 - - 495 6E6 

~. 981 161 224 113 193 109 163 9!:. 115 57 104 4 26 - - 538 830 

1. 982 172 161 133 1?6 87 H1 102 121 69 68 5 3 - - 568 . 6"J 
1 

1 1. 983 156 103 11J.2 153 1CO 161 69 134 82 124 9 1 - - 558 676 

1 1.9g4 159 233 140:: 216 1 '22 1T? o- 139 64 1 33 5 5 - - 593 892 ' ' 
1 

1 .9'15 2113 1?"- 170 2?(, 1613 2JO 102 H ? 8? 1:5 6 4 - - 751 966 

i'uente : D!:: :: ·:C!C·: G"':~Tf.RA::.. ::::r=: Et:SF:t) o\. ~;:\ ~J'"':;jTA Y SU FEf, !O:i-:. t. PTCH - ::b·:¡on c H n l' ro;>i s s . ::: .c .y ::. 
.1 

~ 



~·:I'/EL I'S:HO- TGTAI. ~!.HP.I0!JI..',DCS PCR CU?::O Y St:>:O, S\)rt:K D":FS!I:r::Ncg UNI'IERS I!'ARI:..- 1>::RIODO 83/85 

C>C 
22 3<1 '+'!-. 52 TOT:.L 1 2 -.- -.-

V M V M V M V M V M 
AOO 

o 

1 . 983 30 28 .. 5 6 12 11 9 1 4 - - 56 49 

1;984 26 35 21 24 6 6 11 <;1 9 4 73 79 

1.Cl55 33 52 21 20 19 22 6 6 11 6 90 105 

1 
1 

Fue:l~e:DIF.F.C::IG:~ G::t!3EI.!. D·: :;~:SEI~.'·.NV. MDI; -~ SlJPS?.lCP.- Lt. r:;OJ/, - Ehbon:i6~ Pro;,·ia S . E.C . y :;. 



·:: •;.::: n :::;ro - 1'.!.-:'~::::"r. A ')(); ?OR !~0)', ;_ :-- .~ '1 - P~~DDO 1976/B5. 

:..~os '!A';! I!.L~ ':::':'r·:R'~IH :'"':C'J ~·;; ... ART:S1'ICC :~ r; R 0 ?!::: ll.VU .~ -rc:.;L 

~9"~ 3978 2~~9 1051 366 1?.13 eon 

197'7 3933 2981) 1089 2B4 158 €1451 

1978 4071 291(-; 1)38 231 194 8.,50 
1 

~9?9 3?~5 2~~8 12')1 23ó .,1, 8t:;33 

"!3~0 399'7 2'?2R 1282 239 17á 86'i0 

':9'11 3?9~ 2G6t; 1343 'ó-77 1 gc:: .. fl~?¡; 

19?.2 3PE8 2535 1)')P 1213 1.9?. 8)1? 

19~3 4~E6 2?72 1)62 5é2 <2? 9J G9 

1924 422 0 3119 1 1'59 f>39 30~ 9703 

1º~5 498á )?18 1871 9~() 4?; 11')~F. 
~ 

~~H"'r.t~ :.:R-c:ccr:N 'j""':W-~:.~ nE r;:T.sF.'!.;·:::: .. t~-::), v :;!Jr::::=.: )R. 

-::lahcr;~ i6~ prori1 S.E.C.s.E. 
-

-....Q 
vJ 



NIVEL T':El!O - MATRit:UL~DCS ?C~ MC;D,U!Dt\D - PERI0')0 18'76/ A5 . 

( EN POP.CE't\T.\JT ~ 

Af~OS a;.~'HL.UR t; or--=-~t;I -~ :.. ~::r; :·~r-: ;.. Al=..,I)-:''" r;::' 

1976 49,3 )1." 11, n :.. · <: .. 1 • 

197? 46,5 35,4 12,9 J,LL 

19?8 46 , '5 31,3 1'5,2 2,'7 

1979 LL6,':? )4,8 1 e: , o 2,9 

19eo . 46 , 3 31/ , f'J 14,9 2, A 

1991 4? , 1 31 , 4 15 ,9 3 ,2 

19~2 4h ,'5 J ;) ,4 1G,') 1,9 

19~3 !1.'~ ,9 31 , 9 14 ,6 6, 0 

19.'~4 L14 , 1 32 , 1 ':4 6 , " 

1 89 5 41,'5 \1 1,., 1), e, 8 ,"::? 

-

fuE> ::te: DIREr;8 I ON GENERAt DE E!ISER ~.NH .Mt:DT.\ '" S UF'ERIOR. 

~l~~or3ci5n pro~i3 G.E. C. y E . 

~ ~r.:) !:lfC''A 1\IA :ro: u 
~ 

1, 6 100 

1,9 100 

::> ::> -.- 100 

1, 3 100 

2 , 0 .. 100 
1 

?. 1 3 100 
· ] 

1 

i 

2 ,3 100 
1 

1 

1 

2,4 100 

.. 

3 ,1 100 

3 , '5 100 



-.Q 
t.---

NIVEL trt:biO - OESERCIOII ': RETttfcrmr SEGUN HOilAUOAD - M:tJ 1~. 

:::N~CIH Fl'OS I'lSCitiF':'CS DF:SE~-:;rotr RE'rtNCJOi·T 
~lODAL!lllA D a l i 0- 0) - " .:.. al 38- 'i1 - fl4 

'l /:J. ~ V / A. 

B!..CrHr.tlJ2AT0 4280 387 9 tt<J1 9,4 3879 

C~P-Cl/fL 311 9 :'>9Lf2 117 ,5 ,? ::!9'12 

. 
,:'[Cill CA 11~9 1190 169 12 ,4 1190 

ARTlS1'JCA 6 ) 9 5P.7 <;;? .. B, 1 SB? 

ACP.Ol'fCNIC¡\ J06 27g '?. 7 8,B 279 

'!'O!'AL 9701 88 77 ~ ~6 8 , ? PB?? 

~u-=:.t~ : ¡>:nrcc:or: G::~}t:t~\.. !1 ~ tNSEiHl)I'ZA ff:TJ l_ Y SUI'tRTO? . - .,no 198"i . 
~l~ ~o~•c i 6~ ~ro~i~ ~ .E.C . ~ E. -

" 
90 ,6 

9'1 , 3 

e¿;,g 

~1 , q 1 

1 

91,2 

91 , 5 



JIVEL J:EDIO - ESCtJEU.S_,J¡l'l'RICULlDOS Y lklCEfl"l'íS - RBLlCicmES - F-RIOIIO 1976/85 

Ji o 
)~tr!aula Inicial - Eatablect=ento 7 Docentea B8lao1anea . 

ESCUEUS lU.TRICOLl P30FESOR!S !~- ~ o. • 
1976 33 Bo72 987 245 . 8,17 

1977 33 8453 1015 256 8,32 

1978 39 . 8750 1227 224 7,13 

1979 40 8633 1215 216 7,10 

198o 37 8610 lloS 2a2 1t11 

1981 40 8476 1245 212 6,8o 

1982 41 8317 1253 203 6,64 

1983 41 9309 1226 227 7, 59 

1984 45 9703 1382 216 7,02 

1985 49 11988 1464 245 8,18 

F\lente a - ":E:atad!atica de la Edu.oaci~n". Ft:blic . lliniaterio de Educaoi~n 7 JuaUoi& ele la Jraci&l 
- Direcci~n Oeneral de Enaeii3ru1& ~:ecUa 7 Superi or - Provincia de la B.ioJa 
- Elaboroci~n propia. S.E .C~ E4. 



POil T .h 171 f) \: , ~f·f~'TTOA i) DE ES1'A81.fCTMTW ros X tl;\'~Tl I CIIT . .'\'~ PO TI 

D!:T'A~l'ANPI'I'OS - Tl'ELAC!ONES - AfJO 19{35. 

l'obt. E ~ t;~bl_!: r~ ,., ,r; r.!. Motrir fl :-¡ t ric. ~cinc . r. r':u t . 
:lr.PA ~TA r ![N '!'OS ·:sr. i :n - Cl11l"O C •llO. •r./Pobl. F.:Jtohl Po'!'>l. In . tos. 1<t ~. i' o-

1qnc; "': :¡ t"l <11. tlll. -

C/1l'T:',\T, R1150 11 1='.1='./'31 R,O 511~ t:.4-1?. 56,7í. 

C'IIT.l:'!::JTO ;)?551 El 11'1?<) 6,6 228 1(!44' 15' 3~ 

r.DOP r.ormn.ro 991 66 ? r:;gq &,5 :->?'} 4 5P.1 S , O~ 

r::, s rRo 'l·\ 1'1P01 )()87 1 94 1,1 94 108? o.ox 
r; .... . nr.: T/'t~ M 2850 1 ... 1 "A 1,f\ 1"P. "HC,rl o, ,......../, 

r.-p I pr. '' •, f>FT .~. 7'~ 1 '7 1 161) li , 9 122 ·"472 11 1 .~ 

r.o;, T, T .\f·J.", OPT:J • 11 ()1) 1 81 7,'• 111 11100 0, -r.'-

";!'1:, T' $.\"WJl''l1'fo 2106 2 1<9 6 .'~ e;g 1 091 1 • :.:.o: 
.\P<\Ut;O 9'1711 / ¡ 6::>6 . 6,6 1 <;(, 2369 5 -.• . ,. ' 

SA'l .\I,A C "\ 1302 1 r,r; c:, , o 60::, 1102 '1 , 
,..., 

J)rr Gli :; 1 ;(¡ '•821 ;) 29<; 6,1 1'17 2412 2 • c;r. 

~n" r. 'lt;.',NI ·O '} 1 ro ., 
' · 206 3,11 1()1 26'79 1. 7-: 

F ¡ :·¡., ~ rr: :, ll60') :? 128 2,R e: o, 210? 1,1:V, . 
1:1 lrí'UIDF.' ICI A 1[111 1 80 '1 ,4 f>() 1S11 0,7). 

·; t..r·l ,.,,"l~n: )416 1 87 2 , r:; P.7 31116 o' '1fo 

o\ . , . prn:, r.r:? .\ ¡51CJ 1 00 3,2 110 2S19 tj , ~ 

,T' ., ' QIIP'! · ';¡\ 11.\00 1 5,/:) - !)/D )/¡()Q ;,;n 

11 . '1. :-'F"' H r·? .~ 8827 1 522 5,q 1?, ?CJ42 4 .41> 

'!'O'!'o\T, 180422 4'9 11q~A G,6 244 3SA2 

Fuentr.: IHI'lECCION r.EI/F.P.I\ L DE t::~!S rfJ .; NU lo\EOH Y strr'ERTOI'l - 198 r:; -

El~hor~ci 6n prQpia S . !.C.y E. 



PB.~!ID~S :::!iUG.t..TrTAS ?TI1GL r.~DIO e .. / 

AJiO 1976 AiiO 1977 

VARONES CURSO ~lUJERES VAROilES CUTiS O MUJERES 

1 n 1 
70 7• 

60 s• 

so s• 

40 4" 

30 3 " 

20 2 " 

10 1" 

1 1 1 1 1 1 e 1 . . . ' ' 1 ' ' 

" 15 10 5 o o S 10 15 ·: '; 15 10 S O O S 10 15 " 

Ft.T:~s !lirecc i6n Gnl. de !::n::Jefumzo. !.:edi~ y SU!leria:
~labo~ci6n ?ropiB s.~.c. y E. 



_o 
...Q 

Pm}..:~IDES ::DUCATIVAS Rrn:L ~.~IO 

Ailo 78 A!iO 79 

VARO!IES CURSO ~lUJERES VARO!IES CURSO MUJERES 
1 

7• 

6" 

5" . 
4" 

3• 

2" 

1" 

'1 1 1 1 1 r~--·-T- -----..----¡ 
S 1S 10 S O O 5 10 1S ~;, :5 10 S O 

FlTS!·:TE 1 Direcci6n Gral. de Encef".anza t:edia y SUperior 
Zlabo~ci6n ?ropia s.:.c. y !. 

1 
7• 

6" 

s• 

4" 

3" 

2" 

¡o 

.-- -,----. 
O S 10 15 " 



:P~ . .\.?.:IJJ:SS ErUCf,~IVAS NI"T:!:L !.~IO 

.a.flo 80 

VAROfiES CURSO MUJERES 

7• 

6" 

!?" 

4• 

3• 

2" 

1" 

" 1 ... 5-~l'TO~~~ s· · · ~ ·o ·. 
15 

• 1 .• 1 . . • • 1 •• · • 

·o 5 10 15 

?!J!:t~TL: Direcci6n Gr:ll. de :::r.se~:::!l !'.:edie. y Superior 
El~bor~ci6n Propia s.: .c. y E. 

10 

AflO 81 

VARONES CURSO ~lUJERES 

1 1 
7• 

&• 

5! 

4" 

3" 

z• 

¡o 

' 
5 o ;. o 5 10 15 " 



~ 

PI?~'·!ITDES Er.~C,',':'IYAS DE rriYEL !.:::DIO 

AfiO l!l82 Ai:O 19eJ 

VAR. CURSO rnJJ. VAR. 

7• 

s• 

4·H 
JO H 
2" 

1" 

,.....-~~T"~--r- - . -T~ ,......~--,----~~---~ 

" 20 15 lO S o o 5 10 15 20 15 

FU!.I:t!.z Dirección Gr:3.l. de Ell!le~s.nzo. t~edia y Superior 
Elaboraci6n Propia s.z.c. y!. 

10 S e 

7• 

G• 

so 

.¡o 

JO 

;!• 

t• 

o 5 10 15 " 



I'I?~~-!I!lES EDf..TCATIVAS DE RIV!:L ~3DIO 
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PRINCIPALE5 PROBLEMAS DE LA EIXJCACION Y SOWCIONES PRO.POESTAS 

PROBLEMAS IIE LA EDUCACION SOWCIONES PROPUESTAS O EFECTIVAS 

1. Carencia de una Ley General de ·1.- Aportes a la Comisi~n de Edu 

Educaci~n que oriente, organi-

ce y regule el Sistema Edu.oati 

vo Riojano. 

caoi6n y Cultura de la COIJVe_!! 

ci~n Provincial Consti~ente 

para. la posible sanoi& de -

leyes. 

-:Participaci~n de la S.E. C. E. 

en el Congreso Ped.ag6gico N~ 

cional~ 

2. Ausencia de tm adecuado sistema 2. - Reestructuraoi6n de la Direc 

de supe:rvisi6n escolar, que ... 

oriente, estimule y organice en 

forma conjunta con el docente -

las tareas de plani:ficaci6n, -

conducci6n y evaluaci6n del pr.2, 

ceso educativo que realiza en -

la escuela.. 

ci6n de Enseñanza Media y Su 

perior. 

3. Ausencia de un ef iciente siete 3.- Reestructuraci6n de la Direo . -
ma de capaci ta.ci6J: de directi- ci6n de Enseñanza Media y Su 

vos de nivel medio y superior, perior. 

para que se constituyan en e~ - Optimizaci6n :f'uncional del -

cutores del cambio planificado Instituto de Capa.ci taci6n Do 

de su escuela y contribeya.n al oente de la S.E.C.E. 

mejoramiento y promoci6n del m~ 

dio donde 'ata se halla inser-



PROBLEMAS IE LA. EIXJCACION SOWCIONES PROR.JESTAS O EFEcTlVJW 

4. Carencia de institutos de for- 4·- Creaci&. y puesta en ~ó-

maoicm docente en las espeoia

lidades requeridas eri las zo -

nas margi.nales y para las dis

tintas especialidades y niveles 

del sistema educativo riojano. 

namiento da institutos de ~ 

profesorados. 

5. Escasez de escuelas secundarias 5·- Creaci6n y puesta en marcha 

que proporcionen formacicm bás,! 

ca y salida laboral en zonas -

del interior (marginales y ca -
' 

renciadae) 

de 21 establecimientos de nJ:. 

: vel secundario y de profeso

rado en zonas marginales del 

interior. 

6.: Escasez de especialidades en el 6.- Proyecto de creaci6n de De -

nivel medio que conformen un a:!! partamentos que atiendan las 

plio abanico de posibilidades - modalidades ~cola; Espe -

para el egresado de 7° Grado, y cial, Artística y Adultos. 

falta de discriminacicm en las - Proyecto de orea.ci&. de .'.la -. 
modalidades del nivel medio. Di..:tecci6n de Educaci& ~ 

pe~ 

7. Aus~cia de aistematizaci&n en 1·- Proyecto de reestructuraci6n 

la capacitaci6n y el perfeccio-

namiento de docentes, directi -

vos y supervisores· de los nive

les, medio y superior, que i.mp_! 

de trabajar con las teorías y -

los medios mW3 actualizados, -

los problemas que se presentan 

en la. aotua.ci6n profesional. 
8.' Inexistencia de infraestructura 

para los establecimientos dep8!l 

dientes de la. s~.c~. 

de la Direcci&l de Enseñanza 

Media y Superiore' 

- Proyecto de re:f'uncianal.:1za -

ci&l del Instituto' de Perf9,2. 

cionamiento Docente. 

~---------------------------; 

B.-Proyecto conjunto con la Se

oreta.ría de Estado de Plan~ 

miento can financ1aoi6n del 
BoioDo 

- P.ro.yeoto E.M~.T.lo 



... 
1 

PROBLEMAS DE LA EilJCACION SOIDCIOUES PRORJESTAS O Ero'"Ec·riV:uS ! 

9e" Aisl~iomsmo de la escuela, 9.- Capacitaoi&n de directivos ·f" 

f'al ta de apertura hacia la o~ 

munidad. 

Escuelas que no contribuyen a 

reconstruir el tejido social 

dañado.' 

10~ Ine:xiatencia de un sistema de 

educaci6n no formal que depen

da directamente de la Secreta

r!a de Estado de Cultura y F.d.!:! 

cacicSn, y que permita la capa

oitaci6n integral de sectores 

marginales de la poblaci&n. 

docentes en an1maci6n socio- ' 

cultural, organizados en o~ 

venia con AccicSñ Popular de 

la Secretaría de Cultura de 

la Naci6n, para la f'ormaci6n 

de Animadores Socio-Cultura-

les. 

10~- Capacitaci6n en animaci6n -

socio-cultural, orSzmj.zada 

en convenio con Acci&n POP.!, 

lar de la Secretaría de Cul 

tura de la Naci6n. 

- Proyecto de realizaci6n del 

~eminario de Capacitaci&n -

de mujeres campesinas, para 

ejercer liderazgos en las -

comunidades rurales. 
oreaoi&n de 

- Proyecto de/un Centro de .AE:, 

ci6n Comunitaria en la loo~ 

lidad de Potrero Grande · { -

Dpto;eral.Sarmiento). 

- Proyecto de realizaci6n del 

Curso de" control del Narc~ 

trU'ico y abuso de Drogas; 

11. Ausencia de una política plan,! 11.- Proyecto de creaci6n de la 

~io~ en Eduoaci6n ,..· 1\.·.,tura Dir L.... ~ v~ ecciun de Planeamiento 

que permita lograr el cumpli · · 

miento de metas espeo!ficas ~ 

as! operar cambios reales ~ P.2. 
~itivos en las dos «reas; 

de Cultura ~ Educaoi6n. 



PROBLEMAS DE LA EllJCACION SOIDCIONES PROroESTAS O __ Ell'ÉcTIVAS . 

1------------------------------~------------------------
12. Ausencia de un servicio de Es 12~· Proyecto de OrganizacicSn del 

tad!stioas socio educativas 

que permita el ~1 acceso a 

la in:formacicSn necesaria para 

la planificaci&n de política 

y procesos educativos~ 

Servicio de Estadística Edu-

. cativa Media y Superior de -

la Provincia y niveles.-

13.' Allsencia de una Ley que regul.e 13." P.resen;acicm ante la Legi.s~ 

y orSantoe la sistematizaoi6n, 

y el control de la· educaci6n 

privada. 

tura de un Proyecto de Ley -

: de Educacicm Pri va.da. 

14- Falta de una educaci6n abierta 1.4.· Proyeqto de implementaoi6n -

y permanente para la comunidad 

-

de la Educaci6n Abierta y -

Permanente para Trabajadores 

15.' ~stencia de analfabetismo y 15. Funci~iento de los Centros 

semi-a.nal:f'abetismo que consti- Educativos que dependen del 

tuya un mock> de marg:inaci6n de Consejo Beneral de Educaci6n. 

un importante sector de la po-

blaoi6n :ruralo-

16~ Producto que egresa de los es- 16". 1 Proyecto de reeat.ructuraci6n 

tahlecimientos de nivel meaio 
de la Direccicm de Enseñanza 

y superior no aptp para inser-
Media y Superior. 

tarse en el mundo del trabajo. 

17~Presenoia, a nivel curricular 17; Proyecto de Innovaciones eu-
de contenidos que no facilitan rrioulares f il'ltroducoicSn en· 

el arraigo. el ourrioulum Provincial de 

la asignatura "Estudio de la 

Realidad Sooio-Cul tural rio-

jana". 



PROBLE1M.S DE LA EDJCACION SOWCIONES PROPUESTAS O EFECTIVAS 

18. Prevalencia de un modelo auto- 18~' Proyecto de Innovacionee. ~~. 

ri tario que condioion6 la vida 

de la escuela media. 

rriculares , introducción en 

el currículum provincial de 

la asignatura "Derechos Huma 

nos " y Cooperativismo. 

19.;· Falta de un adecuado fi.nanoia- 19~ Contacto con las autoridades 

miento a escaso presupuesto a -

nivel oficial y poca partioiP.! 

cicSn del nivel privado en for

ma de fundaciones, aportes y -

subsidios . 

pertinentes para plantear n.! 

cesidades y buscar solucio -

nes a nivel de financiaci6n~ 

20. Falta de una administraoic5n - 20 . Creaci6n de la Di.recci6n de 

eficiente que agilice la pl~ 

ficaci6n y ejecución de los -

pro.yectos educativos de la Se

cretaría de Estado de Cultura 

y Eduoaci6n. 

Administraci6n de la Secret!!: . 
ría de Cultura y Educaci6n. 

lo-+ 
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