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editorial 

Con este número se cierra un año más, el cuarto 
de vida de esta publicación. AJ iniciarlo nos 
proponíamos "abrir nuevas instancias para 
profundizar en los problemas educativos y 
plantear soluciones renovadas''. 
Los es tudios publicados en este número y en los 
anteriores muestran el esfuerzo realizado para 
concretar esa aspiración . 
En los "borradores de trabajo del Director del 
PREBAL" se plantea el problema de la 
"equidad" en el sistema educativo: " Un sistema 
educativo será equitativo en la medida que 
asegure por una parle la cobertura .del servicio 
a la totalidad de la población en edad escolar y 
por la otra sea capaz de prnpnrcinnar en 
cualqÚier lugar del país un nivel mínimn de 
calidad compatible con los requrrimicntn\ de 
una Nación vigorosa y en crecimientn' ' La . 
educación no puede concehirse y menm 
tratarse como un sector aisladn de la realidad 
La equidad de un sistema educativn e~tá 

profundamente condicionada pur la t·quiclacl dt·l 
~istema social en el que se halla in~ertn 
En la sección Ensayos y Reflexiom•, 
presentamos un nuevo estudio ~ohn· ·t . t 
l:.d ucación a distancia como e~tra teg1a ··n l.t 
fo~nación y perfeccionamiento don·nlt·' <'11 
1nnas de~favnrecida~" 1-.n él w apunta,. la 
Teleducación como recur~o para la n ·, nlll t'r\HIII 
profesional dt· Jo, mat', lrn' tlllh " ' ti• <''<'llt'fa, 
rurale' 1 \t' pmpunen la' paut ,,, para la 
t'~trul· tural·rnn dt u u· , ,,tt·ma teleducatr1n clt 
perfel'l'Htnantfl·ut" •k clun·nte~ en ejl'rt' ll't" dt" 

escuelas de 'personal único para provincias o 
zonas desfavorecidas argentinas. 
Nuestras provincias nos ofrecen una.serie de 
experiencias realizadas con la intención de 
superar la deserción y sus secuelas. As{ la 
profesora Mar{a Consuelo Hemáiz presenta 
una síntesis de su investigación sobre la 
medición y evaluación de la deserción escolar 
a nivel primario en la provincia del Chubut. 
Ante los altos índices de deserción plantea la 
necesidad de que la solución no se agote en la 
adopción de medidas encaradas 
unidireccionalmente, sino que sea, por el 
contrario. el resultado de la suma de acciones 
integradas qllt' contemplen globalmente todas 
la~ cuestiones que tienen incidencia en el 
mismo 
l.a pmvinda del Neuquén por su parte nos 
nfrt'l't' un interesante "esfuerzo para la 
rt'l'llperadón del alumno repitente" a través de 
la llamada ··Escuela de Verano" . Este programa 
n.rnu como respuesta a una problemática de la 
··" ·uela graduada la•repitencia. El tercer trabajo 

h alu.1l'ión l'Uantitativa de la matrícula del 
nt\ d primario común de San Juan" tiene como 
nhjl'tivo evaluar cuantita tivamente la situación 
dt' la demanda del nivel primario común. 
analizando la variable matrícula. Es de de~tacar 
la afirmación de que además de la 
>uantificación de la dt.>,en:ión es impre~cindihle 
,tharcarla ,·nmo fenomenu de análisi~ 
~ualitat iH• ,·u~ o l'ontrol ~upone el ataque 
' ''temático ~ permanente a ~u~ causas, pues la 

' 



aeserción aparece como indi~dor externo de 
situaciones de crisis en el terreno edueativo, 
socio-económico y cultural. · 

Las DI Jornadas de Reflexión y Estudio sobre 
la Problemática de la De.serción Escolar 
realizada~ en Paraná, fueron la culminación 
de tui año de encuentros, investigaciones e 
intercambio de experiencias. 
La riqueza de este Encuentro y la trascendencia 
de los trabajos analizados en las reuniones, 
puede quedar !161~ ·parcialmente reflejada en el 
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Informe que presentamos. Los especialistas 
participantes de países latinoantericanos y, de 

. provincias argentinas' analizaron la problemáiica 
· que afecta a los sistemas educativos manifestada 
.a través de las "escuelas de personal 6nico".Y 
de la "atención simultánea de grado.s" .. 
Entregamos este número a-nuestros lectores con 
nuestro agradecimiento especial a los que nos 
'han estimulado en esta tarea y a los que nos han 
enriquecido con su colaboración. · 

La Dirección 



oorradore_s. 
·~e trabajo· 

'del -director 
del PREBAL.. 

LA PROBLEMATICA DE LA EQUIDAD EN LA 
EDÜCACION "PRIMARIA ARGENTINA 

l ic. S. A: Doublier 

1) El derecho de todo hombre a una existencia digna· y a un decoroso ni
vel de vida exige una preocupación permanente, por parte de los gobier· 
nos, para armonizar una mayor producción de bienes y servicios con una 
más justa distribución de esa riqueza en el seno de la sociedad. 
2) No habrá desarrollo equilibrado allí donde pr~gresivamente se ahonden 
las desigualdades socio-económicas, allí donde subsistan discriminaciones 
que menoscaben la integridad de la persona, allí donde li pobreza confi
gure una amenaza permanente para la seguridad familiar; allf donde s~ 

"vean niños"abandonados, hambrientos, enfermos o analfabetos. 
1 . . . 

. . 
3) La existenci.a de sectores sociales castigados por la pobreza, de <;iuda
dan~s _que viven en estado de carencia permanente, que sólo pueden dis
frutar los desperdicios que deja el consumo de los más afortunados plan: 
te!l a la edu~ación un conjunto de desafíos: 

· a) en primer término, debe estar concebida de una manera tal que sea 
"capaz de dar rápida "respuesta a los requerimientos más urgentes e in
mediatos que se le planteen. En parte, la inoportunidad reactiva de 
nuestros sistemas educativos reconoce como" causas a los excesos de 
formalismo, bu~ocratiz~ción, pérdida del espíritu de servicio y magros 
presupuestos." . 

b) en segun'do lugar, la educación elemental necesita replante31" y arbitrar 
los medios para solucionar - en forma directa o indirecta- el grave 
problema de los bajos hándicaps iniciales, s.éría no sólo ingenuo sino 
peligroso creer que la labo( de lá escuela primaria podría ser suficiente
mente ef~ctiva para superar tales dif~rencií}! comenzando recién a los 
6~~ . . 

e) en tercer término, se hace absoluta-mente imprescindible un seguimien·· 
to individualizado del niño, a fi~ de suministrarle durante todúu esco- . 
larización, una asistencia integral que vele POf su estado sarlit<¡rio y I")U· 

tricional. · · · · ' · · ' 
d) en último lugar, la escuela argentina deberá asumir en un fututo cer

cano _la. compleja tarea d"e preparar al alumno para la vida democrática; 
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en ·contraposición con una educación que tradicionalmente só.lo insis· 
tió en la informé1(<ión enciclopedista, carente de toda vertebración con 
la vida. · · -

4) La educación .no puede concebirse y menos tratarse como un sector 
aislado de la r-ealidad. Lo educativo configura una dimensión, un plano 
de análisis· de lo' existencial, al igual, por ejemplo, que lo éCO{lómico o lo 
poi ítico. A su vez, las diferentes dimensiones mantienen entre sí relacio· 

' nes de mutua determinación. De es~o se sigue que la problemática que 
gira alrededor de la equidad en las condiciones de escolarización no pueda 
ser enteramente soluble en el ámbito de los propios sistemas educativos. 
Las evaluaciones de situación que se reí.llicen, deben en consecuencia, con
templar er panorama de una escuela conectada en esencia con los restan· 
tes planos de esa misma realidad. · · 

5) Por ende, tratar el problema de la equidad de los sistemas educativos, 
es en el fondo riada más rii nada menos que atender al problema d~ la equi· 
dad de los sistemas sociales, donde aquéllos están insertos. Difícilmente 

· pueda lograrse equidad en el ámbito de la escuela cuando ésta misma se 
ubica dentro de un marco de restricciones económicas y polfticas, donde 
no existen derechos reales para los más necesitados porque el bien particu· 
lar de algunos· ha privado a otros de lo esencial para una existencia digna, 
en aquellos lugares en los que no se cumplen los preceptos de la justicia 
distributiva, es decir donde no se asignan proporcionalmente a los miem
bros de la sociedad los beneficios y cargas provenientes del bien común. 
Esto significa en otras palabras que, a menos de obrar circunstancias casi 
quiméricas,. el sistema educativo no podrá por sí mismo constituirse en 
abanderado de la justicia social, y remando contra la corriente pretender 
en un arranque de irrealismo y soberbia revertir circu.nstancias globales 
anómalas. Lo que sí quizá lleguen a conseguir será un remedo de equidad, 

• circunscripto a las aulas, que desaparecerá como por encanto, cuando el 
niño· se reinserte en el medio social. De allí que la idea de una escuela 
justa, equitativa pero encapsulada suela generar a mediano plazo profun· 
das desilusiones~ ~anto en sus gestores como en los afectados por la expe· 
riencia. 

6) El interrogante central · a d ar respuesta se~á el refericfo al concepto de 
equidad. Un sistema educativo será equitativo en la medida que asegure 
la cobertura y calidad del servicio prestado a la totalidad de los miembros 
de una -c.omunidad, no beneficiando diferencial mente a determinados gru
pos sociales en desmedro de otros. Esto no significa dar la "misma" edu
cación a todos sino justamente proporcionar "a todos" educación "de 
calidad". La educación es fundamentalmente un servicio s.ocial que los 
gobiernos de los Estados deben asegurar para beneficio de sus habitantes 
sin distinciones de condición social, raza, credo, lengua o ideología. 

7) U11 sistema educativo - tal como se expresara anteriormente- será 
~%Jitativo en la medida que.: 
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1) ascgUil' un.1 < ubn /UJ a, mnp!t·tu IMI <1 1& pobldcion en edad escolar; 
2) .l~t·gu • , . .1 11 ni•···l d< ,,¡/¡tfucl 111 111imo compatible con los requerimien

to~ dl'l p.ll\. 

8) t\wgur.1r una whenu•.i l'ompleta significa en principio dos cosas dife
rente\ prro lOIIIp lrmen• :u.,": 

a) en lo que h,u;c .11 ,;., vtu<J educativo proporcionado (oferta) supone la 
exbtcJ1l i.t de'-'" d.~ ¡_, , : v <.;t ddos) donde el alumno pueda inscribirse. 

b) en lo \-111•' h.tt r a' !.1 'k11 1.111Ua, la posibilidad de que cualq~ier niño, sin 
h'lll'l qul' n·:t l•¿.ir S.ll ,. lu:ios especiales (de cualquier t ipo que estos fuc

r.m) plll'd.t '"'~111 " l.t l'S~.: uc l a regularmente y completar su ciclo pr i
rn.u in. 
l.n n·~tlllll' t l, llllll'rtu rJ completa implica existencia de escuelas y con
\111111 • cklli~o tkl \l'~icio educativo por par te de toda la población 
l'n l'dJd t'\t·ol.tr . Un ,i,tctnd educativo será no equitativo cuando supo
dt•t de ~.:obl!rt lll J ~e.~ imu riciente y por tanto reciban los beneficios 
\tilO Licrtos grupos o sectores en detrimento de otros. En otras pala
hrJs, cuJndo h,tyJ servicio pero no clientes o cuando haya clientes pero 
no 'crvicio~. 

9) Por el lado del usuario del ~erv ic io cduc.ttivo cobertura completa, con
crc tamentt· ~upon c: 

1) ig~.1 ldad dt• opur tu nidJdcs pdl'a el at cew ,,1 sisternd, en otras palabras 
qut~ se redu;c,t ,1 v,tlores m r'nimos el número de alt111111W> potenciales 
(o ~ca alumnos que nunca hayan asistido a la cscut• l t~). 

2) igualdad de oportunidades parJ ei iiWIJienmll<'nlo en el sistema; es de
cir, que disminuya hasta el punto de su el iminación ta existencia de 
alumnos desertores (que abandonan precoLmcnt'c el sistcmt~, sin haber 
finaliLado sus estudios básicos o primarios). 

1 O) De acuerdo con los datos del Censp 1980, Id existencia de alumnos 
po/ene iales puede ser discriminad,¡ de la siguiente maner._¡: 

<~) poblt~c ión de 6 a 14 años que nurica asistió d la escuela, 131.571. Esta 
cifra representa el 2,83% del total de niños en eddd escolar, 4.634.736. 

b) población de 15 Jrios o más que nunca asistió a la escuela, 983.905. 
Esta Cdntidad equiva le al 5,05% del total de personas en ese in tervalo 
elario, 19.466.579. · 
Resumiendo lo referente a dlumnos potenciales, los datos muestran que, 

~~~ Id Argentina dentro de la población de 6 años o más= 24.1 01.415, hay · 
un 4,62% , es decir 1.115:476 personas que nunca han asistido a la escuela. 

1 1) l.n lo que hace J los ulumnos desertores y siempre en h<tsc a los datos 
del Censo 1980, se tiene: 

d) población de 6 d 11 años que asistió en forma incompleta y población 
de 12 a 14 arios con nivel primario incompleto, 186.722, que represen
ta un 4,03 % del tot,tl de niños en edad escolar = 4.634.736. 
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b) pobla.ción de 15 áflos: .. g ·má"s qu!! asistió en forma incompleta al nivel 
primario, 5.:283.211 ,'.,t¡ue equivale a un 27,14% del totll de personas 
ubiCadas ~n ese rango de.. egade~ = 19.466.679, ' · 

En s(~tesls, en relacijn a desertores escJ?Iares, en la Argentina derwo 
·de la poblaCión de 6 anos o más.= 24. 1QJ:~15, hay. un 22,69%; es d~cir 
5.469.933 personas que no han 'podido có'tÍ'lpletar su nivel primario d.e.:~~; 
tudio. ' "' 

·12) Unificando los ,puntos (.12). polencialés y (13) desertores, las cifras 
arrojan. lo siguiente: · · ., 

·(1) población ·dé 6-14 años que 'nunca asistió a 
· la escuela ,-
población de 6·14 años que abandonó · la es
cuela primaria 

que equiv(Jie a un 6,87"fo de la población en 
edad escolar = 4.634.736 

(11) población de 15 · años o más gue nunca asistió 

(111) 

a la escuela · · , · 
población de 15 años o más que abandotló.la · 
escuela primaria · 

que representa un 32,2~% de la población del 
pa(s de 15 años o más='19.466.679 · 

población qiJe no ha gozado df# úna cobertura · 
. completa del' sistema educqt/llo 'de. nivel pri-
mar/o: 

. , ('1) entre 6 y 14 años 
que nu.nca asistierbn o abandonaron ·. · 

.(IJ) de 15 añós o más. 
· que nunca asistieron o .aban4o~aron 

TOTAL 

que equ ivále a · .~n 27,36"/q de la población ar: 
gentina de 6 o más años de edad = 24.1.01.415 

131.571 

186.722 

318.293 

98~.903 

-5.283.21'1 

6.267.1'16 

. 318.293 

6.~67: 1'1.6 

6.594.409 

De acuerdo conJos datos del Cen.so, es decir en ·1980, aproximadamen
te la tercera par.te de los argent/f!os mayores de 6 años no hablan recibl

_fio una. cobertura .co.mpleta por párte del sistema educativo. Ubicados ya 
en la era de .Ja informática y la robótic·a la situación 'no deja de ser· preocu
pante para'un país que siempre h~. hecho gala de su b·uen nivel edu'cacio
·nal·. En otro piano la posibilidad él~ una efectiva participación en la vida 
democrática, exige cierto m(nimo de instrucción y ·conocimiento actua
• :za~ de la re:Íiidad. Hablar de democracia para una masa analfabeta, que 

J 

1 
1 
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por lo común desconnr· .. sus derechos v vive ent!)rrada en lo inmanente te
n,iendo como objetivo vital sólo el pan qiario, es hablar de' hechos irreales 
o fantasiosos. · 

13) El segundo de los indicadores de equidad de un sistema educativo está 
representado por el nivel de calidad mlnlmo que pueda proporcionar la 
escuela, en función de los requerimientos dF la nación. En primer lugar, 
hablar d'e calidad es hacer referencia a un término relativo: lcalidad res
pecto a qué? Aqu( hay dos planteas complementarios que convendr(a te-

. ner en cuenta: 

a) la calidad de un sistema educativo se juzga a través de la. calidad de su 
persor¡al docente. Un magisterio. convenientemente capacitado, crftico 
pero constructivo, con amplias pcis.ibilidades, para reciclar sus conoci
mientos, es condición necesaria (aunque no suficiente) para contar con 
una educación de calidad. · . 

b) la calidad de. un sistema educatlvó se juzga a través de sus frutos, de 
sus· Fesultados que son sus egresados, en cuanto al grado de aptitud y . 
preparación para el ejercicio de .los roles que en la vida laboral, social 
y poi (ti ca les tocará desempeñar. Las notas o calificaciones obtenidas 
constituyen sólo una parte (muy peque~, cuando el sistema educa
tivo funciona "a contramano" de la realidad) en la evaluación de la ca-
lidad de ese .producto educativo. · 
La capacitación y pérfeceionaniiento · docente resulta a todas tuces 

fundamental, aunque sólo sea el' primer estfmulo para un movimiento 
que tendrá como objetivo final la formación integral del alumno. 1 

En segundo lugar, no' debe' confundirse necesidad de lograr un.nivel 
. m(nimo de calidad educativa para cualquier escuela del pa(s, con tenta
tivas de homogenei~ación dé contenidos o metodolog(as. El . respeto por 
las características propias de cada comunidad, subcultura o región (que 
por otra parte es una manera efectiva de ejercitar el federalismo) exige 
como contraparte construir encuadres comparativos qu!!, a trav~s de un 
patrón de calidad acordado, posibiliten un intercambio fluido entre di
ferentes (calidades. · 

14) .Tal como se ha visto precedentemente la calídad de un sistema educa
tivo se eválúa por !a calidad de su producto (final) educativo. En este sen• 
tido resulta de gran importancia considerar .el problema del fracaso esco
lat, en.el que se pueden distinguí~ t~es· estadios: . . . 
a) el fracaso puntual, ·donde· el alumno en un determinado punto del es

pacjo, del tiempo y del programa de estudios, es incapaz de cumpli
mentar adecuadamente algúrr requerimientos del sistema escolar pro

. ' pío del nivel en eJ que 'se halla ubicado . . 
bf el retraso ~scqlar, por lo común producto de un conjunto de fracaSO§.

puntualés, qu'e lleva al álumno a perder el "ritmo" en los aprendiza
jes, im relación . con sus compañeros. Es un ·crrculo vicioso, cjonde el 
niño d,ebe trabajar. mentalmente en: dos planos; el del pasado, con co
sas para entender y recuperar, y el del preseritP. con exigencias,· en par-
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te basada s en aquel!<, anterior y que le requieran cdda día mayor_ pre-
mura en s u solución. 

e) la repiten cia, que es una defin ición insti tu~ ional . y que llevd di alumno 
nuevamen te a su punto de partid·a. Supone una _suerte de "regresión 
psicológic a", a la vez que reduce de hecho po~ihi l iddclcs de cumplimen-
lar totalm ente su educación primaria. 

Un sistem a educativo evidencia problemas de calidad cuando sus es-
tadísticas m uestran al tos porcentajes -de repitencia. Si bien es cierto, la · 
repitencia p uede constituir un indicador de salud mental cuando el sistema 
educativo no es el apropiado, es también verdadera la preocupación por 
este conjunt o de niños que actúan como una suerte ~e lastre lentificador 
. en los proces os de cambio . 

' 15) En lo qu e hace a la calidad del personal docente, motivos que son hu-
manamen te atendibles, contribuyen sin querer a crear una tremenda dis-
torsión en 1 a distribución de dicha calidad en las diferentes regiones del 
país. Así las tonas más castigadas e inhóspitas reciben por lo general al 
personal má s joven y por ende con menor experiencia. De esta manera, 
a los mejore s lugares van los docentes más calificados y preparados, que 
por lo comú n desean ser ubicados en (o cerca de) núcleos urbanos donde 
no pierdan contacto con bienes y servicios que (aunque mínimos) saben 
esenciales a una vida decorosa. El dilema está dado: as( como no se puede 
perjudicar a un docente dándole un destino que no desea (y que en mu-
chas oportu nidades puede significar para él mismo un tobogán hacia su 
empobrecim iento general) tampoco es justo perjudicar a una población 
ya castigada por otras lacras sociales, con un servicio educativo de baja 
calidad (y q ue obviamente incrementará sus diferencias con otros grupos 
más afor tuna dos). 

1.6) Sinte tizando lo expresado en relación al problema de la equidad de 
los sistemas (o subs istema~) educativos, podrían clasificarse los mismos 
a través de una sencilla tipología: 

Sistemas (o 
subsistemas) 
con 
cobertura 
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' 

' 

completa 

incompleta 

Sistemas (o subsistemas) 
con nivel de calidad 

~--~---A 

insatisfactorio 
(subestandard) 

., 
satisfactorio 
(mínimo o 

m_ayor) 

~-----------.------------~ 
Sistemas (o sub
sistemas) equitati· 
vos (ideal) 

Sistemas (o sub
sistemas) relativa
mente equitativos 
pobre en calidad 
r------------+------------~ 
Sistemas (o sub
sistemas) no equi
tativos 

Sistemas (o sub· 
sistemas) relativa· 
mente equitat ivos 
pobres en caber· 
tura 

' 

t 
·~ 

~ 

1 

1 

1 

' l 
l 



17) Las soluciones para la emergencia result.ln 1\l'lll'lalmcntc dif lc iles dr 
enunciar; se pueden aducir diversas circunstancias : 

a) el trabajo sobre la coyuntura, sobre el corto plaLo puede convertirsr 
· en riesgoso cuando se deja de lado o se es indilcrrnte al plan político 

global sobre el cua'l deb.e (o debería}" ir integrado. En e~e sentido, la 
vieja costumbre argentina dr la improvisación, del trabajar para ayer, 
descubre en los exitistas del momento a los francot iradore~ de la ac
ción. En la emergencia, y sin un proyecto qúe orien te en el. largo plazo, 
"casi todas las soluciones parecen buenas y casi todas parecen malas". 

b) asociado. con la anterior, debe entrar en cualquier cálculo la posibl~ 
contradicción flagrante entre una medida a corto y otra/s a mediano 
u largo plaLo. No es cuestión de "borrar mañana con el codo lo que 
se ha escrito hoy con la mano". Es cierto que toda persona puede equi
vocarse al predecir el futuro, y por ende no conseguir encajar lo que 
resulta positivo y bueno hoy, con lo que mañana se' tlansformará en 
negativo e insostenible. Pero también la experiencia enseña que man
.tener la calma y poder pensar antes de actuar resulta, en el fondo, 
una buena tática en los peores momentos. 

e) conservar la serenidad supone, en parte, el re5paldo de las seguridades 
conceptuales que brinde un marco teórico coherente con la experien
cia por un lado y por o'tra parte la garantía de un plan polftico realista 
que no solo tenga claros los objetivos a cumplir, sino también la proba
bilidad de conseguir los medios o recursos para efectivizarlo. Un tecnó
crata se olvidaría de esto último; un politiquero no daría im portancia 
a lo primero. · 

18) Dado que actuar ante una emergencia supone por un lado no descui
dar lo apuntado anteriormente y por el otro contar con una especie de 
mapa conceptual de los puntos claves en una problrmática, se sugiere para 
encarar el problema de la equidad de los sistemas educat ivo~: 

a) contrastar prolijamente y en la medida de lo posible coord inar los pla
nes políticos y programas de acción propio~ del ámbito ·educativo, con 
sus similares de.otras,. .rieras de gobierno de\linados al mejoramiento 
de la situación socio-económica, particularmrnte en áreas menos favo
recidas. Quizás sea difícil pensar una Argentin,t donde Cdda tv1inisterio, 
cada sector, cada oficina y cada pt>rsona no sea un celoso defensor de 
su reducto, un incoordinablr cróni<.O. La equiddd de un sistema educa
tivo no puede solucionarse sólo desde educación ; tampoco la equ idad 
de un sistema social debería concebirse tratando a lo educativo corTIQ 
fenómeno residual. 

b) identificar y caracteriLar la situación y el comportam iento de tres sub
_grupos de alumnos 
- lo\ alumnm pult•ncia/es 
- los alumnos desertores 
- los alumnos rcpitcnt~s 

A partir del conocimiehto profundo y en lo posible individualizado de 
aquellos niños que "oficialmente" no ex isten para el sistema (potenciales), 
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de aquellos que se han visto obligados a dejar la escuela primaria antes de 
haberla concluido (desertores) y de aquellos que, a pesar de concurrir re
gularmente no progresan al ritmo esperado por el sistema (repitentes), 
será posible contar con elementos de juicio más objetivos para evaluar no 
sólo la equidad de los sistemas educativos sino también su eficiencia. 

RESEI'IA BIBUOGRAFICA 

DOUBLIER, S. A.; Revista "Deserción Escolar" del Proyecto Multinacio
nal para el Mejoramiento de la Retención Escolar en el Nivel Básico 
en América Latina (PREBAL) (No1 al No11) -1980/3. 

ONU: Informe sobre la Infancia; Naciones Unidas, New York, 1971. 
PETTY, M.: V Jornadas de Investigación Educativa. Investigación Edu~a-

ti\la y Desarrollo. CIE, 1979. . 
POLLIT, E.: Desnutrición, pobreza, inteligencia. Ed. Retablo de ·PapeL 
. Lima, 1974. 
PREBAL: La deserción escolar según los datos del Censo Nacional de Po-

blación y Vivienda 1980. Bs.As., 1983. . · · 
SUAREZ, F.: Educación y Pobreza. Cinterplan 1 OEA. Venezuela, 19.82. 
SCHIEFELBEIN, E.: Efectos de la educación preescolar en el ingreso al 

sistema formaL CEPAL (ONU), Chile, 1979. . 
TEDESCO, J. C.: Capacitación de educadores para áreas marginales .. 

UNESCO. Sgo. de Chile, 1982. 
UNESCO: Conferencia Internacional de Educación 32 Re<mión. La re

ducción del malogro en los sistemas de educación, julio 1970. 

Résumé 

Th"e educÓtional systein w/11 on/y ·be equltable when it guarantees the 
educat/onal servlce to al/ the.popu/atlor of school age anda mlnlmum 
quallty leve/In accordance wlth the requirem~nts of aylgorous and 
deve/oplng Natlon. . 

Tf}e equ/tableness oi the educational system ls closely /lnked to the 
e_qultableness ·of the social system In whlch .fhe former /s lmmet:sed. 

1 • Thus the ldeQt/fl~ation '!..'!.~ t:_IJ_aracterlzat/on o[ three g_!_<?_I!_PS of pupils 
ls of ultmost lmportance: poten tia/ puplls (who do nót "offlclally" exlst 
for the system slnce they hove never be"en ·recorded by tt),·dropouts (who 
hove given up school befare flnlshlng the pr/mary course of studles} and 
repeaters (whose progress at schoo/ /s slower than the expected annual 
standard). 
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LA EDUCACION A DISTANCIA COMO ESTRATEGIA 
EN LA FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO . 
DOCENTES EN ZONAS DESFAVORECIDAS 

Ln otras oportunidades hemos analizadc, 
propuestas ( Rev. D. Escolar N• 7 y 9) para zo. 
nas rurales, desfavorecidas, con gran dispersión 
demográfica que incluían a la teleducación \ 
~~du c.tc ión a .distancia como elemento estraté· 
gico que coadyuvaba a la in tegración nacional¡ 
regional a través de p~ogramas de desenvolvi-

. miento comunitario no-formal. Dichos progra· 
mJs por supuesto, abarcan infinitos rubros, 
pero tal vez uno de los más importantes sea el 
de formación 'de recursos humanos en base a 
lo~ requerimientos presentes y futuros de· la 
;on.t. Un capítulo relevante dentro de ·este ru
bro m~esira la formación y perfeccionamiento 
de lo~ docentes, más aún cuando se trata de 
m.1 cstros únicos de escuelas rurales, cuyo per
fi l Jpunta a conglomerar funciones que obvia
mente exceden el rol tradicional de docente y 
se emparentan con el moderno rol del "anima
dor cultural", cuya labor se encamina hacia 
el tT]ejoramicn to de las condic iones humanas 
de vida en un estrechamiento de comunicación 
y de los vínculos con la comunidad a la cual 
sirve. 

Resu lta estratégico apuntar a la teleducación 
como recurso para la reconversión profesional 
(formación académica y formac ión pedagógica) 
de dicho personal docente, por razones de ubi
cación geográfica y por razones de tipo pedagó
gico. En cuanto a la primera, hace a la defini · 
ción de teleducJción el asunto de lo distantc y 
de lo disperso que hace a la posibilidad de in
tegrar el uso de los MCS para colocar en ellos 

Lic. b. t-ainholc 

mensajes que condigan con los objetivos del 
proyecto establecido, para nuestro caso, el per
feccionamiento de los docentes en servicio de 
escuelas de maestro único en zonas desfav_ore
cidas. 

Las segundas combaten la concepción tra
dicional de la educación que la conceb ían como 
proceso terminal y la colocan en el marco· de 
aprender a cómo aprender y a mantener al día 
esos conocimientos. Esto vinculado a respetar 
los tiempos y ritmos de aprendizaje de cada su
jeto, lo que hace más funcionales los procesos 
de enserianza-aprendizaje en cualquier nivel. 

· Una tendencia que está atravesando a la 
.Humanidad toda, conducente a la democrati
zación de los saberes y a la materiali zación de 
la· igualdad de opÓrtunidades es.la de indepen
diza r el aprender de la escolaridad, con los 
marcos institucionales y los. horarios que ello 
implica, en favor de form as más flexibles de 
enseñanza-aprendizaje, que incluyen material~s' 
especialmente diseñados en módulos flexibles 
de tiempo y que alcanzan a radios de poblacio
nes estrictamente de limitados, en func ión ·de 
sus neces idades y expectativas. 

Aquí se presc.nta una doble responsabi lidad: 
por un lado, que estos docentes se consti tuyan 
en la pob lación usuaria de la teleducación co
mo recurso metodológico ' de su reconversión 
profesional; y por el otro, el estar comprometi 
do en métodos más abiertos, implica una ie.orien
tación de su cosmovisión y quehacer que los 
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obliga ~ adquirir capacidades cognocitivas más 
generalizablés, estrategias para solucionar pro
piernas y desa'rrollar capacidades socio-afccti· 
vas (valores, motivos, actitudes · y· emoctones) 
conducentes al logro de la competencia perso
nal y profesional, requerida hoy en esas zonas 
argentinas, como Entre Ríos, jujuy o La Rioja¡ 
por nombrar algunas, en donde las . escuelas. 
de mae·stro úriico .configuran casi un te~cio del. 
total de las escuelas comunes primarias com
pletas y en dorde las sospechas de índices de 
deserción escolar se ven verificadas. Nos anima-. 
ríamos a pensar que uno de los ítems más im
portantes por las características del medio en 
que se deseiwuelve el . trabajo de · tales educado
res los obliga a desarr.~l!ar habil idades y éom
petencias de comunicación en ' las relaciones 
interpersonales. De ahí que se dedicará más 
tarde un ti~mpó a estas reflexiones. 

Hacia ,un modelo .dé sistema.de 
perfeccionamiento a distancia de los 
ma~stros únicos de escuelas rurales argentinas 

' Pensamos _que en· el mundo entero se -está 
atravesando un período . de profunda transfor
mación en lo .referido a la formación y· a la rc
~;onverslón del personal docente. Esto se· debe 
al cambio de los .perfiles · profesionales como· 
consecuencia de los cambios ·de función en gl'· 
neral y en especial en ár.eas cori10 las que carac· 
ter izan en zonas .rurales a nuestro sistema edu
cativo (Ver "Educaci(>n rural argentina", ~dit. 
Lib. El Colegio,· 1980) 1, sin-olvidar las nucyas 
posibiliCiades . que implica · el desarrollo de l.t 
psicología·, sociología, tecnología, ciencias d~ 
sistemas, por nombtar sólo algunas, en su inci-
tfen cia a·lo educativo: · · 

De ah.í que el camino en la reconversión 
profesíonal del docente ·Y que abarca también 
lo personal, lo actitl!dinal como lo grupal y lo 
comunitario , se impone la experiencia de con
jun to; que permita integrar los resultados cien: 
tífic~ más novedosos y sól idos en el camino de ·. 
la perspec~iva de la apertura y evaluación cofls·· . 
.tante. · · 

La~ direcciones del cambio en la actividad 
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del educador se hallan marcadas m ás o menos 
<:fe la manera que sigue: 

-"mayor énf;\sis ep la .habilidad de organi
zar el conte.li(to del aP.rendizajc; 

·- desarrollo de habilidades para el aprendí· 
zaje posterior; · . 

-íncremen~o del-.aprendiLaje iniciado por el 
~quca~do; · · . 

·énfasis en las fun~iones oc o~ientación y· 
evaluación del proceso de aprendizaje" (Unes-. 
co, Lynch, 1977)2. 

Otro autores, entre l·llos .Johnson L, y Bany 
M.l separan claramente las ac tividades de orien· 
tación del aprendizaje (enseñanza y/o instruc..
ción) de las de animaeión;·siendo el primero ·in
dividuaf, .porque compromete la negociac ión 
educador-educando; mientras el segundo se 
halla orientado hacia el grupo, en el sentido de 
crear ' I d~ l.Ondkione~ y los proceSOS para que 
cada. alumno pUt·da \eniir que está cooperando 
en sus es'fuc~tm .11 \ervicjo de las .tare¡¡s.quc se 

. deben cumplit ,.¡, ·cr grupo c\colar o en la co
munidad loldl. 1 ' décir l.t prc¡Mr.lción o capa
citación par.t l.t ",mimt~ti•'m", 'i e~a es la elec
ción. reali/ddd l'n c;uanto .ti 1 ol _quc debe cum
plir el ÚOLl'nk en tale~ · Jn•,l\ y de esta manera 
Sl' .!puntan .t lm objetiVO~ )\l'llCrdles y f~s polf" · 
tiéa\ gloh.Jk\ que encahctap todo proyecto y/o 
d'señd. , no puc~e dejar de obser.var. la inch¡
sión· _dl'. inl ormación 'y rerlexión teóricas y 
aprendit.tll' práctico~ de lo ·que · "la dinámica 
de grupo" implica4. . · 

L. l . . p~rkl.cionamiento . doc;cnte· debe consi-'
dcrat' po1 igual la "rQrmdción ac;adémica" y la 
"1 01 m.JL ion pedagógica" según M ialaret ~. La 
primt•t .t · w relaciona con el result.Jdo de estu
uio\, l'~lit• t 'icn~ i'as üel sujeto, etc'.; que h; hacen 
dc\dlt oll<.~r competencias, acti tudes (intelectua~ 
l e~. t1 ítil.as,-lltc. ), r.1et0dologías de P.ensamien· 
to y acción con la posibilidad de transrerirlo 
a otro~ . terrenos experimentales y evaluativos. 
E.n una palabra, la rormación . académir;a sería 
un eslabón de la educación pertnancnfe; .,ncia 
la aper'tu ra constante, combaUÍcndo el estari~a
miento-y.la rutina. La segunda, que si11 oponer
se a- la primera se constituye én condición crí· 
tica para configurar un "buen educador;'. No se 
trata ·sólo de conocer y compref1dcr, "Sino ·de 



poseer las hab-ilidades (y para ello el sujeto 
debió de haber cambiado su conducta, sus ac- · 
tidudes) para lograr. una comunicaci6n -rápida, 
flexible, creadora, de respeto y crecimiento con . 
sus alumhós, elementos entre otros, qúe perfi-
lan a la auténtica educación. ' 

Sintetizando, un maestro. ya no puede hoy 
encerrar el sab'er de su época, pero 5Í debe ser 
capaz de ayudar a losúlumnos a buscar las res
puestas a los interrogantes que se plantean a 
diario en c!a~e (".aprender a aprender", forma
ción académica permanente) y, además, todo 
educador debe conocer las estructuras y el fun-. . 

\ 
cionamiento psicologico de sus alumnos '(ni 
ños, adolescentes 'y adultos-}, como punto de' 
mir<r de su quehacer edutativo, aunque no sólr 
desde el punto de vi~a individual, sino inclu- · 
yendo. los grupos, cort la ·práctica de méto~os y 
técnicas pedagógicas que permitan establecer 
y enriqueter 1á corr1unicación educativa. 

Los elementos que se consideran necesarios .·. 
en tod.o perfetcionamlento docent~ serán ex- : 
puestos a continuación con la consabida acep
tación que proponemos para· las escuelas-uni-
tarias en zonas ·rurales: · 

lOUE? 
Contenidos 

lA QU IEN ? lPOR QUE? ·¿coM·m 
Estrategias 

multimedlales 
de 

teleduc.ación 

Usuarios 
del 

proyecto 

Objetivos 

l RESUL.TADOS? 
Evaluación 

1) ¿pbr qué se debe perfeccionar a los maes
tros de.escuela de personal único? 

Es decir, la problemática de los objetiv9s·. 
Estando ubicados en la línea de suavizar los 

/ lfmites de la ·educación formal y no formal, del 
aprendizaje insti~ucional y extrains.titúcional a 
lo largo de la vida de todo sujeto, la educación 
permanente procura articular la'teral y longitu
dina¡mente el papef compartido a que compró
meten a un individuo en toda su vida todas las 
experienci~s educativ~s (recordar a Dewey).' 

Toda política de' educación permanente re
quiere una continua educación personal y so
cial · de todos lo_s· profesion.ales, gran parte de 
la· cual será realizada por propia iniciativa que 
permita, en este CaSo, al educador, CO!flprender,' 
aceptar y responde'r qu.e él se halla eri el últif!IO 
enlace, del proceso de!aprendizaje de-la cqmu
nid~d a la cual sirve, y .que lo llevará .a comba· 
tir los "divorcios tradicionales" entre el apren
diiaje y la. vida, entre· el trabajo y la educació,n, 
entre la cu-ltura urbana y:~a rural, etc. ·· 
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2) ¿Qué debe ·enseñarse? lCuál s~rá el ~on
tenido de ese perfeccionamiento docente? 

2.1. Antes do referirnos a los contenidos de 
la formación pedagógica, resulta necesario apo
yar esta tarea en algunos principios que deben 
orientar y que sirven de referencia a cualquier 
tarea de este tipo y que resultan fruto de opcio
nes o elecciones i!l~itables que apuntan a l.ts 
esferas de poi ít ica gener JI. 

a) La formación pedagógica ro o reemplaza 
a la formación académica o al saber ; de ahí, 
la necesidad de articu lar la formación general, 
la formación académica y la formación pedagó-
gica continuamente. · 

b) Esta articulación ~o aspira a una yuxta
posición, sino relacionar continuarmente, con 
el án imo de rever y mejorar la formación ·ante
rior recibida por el educador en servicio. 

e) La vinculación de la enseñanza pedagógi
ca teórica con la form ación práctica, conoci
da y reflexiva, constituye un principio que aún 
hoy, aunque obvio, debe mencionarse. 

d) La búsqueda del "isomorfismo" entre el 
qpo de entrenamien to o perfeccionamiento re
cibido por el docente en servicio y el tipo de 
educación que deberá operacional iza,· con .sus 
alumnos, que apunta al logro de la coherencia 
interna y externa de la· formación pedagógica 
y la vida escolar y en general, deberá asegurar 
Id justa fl exibilidad para np caer en el punto 
contrario de la idea de una educación en conti
nua evolución. 

2.2, En cuanto a los conte-nidos, se tratará 
_de rea lizar una enumeración, no exhaustiva, 
sí indicativa de problemáticas generales: 

a) Reflexiones acerca de los problemas ge
nerales de la educación, el rol en el luga~ de 
la institución escolar en el cual ;e desemperia 
el docente dentro de la comunidad global; 

b) Estud io de la realidad social: grupos so
ciales, 1 íderes comunitarios, aná 1 isis de orden 
sociológicos, ecológicos, histórko, geográfico, 
etc., para su correc ta inclusión y uti lización ; 

e) Conocimientos psicológicos / evo/util,o
genéticos (formación de la personalidad, dcs
criP,tiva y explicativamen te, incluyendo adul · 
tos); de la penono/idad (si se quiere que el e el u: 
c<~dor se.t tap<lL de individualizar la cnseñan; a, 
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es indispensable que sea co~p.t! de ttnJii!itr, sin 
convertirse en profesionales psicólogos, la per
sonalidad de sus alumno~. p.t ra .tju~tar su orien
t~c ión de su aprendizaje); ele/ uprC'núizuje (para 
conocer su proceso, diversas leyes, di ferentcs 
cnnrepcioncs y ~i tuaciones vá lid.t~ ¡i,tra los do
minio) p.trticulares de las discipl in.t~· l'S<:o larcs : 
lcctur.t, ortografía, matem;ític.t, historia, r te.); 
so1 iol flOra /u conducción ele /u.\ _<¡t-upu.\ (de los 
que ~e hi;o referencia arrih;r, para IJ mejor 
oricnt.tción de las fu erzas grupale~ en beneficio 
de un.t mejor, más productiva y Ul'.ltiv~ educa
ción P·'!·a touos; putologia.\ del úe\ilrrollu (no 
para di.tgnosticar, sino para encJmin<~r y solu
cionar los problemas detectados); urgunizacio
nul (p.tra poder entender, revisar e inclui rse 
cre;rdor,unentc en la. inst itución ;r 1.1 que pertc
ncct' y es timular el "cambio organiLac ional pla
nific.tdo") (Ver Kolb, Psicología de las organi-
' aciones) 6 _ . 

el) M<;toúus y tt!cnicas pedoyóyicas que son 
utilizadas implícita y explfcitamente. por lús 
euucadores. Aquí se apunta no sólo a la Tecno
logía de la educación, sino a la Tecnología en ' 
la educación (Ver "Educación a distancia", [( 
Colegio, 1980) 7: el software más el hardware, 
es decir, desde ·cómo preparar una clase utili
Lando enfoque sistémico a incluir métodos no 
convencionales de aprendizaje w mo la TV, rd-

. dio, satélite, etc. 
T dmbién se apunta aqu í a los métodos y téc

nicas de ev;rluación y de investigación, elemrn
tós que no deben descuidarse en la formación 
y perfeccionamiento de todo educador mo-
derno. · 

e) Técnicas de comunicación y de ex presión, 
ya que el educador es un emisor de mensaje~. 
por excelencia, ra¡;ionaliLando los diversos usos 
de los diferentes canales y lenguajes de comtJ· 
nicación individual, grupal e institucional. 

f) Educación física y deportiva, para un de
sarrollo equilibrado de su -personalidad y como 
canalización de tcnsione5 y fa tigas diarias. 

3) iA quh'n está dirigi(lo este proyecto eJe 
perfeccionam iento docente? 

Los usuarios de este futuro sistema de per
lrccionamiento docente comprometen a todo!, 
los maestros únicos de escuelas primarias comu-
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nes en provincias o zonas desfavorecidas, pre· 
ferentemente NOA y NEA. De todos modos, 
realizado el rey vamiento y diagnóstico preli· 
minar que cuora las características más pecu· 
liares de estos destinatarios (por edad, ubica
ción geográfica, caractér íst icas comunitarias, 
formación anterior, expectativas y asp[racio· 
nes, etc.}, se verá que se trata de adultos que 
cumplen la labor docente diaria para grupos 
altamente heterogéneos de niños, preadolescen
tes y docentes simultáneamente, a quienes 
será necesario inst rumentar con caminos de 
acción prácticos para resolver dificultades y 
desarrollar hab ilid adc~ de autoaprendizaje y 
autoabastecimiento personal. 

4} ¿cómo se pondrán en práctica estas ideas 
conducentes a perfeccionar en servicio profe· 
sionales de la educación, que por su desempeño 
único en escuelas dispersas o desfavorecidas, 
bajo ningún concepto podrían tomar licencias 
para asistir a cursos o seminarios sobre diver
sos temas que hacen a su quehacer diario, ya 
que aquéllas quedarían desatendidas o cerra
das, y se ·alimentada la deserción escolar, que 
es lo que justamente debemos cuidar que no 
se produzca del sistema educativo y más aún en 
tales zonas? A distancia, la teleducación se 
constituye en la estrategia metodológica que 
facilita la participáción de los docentes de di 
ferentes zonas o regiones en la continuación 
de cursos o seminarios de perfeccionamiento 
sin la necesidad de concentrarse en determina· 
das épocas del año escolar, brindándoles una 
reconversión y formación más eficiente (por· 
que responde a satisfacer a través del planea
miento las necesidades y carencias más sa lien· 
tes de los diversos grupos humanos}, con un 
mínimo de esfuerzo (porque respeta el auto
tempo de aprendizaje del docente y en qué mo
mento del día lo realiza - no más de dos horas 
por d ía- ) y de costo material (ya que al rcci· 
bir ·los modulas impresos o tal vez una emisión 
radial o televísiva, según los recur~n~ v rli~oo
nibilidades de la zona en cuestión, se asegura la 

continuidad .y el acceso a la información que 
no reporta gastos ex iras, entre otras razones. 

El recurso de la Teleducación proporciona 
una educación indiviaualizada de acuerdo a las 
condiciones, necesidades y aspiraciones de cada 
docente, estimulando su capacidad creadora y 
el feed-back continuo. No obstante la inclusión 
de emplear cassettes, radio o TV para la coloca
ción de los mensajes - perfec<;ionamiento do
cente - se impone contar con un tutor presen
cial, que según el planeamiento y programación 
del proyecto tendrá reuniones mensuales, bi· 
mensuales, se le podrá llamar por teléfono para 
evacuar dudas, etc. , pero que no sólo sea inves
tido como el evaiuador final, sino que vivifique 
el vínculo educativo auténtico que debe carac
terizar a toda relación pedagógica y de que pos
teriormente deberán dar cuerita los que 'hoy es
tudian o se perfeccionan a distancia. 

De ahí, que se presenta la necesidad de tra
. bajar con estrategias multimediales •de educa
·ción a distancia, ya que por un lado, ningú'n me
dio posee las cualidades o virtudes completas 
o finales para mediar los mensajes, de ahí la 
necesidad de su combinac;ión, y por el otro, 
rescatar todo lo que hace al vfnculo humano 
para que estos eventos se constituyan en "edu
cació'n a distancia" y no sólo "enseñanza a 
ditancla"B. 

5) ¿Los resultados? Es decir, la tarea de la 
evaluación, ya que toda acción educacional, co
mo empre~a social que es, depende de una ,eva
luación sobre el conjunto de medios compro
metidos en ella y el conjunto de efectos obteni: 
dos. Aquí no se descarta sino que se estimula 
una iniciación más precisa en la investigación 
·experimental en educación. Desde ya que la 
evaluación, como proceso continuo, aporta 

. los elementos de información que se van requi-
riendo en cada etapa del proceso. Y de esta 
manera, la evaluación advpta diversas funcio· 
nes, según la referida etapa por la que se halla 
·atravesando el proceso, para nuestro caso, de 
perfec<.ionar los J J~en tes a distancia. 
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' Así: 
Tipo 

~ 

i) Evaluación de con-
texto y de entrada. 

2) Evaluación de·proce-
so o formativa 

' 3) Evaluación integral o 
sumativa 

Por eso definimos a la evalu-ación como el 
proceso que diseña, recoge, analiza y distribuye 
la información, para -ofrecer datos válidós -y 
confiables, út1les y pertinentes· para la toma de 
dedsiones que toda acción teleducativ·a está im-
plicando. · 

Es obvio que al tratar de organizar cualquier 
sistema de perfeccionamiento docente, presen
cial o a distancia, será· menester dedicar un 
tiempo de reflexión para analizar las funciones . 
que debe cumpli'r y los roles que debe desem
peñar el docente y ·estrúcturar así el perfil de
sead~ del e_ducador,· para el cual .este sistema 

. débe apuntar. se' trata de las variabres ~obre las 
cuales todo educador debe tomar c;oncieñCia·-y 

·sobre las cuales el perfeccionamiento debe rela· 
donarse. A saber: las condiciones generales de 
la educación en la sociedad, las condiciones lo
cales en las que se desenvuelve la institución·, 
las cpndiciooes inmediatas de la relación edu
cacional, las caracter(~ticas geográfico-histórico
culturales, los programas establecidos, los. mé
todos y técnicas pedagógicos· usados o aconse
fados o prohibidos, la ·estrcuturación de~ espa· . 
cio escolar, sistema de reclutamient(\Y perfec· 
cionam iento .docente implementado,· la real i
dad psico-sociológica del grupo-clase, el con· 
junto de relacionés ·qÚC se . establecen . entré- el 
educador y el grupo de alumnos, etc. 
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Función 

.. 
Diagnóstica 

' 

Seguimiento, contrQI 

Verificación de resulta· 
dos, cambids o no, pro· 
yección e inv~stigación. 

Como creemos que cada una de estas varia· 
bies posee UJlcl ~ncidencla (y a vec~S interferen
cia') directa o indirecta, es gue resulta necesa,- · 
rio que todo educador tome conciencia de ellas, 
más aún en una situaciÓn de perfeccionamien· 
to, capacitación y reconversión de sus funcio
nes, si se desea que los resultados de su acción 
no se vean menoscabados o se anulen. Pensa· 
mos que para ello, no sólo el conocimiento y 
compr.ensión sino la Ol>eracionalízación en· si .. · 
tuaciones concretas y en la resolución de pro
blemas, aplicando el enfoq~:~e sistémico ayuda· 
rá' a racionalizar y rigorizar cualqui~r empren- .' 
dimiento, haciendo más eficaz y eficiente las · 
tareas. 

lCómo introducir proyectos i!lnovadores 
a· distancia? Una propuesta: · 

. Si se cree que todo planeamiento, frente a 
cualauier problemática y· en cuaiquier nivel, 
debG:: tender a ser partidpativo, ya que tien~ 
po~. misiól'\: aun~r las volunta_d.\ls colectivas;, 
coordinándolas, controlándolas· y armonizándo-. 
las en diversas acciones conducentes a los obje: 
tivos' predeterrliiJ'1ados, no pueden implantarso 
o impleme.ntarse proyectos que rec.omienden 
la participación de los implicados sin que éstos . . . 
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no ~ayan tenido a4nque sea previamente algu
na consulta. 

Para nuestrq cas~, se enuncia la participación · 
de los docentes en las zonas referidas en el pro-· 
ceso de diagnóstico y primeros pasos del pla
neamie'nto de" . un sistema teleduGativo· de. per-

. feccionamiento, implementa-ndo las pautas .p·or 
medio Qe las cuales intervendrán en la toma 
de las decisiones re}ativas· a aceiones que· de al
guna forma afecta~n sus formas de trabajo y 
de _vida i¡ el me.dio. ~n que habitan. De, ahí que 
las estructuras descentralizaQas serfan las más 
recomendables como la organización de even
tos ·grupales · de discusión P<tra que los doc~n- . 
tes implicados tomen conciencia de la necesi-

' dad; dei vaior de las empresas que el! os mISmos 
darán ~cuenta.de la.l"!ecesidad de comenzarlas. 

A través-·ae estos planteas se evitará la exce
siva injerencia burocrática administrativa cen
tral, obligando a profundizar y evaluar constan
temente _-por lo menos se necesi"ta una conti
nuidad de 5 años- ,. los mecanismos y rrsulta
dos de tal_participación y. proyecto. . 

Una propu,está para -que fos docentes encla
vados en tales áreas tomen conciencia de la nc-

. cesidad de revisar s·u modalidad de trabajo pro
fesional, su inclusión en tales com~nidades y 
·actitud frente a esas realidades escolares y so
·ciales, podría ser organizar "Jornadas'' o "En
cuentros" de Reflexión Docente, de un día 
de duración (Maratón), en donde eri pequeños 
grupos - con coordinadores · entrenados a ese 

efecto- se analicen, discutan, propongan, ·etc. 
falencias, necesidades,· aspiraciones, probl.emas, 
etc., sobre la tarea diaria escolar que se conver
tirán en los·ejes o núcleos del planeamiento de 
capacitación a distancia, como así también en
analizar las resistencias y/o mitos que se esta
blecen alrededor de cualquier situación de "vol
ver a estudiar" y en este caso, a distancia. 

Sólo si se trabaja en el renglón de las actitu
des y motivaciones interiores de los sujetos .es 
como se podr-án materializar los verdaderos 
cambios, los cambios desde "adentro'.'. 

Al orgamzar esos encuentros - sobre los 4ue 
se estudiarán sus características según cada lu
gar, usuarios, etc.- , se pensará abordar temas 
concretos, diarios, que se relacionen con la.con
-ducción deL aprendizaje de ese grupo heterogé
neo de niños, metodologías de trabajo, vincula
ción educador-niños,· educador-familia, educa
dor-comUitidad, etc. Siempre se registr¡¡rán las 
conclusiones a las que se arribará, como mate
rial-documentos -aparte de las encuestas que se 
administrarán a los docentes que. compondrán 
la población- objetivo del futuro proyecto que 
servirá para las futuras etapas del emprendí
miento a realizar . 

A rnodo de resumen cnunci.üivo, so propo
nen las pautas para la estructuráción_ de UIJ sis
tema te/educativo de perfeccionamiento de do
centes en ejercicio de ·escuelas de personal {mi
co para provincias o 7onas desfal(orecidas ar
gentinas. · 
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Reconversión del personal docente 
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Objetivos alcanzados 
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Modificación de -.onciencia indivi
dual 
Grupos ~e continuación, educación 
permanente 

- EtcétPra 
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MEOICION Y EVALUACION DE LA DESERCION ESCOLAR 
A NfVEL PRIMARIO EN LA PRpVINCIA DEL CHUBUT 

·Introducción · 

La consideración de la problemátic.a integral 
de la enseñanza primari<! es hondal'l)en te signi
ficativa porque, en éSte nivel, se adquieren las 
conductas básicas de toda la educación poste
rior que logra desarrollar la persona. 

Sj aislamos de ese contexto, por meras razo
nes de análisis; el aspecto rendimiento, nuestra 
·atención se centra inevitablemente ' en la capa
cidad de retenció~ que evidencia el sistema edu-
cacional. · · 

Es bien sabido por todos, educadores o no, 
·que "el abandono demasiado prematuro -de las 
aulas equivale muchas veces a la, pérdida de 
todo influjo educativO<sistemático" 1. 

C~incidentemente -con el período de la es
colaridad primaria, se produce en el individuo 
un proceso de crecirpiento, desenvolvimiento _ 
físico y maduración, que hacen posibles los mo
dos graduados de adaptación, entrando en re
lación con personas, y grupos de personas de 
quienes recibe fnfluencia, y sobre quienes in-
fluye a su-vez. • · 

Si bien el ser humano es esencialment~ edu
cable en todas las etapas de s'u vida, es 'cierto 
también que la educación se torna cada vez más· 
dificultosa en relación directa con su edad: 
"cuanto más- maduro es t:m hombre más arrai
gados · están en él los háb-itos. adquiridos en la 
primera edad, y mucho más dif(cil resulta 
condicionar su conducta. Se sigue de ello que 
la .educación es- naturalmente más eficaz en los . 

Prof. Marfa Consuelo Hernaiz 

primeros años ·dl' la vida de un individuo, etapa 
que abarca desde su nacimiento hasta su ma
durez psicofísica'''2. 
. Los desertores de la escuela primaria, y fun
damentalmente quienes abandonan la escuela ·. 
habiendo asistido solamente a sus primeros gra· 
dos "caen con frecuencia en el analfabetismo 
como· consecuencia del escaso nivel de conoci
mien~os adquiridos, su falta de afianzamiento y 
la carencia de oportunidades P.ara emplearlos en 
sus experiencias laborales y sociales'.'J. 

Esta situación ocasiona un gravísimo proble
ma de índole indi.vidual y social. Individualmen
te, rest.!1ta muy fácil advertir que los al ~os índi
ces de analfabetismo marchan paralelos con los 
bajos niveles de vida, por fo cual el problema se 
hace más complejo: el área de analfaqetismo lo 
es también de escaso trabajo, miseria y falta ·de 
salud. Socialmente, debemos entender que 
constituye uno de los más firmes obstáculos 
para lograr el desarrollo económico y cultural 
de la sociedad. 

Es necesario, en consecuencia, considerar 
la· deserción a· partir de sus causales, especial
mente si se tiene en cuenta que los múltiples 
estudios que sobre el tema se cohocen enfati
zan, en su casi totalidad el aspecto cuan'titati
vo del problema y éste es un enfoque que ni> 
alcanza a• determinar las condicionantes de la 
deserción; ni a proponer la búsqueda de solu· 
clones factibles ·de implementar desde el mismo 

. sistema educativo. . · ·, 
Los índices de deserción que acusan nuestro 
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país y la provincia del Chubut en particular, son 
altos · en el período 1973/79 en el nivel prima
rio común la retención media provincial, para 
siete años de es tudio era del41,82%. 

Estas cifras son alarmantes y requieren la 
adopción urgente de medidas para lograr su so
lución efectiva. Para ello se deberán plantear 
propuestas que ·tengan en cuenta· la diversidad 
de situaciones negativas que inciden permanen
te, y ocasionalmente, en este problema y, 
fundamentalmente, se deberá partir de una 
consideración pedagógica previa: la dignidad 
de l;¡ persona humana. Si aceptamos que por 
y a través de la educación se logra la configu
ración de la persona en plenitud, no deberán 
olvidarse en la selección de estrategias que la . 
educación primaria debe dar al hombre la pri-. 
mera posibilidad de realizarse para llegar a su 
acabamiento y plenitud. 

Participaci6n provincial 

Al ser invitada la Provincia del Chubut a 
participar en el Subproyecto "Medición y Eva
luación de la deserción escolar" junto con otras 
cuatro provincias argentinas, seleccionadas por 
el Proyecto Multinacional para el Mejoramien
to de la Enseñanza Primaria en América Latina 
(PROMEP)*, consideró oportuno hacerlo debi
do a que el precitado proyecto ofrc6Ía la posibi
lidad de averiguar las causales que inciden nega
tivamente en la retención escolar mediante la 
organización e implementación de un sistema 
de diagnóstico que permitiese describir, expli
car y predecir cualitativamente la deserción es
colar en áreas determinadas. 

El trabajo se inició con personal técnico del 
PROM EP en el mes de julio de 1980, y fue pro
seguido por la Dirección de Planeamiento Edu
cativo de'la Provincia del Chubut hasta su con
clusión l!n marzo de 1982. 

Objetivo e hipótesis 

El objetivo a lograr, en. el nivel provincial, 
es la obtención de una evaluación diagnóstica · 
de la deserción ·escolar en el nivel primario. 

• A partir dtl 1• de encr~ de 1982 "PREBAL ". 
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Las hipótesis de trabajo formuladas para la 
elaboración del marco teórico _son las siguientes: 

l. La deserción es un fenómeno esencialmen
te mufticausal en el cual convergen causas de 
origen exógeno, o externas ·al sistema educati- . 
vo, entre las que se destacan las socioeconómi
cas, socioculturaíes, sociolingülsticas y geográ-
ficas. · 

E~tas causas actúan e influyen constante
mente en el proceso de retención como faétor 
condicionante. 

2. Las causas de origen endógeno, propias 
del sistema educativo, que inciden en la deser
ción escolar son: estructura organiza ti va de la 
escuela, sistemas de evaluación y promoción, 
de supervisión, los lineamientos currict.-_:,res, 
el tipo y orientación de sus maestros, su t..:~~- •
ción y expectativas dentro de la fi.mción edu-;. .
tiva. 

Estas causas en conjunto pueden actuar co
mo trabas del proceso de retención. 

3. El sistema educativo en sí m"ismo es res
ponsable de los alumnos que pierde, siendo ne
cesario focalizar la atención en las causas endó
genas a fin de poder actuar sobre las mismas, 
estableciendo su incidencia mutua con las cxc'>
gen_as. 

o.:;eño utili.~:ado 

Para investigar el área educativa se organizó 
una muestra integrada por 54 escuelas seleccio
nadas según todas las categorías de estableci
mientos existentes,. incluidos los de personal 
único, y la totalidad del cuerpo de supervisores 
de las tres seccionales en que se encuentra es
tructurada la supervisión escolar dependiente 
del Consejo Provincial de Educación. 

Para invest igar ~~ 1 sector sociocomuni tario 
se consultó a los intendentes municipales de 36 
localidades en las que se encuentran localiza
das las escuelas primarias seleccionadas. 

A fin de poder · efec tuar la recolección de 
información proveniente del área cducaliva y 
del sector sociocomunitario se adaptaron con 
criterio regional , en la Dirección de Planeamicn
to Educativo, tres encuestas preparadas por el 
equipo técnico del PROMEP. 
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De esas encuestas se emplearon dos para 
medir las causas de origen endógeno, una fue 
cumplimentada por el personal directivo de 
cada esta~lecimiento $eleccionado, y otra por 
el supervisor escolar correspondiente al mismo. 

Resultados y conclusiones 

Para interpretar la información obtenida se 
adoptó el criterio de incluir las conclusiones 
provenientes de la opinión de informantes, 
efectuando. su discriminación según origen: exó· 
geno y endógeno. 

Se transcriben las opiniones de los informan
tes en su totalidad, respetando inclusive las ex
presiones literales utilizadas por los mismos, 
tratando de ser fieles . al pensamiento vertido 
en las encuestas respectivas. 

Los resultados obtenidos son los que a con
tinuación se mencionan. 

Resultados 

Causas más frecuentes de deser.ción escolar. 

Para considerar esta causa se han tenido en 
cuenta las opiniones de di rectives, supervisores 
escolares e intendentes. De la 'rrn'portancia asig
nada a las causas se puede de terminar que, en 
orden decreciente se encuentran: 

1) necesidades económicas. 
2) problemas de aprendizaie. 
3) dificultades para llegar a las escuela por 

distancia y falta
1
de transporte. 

4) por desplazamiento familiar. 

Situaciones que atentan contra la retención 
escolar. 

A nivel endógeno, o sea de sistema educati
vo, los directivos han señalado que las situacio
nes escolares que atentan contra la retención 
escolar son: 

1) Las inasistencias reiteradas de los alumnos. 
Las que se deben en primer término a falta 

de' preocupación de los padres, y en segundo 
término a problemas de salud o de trabajo de 
los mismos alumnos. 

2) El incumplimiento de deberes escolares. 
Debido a dc~preot:updción de los padres, de,. 

ficientes condit:ionl'\ dmbientales en el hogar y· 
dificultades del mi\mo dlumno por su nivel cul· 
tural. 

3) Alumnos habitualmente desinteresados en 
el quehacer escolar. · 

La famil ia ocupa el primer lugar como cau
sante directo de esta situación al brindar poca 
importancia a la enseñanza y no aportar los es
tímulos necesarios. 

4) Alumnos habitualmente groseros y pelea
dores. 

Sus motivos son la desintegración familiar 
y las malas costumbres hogareñas. · 

5) El vocabulario pobre de los alumnos. 
Entre sus causas se encuentran la falta de es

tímulos, tanto del medio como del ambiente 
familiar. Sumado a ello se destaca la dificultad 
para adecuar los contenidos curriculares a la 
realidad cultural de la zona. 

6) Alumnos que abandonan la escuela pre
maturamente. 

Se debe fundamentalmente a necesidades 
del medio familiar y, en orden siguiente de res
puestas, a la escasa importancia que el medio 
ambiente otorga a la escuela, incluyendo a los 

. padres en ello. 
7) Rendimiento escolar deficiente. 
Se advierten dos problemas significativos, 

el primero relac ionado con la carencia de perso
nal especializado o centros destinados a la re
cuperación de niños con problemas, y la falta 
de instituciones tales como bibliotecas en la 
zona de influencia de la escuela. 

El segundo se refiere a la falta de colabora
ción de los padres con la acción educativa ins
titucional y que es provocada e11 gran medida 
por la desintegración familiar. Este problema 
se suma al anterior agravando la causa. 

Repitencia escolar 

A nivel exógeno, los directivos han señalado 
como causas de repitencia escolar las siguientes: 

1) Negligencia de los padres. 
2) Desnutrición de la población escolar repe-

tidora. · " 
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3) Ausentismo escolar. 
4) Ingreso tar~ío a la escuela. . 
Estas causales se advierten ·con mayor fre-

cuencicl en los siguientes·departamentos: Cusha· 
men, Languiñeo, Paso de Indios, Rawson y Sar-
miento. " 

Los depar.taml'nto eri los que predomina el 
ausentismo escpt'c~r , ~xceptúados r'os antes <!ita· 
doS'¡ son: Gaiman} Telsen : 

Los dep¡u tamentos en los que se advierte 
incapacidad de los ·afumnos··son: Biedma, Esca· 
!ante; Floréntino Ameghino,, Futalcufú y Río 
SenP'"'' . 

Situación de los alumnos 

Continuando coh la opinión de directivos · 
se considera que contribuyen con la deserción 
escolar las siguientes causales exógenas:· · 

1) Problemas que presentan los alumnos de· 
rivados de la comunidad a la cual pertenecen: 
• 1.1. Económicos. 

1.2. Sociales. 
1.3. Culturales. 
Predominá el problema económ ico en los 

·siguientes departamentos: Biedma, Escal.ante, 
F. Ameghino, Gaiman, Paso de Indios y'Telsen. 

·Predomina el problema social en Rawson, Sar- · 
miento y Tchuelchr.s. En 'tanto que son afecta· 
dos principalmentp por el problema cultutal los 
siguientes departamentos: Biedma, Gaiman, 
'Río Senguer. . 

2) Alumnos que concurren a la escuela y tra· 
·bajan. . 

· 1) Problemas de ausentirrios y repitencia que 
· inciden directamente en el desgranamiento y 
la deserción escolar (Secciona! Zona Oeste). 

2} Escaso poder de retención de la escuela 
para los alumnos que tienen problema.s psico· 
pedagógicos y de adaptación· social (Secciona! 
Zona Este). . 

3) Falta de infraestru.ctura y la réfacción 
de los edificios existentes (Seccionales Zona · 
Norte y Sur). 
· 4) Falta de equipamiento escolar, dé provi· 

siÓn•de útiles e indumentaria escolar para alum· 
nos. de menores recursos (Seccion .. l Zona. ,Sur). 

Conclusión · 

Muchas deben ~er las revalori,zaciones. a efec~· 
tuar. 

La escuela qur n•' dh.c~nLa a brindar, a la po
blaciÓn que ingrr~c1, mj~ que los primeros años 
de escolarizaciún, urhr ra redefinir su actitucf 
mediadora en Id ohtl'll(.u)n de bienes que con· 
tribuyen a la dignilk Jliún de la persona. 

la S:QCiedad 4111' •w rescata a los que. por ~ 
, natural tenderÍli.t l't omómica y cultural se de· 

tuvieron en Id inc~lOiariJación y el analfabetis
mo, deberá bU\l .tr los medios y las formas edu
cativas dispQnihlc\ para transmitir su cultura 

· y asegurar. su lipi fica.: ión. 

Se en.cuentran en esta situación, eón predo
minio de c1lumnos comprendidos entre 9 y 12· ·. 
años, ·tos"' siguientes departamentos: Escalante, 
Rawson y Cushamen. 

la famili a dehera también reorientar s4 des· 
tino promoviendo un primer período de acul· 
turación, qu'c Scltisfaga las exigencias de una' 
sociedad con mayores exigencias, y asegurando 
las 'condiciones que favorezcan en lós seres .hu· 
man'os educables su desarrollo integral. 

la solución de ·un problema tan complejo 
éomo la deserción escolar en el niyel primario, 
no se agota en la adopción de una serie inteli· 
gente de medidas encaradas unidireccionalmen
te; muy por' el contr~rio, debe ser el resultado 
de la suma de acciones integradas que contem· 
plen globaÍmente todas las cuestiones que tie
nen incidencia en el mismo . 

Destacando los docentes informantes que 
por estos trabajos los alumnos perciben magros 
haberes. · 

Sistema escolar .. . 

Como contribuyentes de la deserción esco
lar los supervisores indican los siguientes pro
blemas propios dét sistema.escolar: · . ( . 
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Fundamentalmente será un trabajo de gran 
conciencia pedagógica en la que ocupen UIJ lu· 
gar central los valores educ;ativos, que en últi· 
ma instancia nacen de los valores humanos. 
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3. PROry1EP: "Deserción Escorar", Año 1, No 1, 
Bs.As., i980. 

MEASUREMENT ANO ASSESSMENT OF DROPOUT AT THE. 
PRIMARV LEVEL IN THE PRO\(INCE OF CHUB~T O~RGENTINA) · 

lt Js of utmost importance to make a deep analysis of prímary school 
sine e íf is at this leve! that the basic.features of a person 's .educdtíon are 
developed. For the sake of simp/lcity, we sha/1 not refer 'to performance 
in this context , Therefore our attention wi/1 be cen.tered on the education 
system holding power. . . . 

The dropout rafes In Argentina and in Chubut {a province in the 
south are particularl)l high; thus the adoption.of effectlve measures· 
flecomes absolutely necessary if a definitive so/ution t'o this serious 
problem is to be achieved. At the prov/ncio/level the main goal is to have 
a diagnosis .of the situatlon in primary educat/on . . 

In order to ,investiga te the educational a,spect o sample was tak.en 
which included 54 schoo/s of (11/ existing categories and the highest 
executive authority of thi! 36 cities where the schools are was consu/ted 
for this purpose. · 

The data' obtained allowed the researi::hers to reach the conclpsions 
wf!ich were c/ass/fied either as exogenous or endogenous. . 

The so/ution to this complex problem of dropout is not the mere 
adoption o f a series of unidirectiona/ medsures; on the contrary the 
so/ution must pe the resf!ll of integrated actions token to attack al/ the 
problems related to dropout. 
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ESCUELA DE VERANO 

Un esfuerzo para la recuperación del alumno repitente 

Dirección de Planeamiento Educativo. Provincia del Neuquén 
Lic. Osvaldo Curone 

Prof. Carmen Reybet 
Lic. Marina Luján de Morales 

Prof. Liliana Ortiz de Priore 

Provin.cia del Neuqué'n : 
Algunas de sus características 

Al decir del Dr . Gregorio Alvarcz*, "La tic· 
rra del Neuquén configura un reducto natural 
de forma triangular apoyado en la Cordi llera 
de los Andes y cerrado por dos ríos caudalosos 
(Limay y Colorado-Barrancas} que la separan de 
las pampas". · 

Localizada en el ánguno N.O. de la región 
patagónica, ubicada en el extremo ~urde la Re
púQiica Argentina, Neuquén participa de las .ca· 
racteríst icas de dos áreas fisiográficas típica· 
mente diferenciadas. Al Oriente de la Provinc;i.t 
se extiende el ambiente seco de las mesetas o 
terrazas patagónicas. Hacia el N.E. la aridez se 
acentúa quedando sólo interrumpida por la pre-. 
sencia de los ríos Limay y Neuquén, quienes al 
confluir forman el R (o Negro. En el punto de 
confluencia se asienta la Capital de la Provincia: 
Ciudad de Neuquén. En conjunto, los valles de 
estos r( os constituyen un fértil y prós'pero oasis 
de riego que concentra el 64% de la población 
provincial. 

Hacia el Occidente de la Provincia, los carac· 
teres geográficos cambian notablemente y el 
ambiente de mesetas desaparece junto con su 
aridez, dando lugar en forma paulatina, a una 
topografía más marcada, con abundancia de 

·aguas superficiales que se trasuntan en cristali· 
. nos y torrentosos ríos que nacen del deshielo 
en la cordillera, y en los numerosos espejos la· 
custres. En las al tu ras se desarrollan bosques' de 
variadas especies, entre las que merece mención 
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especial el "Pehu~n'' ·(Araucaria Araucanai. 
árbol exclusivo de esta sección de Los Andes y 
que ha dado lugar al gentilicio de los primiti· 
vos habitantes de la región: Los Pehuenches 
(Pehuen: araucaria, che: gente}. 

· Efectuad.¡ la ¡,,corporación- de estas tierras 
al territorio nacional, desde fines del siglo pasa
do y hasta 1970 se dio un incremento de pobla· 
ción estimado en un 34% medio anual. 

La diversificación económica que se produ· 
ce rsr ecialmente a partir de la década ctcl 60, 
basada en la explotación de algunos de los nu
merosos recursos· naturales de la región (hidro· 
carburos, energía hidroeléctrica, minería, etc.) 
provocan un . aumento acelerado de la tasa me
dia anual de crecimiento poblacional que alcan
/.,1 en la úlctima década (1970-1980) al 47% . 

Esta elevada tasa se manifiesta en m.1yor inc.:
dida en el Departamento Confluencia debido a 
su proximidad a los centros de explotación eco· 
nómica y a la presencia de la sede del gobierno 
provincial. 

La explosión demográfica registrada en esta 
última década, originada en la migración de po· 
blación joven atraída por las posibilidades que 
orrece Ncuquén en el terreno laboral, exigen del 
sistema educativo un permanente esfueuo de 
adecuación de la oferta a la demanda. Dicho es· 
fuerzo no se limita a{ incremento de la infraeS· 
tructura edil icia sino que contempla también el 
mejoramiento de la oferta educativa en su as· 
pecto pedagógico. A partir de se tiembre de 

*Aivarez, Gregorio: "Ncuquén, su lli ~Wrid, ~ecografía 
y toponimia". Gob. Provincia del Ncuquén, Año 1981 . 
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1981 dio comienzo en las escuelas· rurales .. del 
per(odo especial (setiembre-mayo) la aplicación . 
de los Lineamientos Curriculares Provinciales , 
del Nivel Primario, extendiéndose en 1982, a la 
totalidad de las escuelas urbanas y rurales del 
per(odo común (marzo-noviembre) . Los Linea
mientos Curriculares son de estructura cicla'da 
y se inscriben derltro de la cor-riente de la edu
cación personalizada. 
· El Programa "Escuela de Verano" nació co
mo ~~pue.sta a u'!a. problemáti~a '!5 Ja_ e~cuela. 
graduada, LA REPITENCIA; y por lo tanto )U 

universo de aplicación ~ecae en la m~tr(cula ins
cripta en la cohorte anterior a la de la imple
mentación de las Bases Curriculares. Este Pro
grama, si bien no ataca las causas del fenómeno · 
Repitencia, constituye una medida de abati
miento de la misma. 

Pr~•'!'!l!.. E~l.,!l de VerlftO 

1. Fund1m1nt8d6n 

1.1. Desde el punto de vista estad(stico. 
Análisis diagnósticos centrados en 1~. Ma.tr/cu· 

lo Provincial 1980 ·del nivel primario común. pu· 
-sieron de relieve un elevado (ndice de repltencla: 

1. La distribución del fenómeno repltencla 
analizado según frecuencia acumulada,. reveló 
que el 75'!1. de dicho fenómeno se concentraba 
en el primer ciclo, correspondiendo al primer 
grado la frecuencia más alta: 42CMt (Ver Cua· 
dro 1 ). 

2. La relación matriculados-repiten tes en pri
mer grado demostró que cada 1 OO. niftos eoncu
rrentes, 25 pose(an el atributo de repitencia. 

__(Ver Cuadro 2). 

Cuadro N•1: 

Repitencia seg6n frecuenci1 por grldo 

Grado 
REPITENCIA 

f h f h 

Total 6.166 100'!1. 6.166 -
1" 2.563 41,6'!1. 2.563 41,8" 
2" 1.181 19,1% 3.744 80,7, 
30 

. ' 
876 14,2'!1. 4.620 74,94111 

4• ' 611 9,9'!1. 5.231 84,84111 
5• 473 7,7% . 5.704 92,6" 
e· 362 5,9'!1. 6.066 93,4" 1 

7• 100 1 ,6'!1. 6.166 1004111 

: ~U.dro N• 2: ' .. 
Rei1Ci6n entre Matrlcul& v Replte~ia por grado 

Grado Matr(cul• Repitencia Releci6n Porcen1UII 

Total 44.406 6.166 13,94111 
1• 10.324 2.563 24,84111 
2• 7.924 1.182 14,94111 
3" 7.284 876 12,0CMt 
4• , 6.060 611 10,14111 
5" 4.985 473 9,5CMt 
e· 4.463 362 8,1CMt 
7• 3.366 100 3,0CMt 

j 
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1.2. Desde el punto de vista psicosoCiaL 
. Si bien los números como entidades abstrae: 
tas hablan de por s( de la magnitud del proble
ma, cada uno de ellos remite a una entidad con
creta: el NJKIO que padece la repitencia. · 

Se puede afirmar que las primeras experien- · 
cias educativas inciden en la formación de la 
personalidad infantil , contribuyendo a gestar el 
perfil del rendimiento que cada niño tendrá du
rante su escolaridad primaria. Los resultados 
que alcance irán consolidando esquemas dife
renciales de éxito o fracaso generando senti
tl'ricntos de seguridad o inseguridad personal. 
"La autoestir'na se debilita frente a experiencjas 
que nos llevan de fracaso en fracaso. Nada vigo
riza mejor el sentimiento de respeto de s( mis
mo, como la sensación de. éxito, de dominio y 
de logro, alcanzados por . esfuerzo personal" 
(Jorge Hansen. Planeamiento del Aprendizaje 
en la Escuela de Nuestro Tiempo). -

Alrededor de los 6/7 años de edad, el niño 
sufre una crisis evolutiva predominantemente 
social originada por su ingreso a la escolaridad 
primaria. Esta crisis está aún presente en aque
llos niños que han transitado por un camino 
previo de escolaridad. El salto cualitativo exis
tente entre el nivel pre-primario y primario en
cuentra su explicación en las diferentes formas 
de trabajo: de un clima de juegoyabajo adecua
do a la etapa evolutiva del niño se pasa abrup
tamente a un clima pautado con normas más 
r(gidas. 

1.3. Desde el punto de vista de los costos. 
Para atender al alumno que permanece un 

año más en el mismo arado, el sistema debe ero
gar una suma X. De lograrse su promoción al 
grado inmediato superior, la misma podr(a ca
nalizarse hacia la ampliación y mejoramiento 
de la calidad Je la enseñanza. 

Efectuado el anár'isis d~ costos se vio que un 
niño recuperado por "Escuela de Verano" re
presenta el 24% del costo anual de un alumno 
asistente al Niv,~l Primario Común. 

Para el cálculo de costos se tomaron en con
sideración los s guientes indicadores: 

- Sueldos de' personal 
-AI1mentos 
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- Mantenimiento del edificio 
- Utiles escolares 

2. Derivación de la matrfcula: 

2.1. Perfil del niño concu'rrente a Escuela de 
Verano. 

Para concurrir a ,;Escuela de Verano¡' el niño 
deb(a reunir las siguientes caracter(sticas: 

Concluido lo etapa de Aprestorr>lento: la ad
quisición de las funciones b~sicas del mecanis
mo de la iecto-escritura y el cálculo, espec(ficas 
de la etapa de 'aprestamiento, constituye el 
trampol(n inicial para la incorporación progre

-siva de los contenidos en las áreas Lengua Y Ma
temática, áreas decisivas para la promoción a 
segundo grado. . 

Interno/Izados rudimentos de lo lecto-escrl
turo y cálculo: la ·adquisición de los mismos in
dica que el niño ya ha superado la etapa de 
aprestamiento e iniciado el aprendizaje de la 
lecto-esc'ritura y el cálculo. Se fijó como tope 
m(nimo en el área del conocimiento el manejo 
de 5 generadoras y hasta el N• 1 O inclusive. Los . 
alcances espedficos exigidos para la promoción 
en las áreas Lengua y Matemática variaban de 
acuerdo a la escuela de procedencia del alumno. 

Ser repitente por primero vez: El análisis de 
1? Matr(cula repiten te de 1 er. grado en 1980 en 
Nlluquén Capital arrojó que el 70% eran repi
ten tes por primera vez. Se consideró además 
que los alumnc:>s repiten tes por segunda, tercera 
o más veces, podr(an presentar problemas cuyo 
adecuado diagnóstico y tratamiento escapaba a 
los alcances del Programa. 

2.2. Ficha Diagnóstica 
Para la derivación de los alumnos se elaboró 

con el concurso de personal especializado una 
ficha diagnóstica, ?. ser cumplimentada por los 
docentes a cargo de las secciones de primer gra
do a comienzos del mes de noviembre. Se eli
giÓ este momento d~l año porque es frecuente 
que en los niños que cursan 1er. grado se pro
duzca un salto al que los maestros en su jerga 
docente denominan "destape", y que les permi
te alca.lZar en un corto tiempo las pautas para 
su promoción a segundo grado. 

En la ficha se requer(a información sobre: 



- Pautas alcanzadas 
- Pautas que debió alcanzar, y ' 
- Dificultades 

referidas a las áreas de Aprestamiento, Lengua 
y ~atemática. · 

3. Objetivos y Metas del Programa 

3.1. Recuperar al alumno repltente. de pri
mer grado. 

Meta: Recuperar el 80% de la matrícula in
tervinien'te en el programa. 

3.2.1mplementor uno metodología de Inte
gración entre docentes de distintos niveles y 
especialidades. 

4. Metodología 

El objetivo nombrado en último término, 
nos dio pie para intentar llevar a la práctica la 
tan buscada articulación entre los niveles pre
primario y primario, respeÚndo la transición 
entre el pensamiento prelógico intuitivo al ló
gico operativo en que se encuentra el niño de 
6/7 años de edad. 

A fin de poder.brindar una atención indivi
dualizada teniendo como mira postulados de 
la educación personalizada se establecieron las 
siguientes relaciones numéricas alumno-docente: 

- Un docente de Nivel Primario cada 15 
alumnos. 

- Un docente de Nivel Pre-primario cada 30 
alumnos. 

- Un profesor de Educación Física por es
cueia. 

·Los grupos se conforman según dificultades 
en las áreas Lengua y Matemática. El equipo do
cente, en relación a las dificultades de cada gru
po de alumnos, se planteaba un objetivo común, 
al que se arribaba por medio de variabilidaa de 
actividades y recursos (material concreto-tarje· 
tas·elementos de Educación Física). 

Cada grupo docente tuvo plena libertad para 
la organización de la unidad escolar: distribu· 
ción horaria, distribución de actividades y fun· 
cionamient0 interno. 

El maestro de grado por estar en mejor situa· 
ción para detectar las necesidades referidas a lo· 
gros de cada alumno, resultó el más indicado 

para dar las· pautas de organización de las activi
dades. diarias,· tarea realizada en forma conjunta 
con la maestra jardinera y el profesor de Educa· 
ción Física. 

La función de la maestra jardinera en el Pro
grama consistió en la apoyatura en él área de 
Expresión Art(stica, adécuando los recursos a 
las necesidades individuales de los educandos 
detectadas poi' el maestro responsable del gru
po. Por ser semejantes las características psico
Hsicas del alumno de primer grado con las del 
educando de pre-escolar, es que las estrategias 
docentes de las maestras jardineras, entre las 
que se cuenta el juego-trabajo, resultaron su· 
mamente eficaces. 

El docente de Educación Física debió crear 
situaciones de aprendizaje que reforzaran la 
labor del maestro de grado, en forma simultá· 
nea con las actividades de su área. 

Así, dentro del establecimiento, se realiza
ban en forma paralela distintas actividades en 
diferentes espacios físicos, a los que el niño era 
incorporado de acuerdo a la planificación ela
borada por el equipo docente, en función de 
sus necesidades de aprendizaje en las áreas del 
conocimiento consideradas como determinantes. 

Por la flexibilidad en el uso de las instalacio
nes del establecimiento, la escuela se vio conver
tida en un espacio total "sin muros". 

Se evitó reproducir las jornadas habituales 
de la escuela común, al crear un clima de juego 
y libertad guiada, procurando que el niño no vi
vendara su concurrencia a "Escuela de Verano" 
como un castigo ante su fracaso escolar anterior. 

Este clima se vio reforzado por la no obligá
toriedad en el uso de guardapolvo para maes
tros y alumnos. 

Se intentó trabajar dentro de una metodolo
gía activa, con un ar:nplio margen para la orien
tación individual, con estrategias popias de los 
niveles pre·primario y primario, según los· obje
tivos planteados para cada etapa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. E~to incluyó .una distri
bución flexible de horarios en los gue se alter
naron momento~ con distintas activid¡¡des, pero' 
tendientes al logro de objetivos comunes. 

Los docentes int~rvinientes (maestros de gra
do, maestras jardineras, profesores de Educa-
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ción Física) participaron conjuntamente en la 
programación, conducción y evaluación del pro
ceso enseñanza-aprendizaje. 

Nos inclinamos: 
. -Por un criterio de currículum integral, por

que el mismo permite: 
Mayor integración entre las actividades cog

nitivas y recreativas. 
Mayor flexibilidad en la organización de la . 

tarea diaria. · 
Utilizar el juego-trabajo como pilar del pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. 
· - Por una Evaluación Formativa, usando co

mo criterio las pautas de promoción requeridas 
por la escuela de origen. · 

En una ficha individual el maestro volcó in
formación sobre el rendimiento del niño en las 
áreas Lc~gua y Mátemática en forma semanal. 

Durante los últimos diez días de clase y de 
acuerdo a lo programado, los directivos de los 
establecimien.tos participantes visitaron las "Es
cuelas de Verano" a fin de observar la evolución 
de los alumnos derivados por su unidad escolar. 

Un informe final elaborado por el maestro 
de "Escuela de Verano" sobre aquellos aspe<;· 
tos por él considerados relevantes tuvo como 
destinatario al docente de 2• grado que lo reci-
birá en la escuela de procedencia. · 

S. Implementación: 

S. l. Ambito de aplicación: debido al carác
ter de experiencia del progr:tma, su aplicación 
se circunscribió a Neuquén Capital por concen
trar el 31;8% de la matrícula 1981 de ptimer 
grado de la provincia del Neuquén. 

S.2. Tiempo de ejecución: se implementó 
desde el 11-1-82 hasta el 20-2-82 inclusive, 
comprendiendo jornadas diarias desde las 8.30 
hasta las· 12.30 hs. Que la duración del Progra
ma cubriera 30 días de clase, se basó en el su
puesto de que dicho lapso constituye la míni
ma unidad de tiempo que permite recuperar el 
alumno con este tipo de carencia y en que po
sibilita la existencia de un período de vacacio
nes previo al siguiente año lectivo. 

S.3. Escuelas participantes: de los 27 esta
blecimientos primarios oficiales de la Ciudad, 
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derivaron alumnos para la experiencia 1 S unida
des educativas. 

S.4. Matrícula atendida: 
s'.4 .1. Selección 

En un primer momento los docentes a cargo 
de las secciones de prir:ner grado cumplimenta· 
ron las fichas diagnósticas de aquellos niños que 
a su juicio respondían al perfil elabo~ado. 

La selección final estuvo a cargo de una su
pervisora de Nivel Prim~rio y una del Nivel Pre
primario. 

s>u .. Inscripción 
. Por no garantizar la concurrencia a "Escuela 
de Verano". la promoción automática a segun
do grado, la inscripción de la matrícula selec
cionada fue de carácter optativo invitándose 
a los padres a inscribir a sus hijos en la misma. 

De los 160 niños inscriptos, asistieron 1 SS 
(93 varones y 62 mujeres). 

S.S . Escuelas-sede 
En función de la cantidad de alumnos asis

tentes se designaron dos escuelas sede, selec
cionadas según el· criterio de menor distancia a 
recorrer por los niños desde su hogar hasta la 
escuela. 

La "Escuela de Verano N• 1" nucleó a 74 ni
ños de los cuales 43 eran varones. 

La "Escuela de Verano N• 2" concentró a 
&.1 niños de los cuales so correspondían al sexo 
masculino. 

S.6. Planta funcional 
Para llevar a cabo esta experiencia fueron de

signados por medio de contratos de igual valor 
18 docentes: 11 maestros de grado, S maestras 
jardineras y dos profesores de Educación Ffsica. 
. A las porteras de las dos escuelas selecciona

das se les pagó un plus por el trabajo extra que 
les significó atender a los alumnos. 

S.7. Transporte 
Debido a la dispersión geográfica de los do· 

micilios de los niños, ya que provenían de 1S 
establecimientos de la ciudad, y a que a "Es
cuela de Verano" asistían niños de corta edad, 
se proporcionó movilidad para el traslado de 
aquéllos domiciliados a más de cinco cuadras 
de las escuelas sede. 

Este servicio fue brindado por vehículos del 
Consejo Provincial de Educación los que tenían 



,.m itinerario de 14 paradas, fijadas en estableci
mientos educativos de Nivel Primario de la ciu
dad. El 63% de la Matrícula hizo uso del trans
porte. 

5.8. Dieta 
El Departamento de Nutrición del Consejo 

Provincial de Educación, elaboró una dieta con
sistente en una copa diaria de leche como desa
yuno y un refrigerio reforzado a media mañana. 
Las porteras de las escuelas sede fueron las en
cargadas de la preparación 'de los mismos. 

5.9. Utiles escolares 
Durante la ejecución del programa se le pro

porcionó a- cada niño los útiles escolares necesa
rios: cuaderno, lápices y gomas de borrar; y a 
cada grupo para su uso compartido, reglas, tije
ras, plastílinas, plasticolas, témperas, tizas de 
colores, crayones y hojas tamaño óficio. 

5.1 O. Vestimenta 
Concebida como uno de los elementos que 

debía contribuir a crear la i.magen de flexibili
dad, se dio opción a los padres respecto del uso 
de guardapolvo. SÓlo el 10% de los alumnos 
asistió c.on vestimenta escolar. 

5 .11. Clausura 
El día 20-2-82 se realizó un encuentro con 

la totalidad de alumnos participantes en un lu
gar de esparl.imiento de la ciudad, don9.e.JQ~ ni · 
ños realizaron actividades recreativas• 

5.12. Supervisión pedagógica ( 
Responsabilidad asumida por una supervi

sora de enseñanza pre-primaria y una de ense
ñanza primaria, quienes efectuaron la supervi
sión en· forma alternada 15 días hábiles cada 
una. 

5.13. Coordinación general 
A cargo de las personas que elaboraron el 

prog~ma. 

6. Evaluación del programa: 

La evaluación del programa "Escuela de Ve
rano" contempló evaluaciones parciales dirigi
das a conocer la opinión de las personas vincu
ladas a la aplicación del programa: 

- Padres de alumnos 
-Docentes participantes 

-Supervisoras y Coordinadoras del Programa 
Tomando como base dichas · evaluaciones 

parciales, podemos enunciar que el programa 
o~tuvo los siguientes logros:. 

6.1 . Desde el punto de vista estadístico: . 
Para medii- la eficacia del programa se fijó 

como meta "Recuperar el 30% de la matrícula 
participante". La misma se cumplió pues en 
1982 el 81% de los alumnos asistentes a "Es
cuela de Verano" se hallaban cursando segundo 
grado. . · . 

Como efecto colateral pqede señalarse en ' 
1982 en Neuquén Capital, un~ disminución del . 
índice de repitencia para el 1er. año del1er. ci- . 
clo del Nivel Primario: mientras en 1982 la re
lación porcentual de repitentes sobr«; matricu
lados de 1er. grado fue el19,5%, en 1982 esa 
relación disminuyó al15,6%. De no .haber me
diado el Programa "Escuela de Verano" el índi· 
ce habría alca·nzado al19,?%. · 

6.2 Desde el punto de vistá pedagógico: 
Relación Maestro-Alumno adecuada en can· 

tidad y calidad: el reducido número de alumnos · 
por grupo fortaleció la relación educando-edu
cador, ya que permitió que el maestro conocie
ra en profundidad la problemática individual de 
=ada alumno y establecierá un vínculo afectivo 
que posibilitó a muchos niñ'os insertarse en su 
grupo en forma adecuada y realizarse en su me-
dio escolar. · 

La innovación de trabajo interdisciplinario 
entre docentes: de grado, de Educación F fsica 
y jardineras, resultó sumamente eficaz para la 
programación y conducción del proceso de en
señanza-aprendizaje. 

Los niños no demostraron inconvenientes 
·al ser incentivados por un equipo docente; por 
el contrar_io, la relación lograda fue espontánea 
y. fácil, evidenciando soltura- y alegría en la ta· 
rea diaria. 

La aplicación de una metodología dinámi
ca, integradora, flexible e individualizada se 
tradujo en un mayor rendimiento pedagógico. 

La variabilidad de recursos didácticos y de 
actividades tendientes al logro de un objetivo 
específico afianzaron los aprendizajes. 
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El ambi.ente de libertad guiada despertó .en 
los educandos el deseo de concurrencia a "Es
cuela de Verano", lo que se halla reflejado en 

. un alto porcentaje de asistencia completa (85%) 
y es corroborado por los padres al comentar 
qu~ la actitud predominante en los niños fue 
de entusiasmo: "Se levantaba temprano y sólo 
para i,r a la escuela", "Queda seguir asistiendo,.,. 
¡'Le gusiaba ir".' ' 

6.3. Desde el punto de vista del niño : 
Area del conocimiento: en todos los casos 

(155 alumnos) se logró un significativo avance 
en Lengua y Matemática. . 
' El mismo fue .observado por los padres, quie
nes manifestaron: "Le significó un adelanto", 
"Fue muy provechoso", "Se despertó",.''JSe 
salvó de perder un año". 

\ 

· Los alumnos promovidos (126) alcanzaron 
las conductas de entrada requeridas por su es
cuela de origen para su ingreso a 2• grado* . 

Arel afectiva: es en ést~ donde se evideñcia
ron los mayores logro's de "Escuela de Verano". 

El vivenciar una nueva forma de relacionarse 
con el docente y sentirse capaz de realizar con 
éxito las tareas emprendidas, fueron reforzando 
paulatinamente la AUTOESTIMA, la que una 
vez fortalecida se convirtió en el motor que im
pulsó la adquisición de nuevos logros en el cam
po del conocimiento y en el campo de las re
laciones. 

*La causa de no promoción de 29 alumnos, radicó 
en una falla de derivación ya que los mismos no po
seían la totalidad de las características enunciadas en 
el perfil. · 

PREBAL comunica que h~~omenzado la publicación de Documentos T~cnicos. 
Ya han aparecido lo~tes títulos: 
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N• 1 Métodos pan ev~r el desaprovechamiento escolar: 
(1) Censo Naciooet de Población y Vivienda 

Lic. Mónica E. Benavídez 

N• 2 Métodos para evaluar !!1 d.esaprovechamiento escolar: 
(11) M.C.R.- UÑESCO 

Lic. María Lucila Locatelli' 

N• 3 Métodos para evaluar el desaprovechamiento escolar: 
(11 1) Análisis por brechas 

Lic. S. Alejandro Doublier 

Las instituciones o particulares interesados en 'estas publicaciones, podrán· solici
tar informes al-líe. 1\ntonio A. Cavigliolo, Director de la Revista "Deserción Es
colar"- Paséo Colón 533, 4• Piso · (1063) Capital Federal. 

( 
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EVALUACION CUANTITATIVA DE LA MATRICULA. 
DEL NIVEL PRIMARIO COMUN DE SAN JUAN 

Tec. Norma Fager de Benavente 
Lic. Silvia Susana Montáñez 

Unidad de Planeamiento de la Educación 
Ministerio de Gobierno. Subsecretarla de Instrucción 

Pública · Pcia. San Juan. 

El presente trabajo tiene por finalidad eva
luar cuantitativamente el rendimiento del Nivel 
Primario Común, desde el punto de· vista de la 

· demanda. Está compuesto de dos partes: 
La primera, de tipo conceptual, consta de: 
a) un marco teórico que encuadra al objetivo 

principal del trabajo. 
b} consideraciones metodológicas. 
e) glosarlo. 
d) blbllograf/a, 
La segunda es ·un análisis cuantitativo que 

sirve. de base a toda la problemática expuesta. 
En ella se ha puesto énfasis en: 
-- caracterización de la matrlcula. 
- dlmens;{m de la retenció~, el desgranamien-

to y la deserción. 
- magnitud de la promoción y repetición. 

CAPITULO 1 

El objétivo de escolarización completa fue 
promulgado por la Ley 1420 al expresar: "La 
enseñanza debe ser obligatoria, gratuita y gra
dual, comprendiendo dicha obligatoriedad a to
do niño de 6 a 14 años y responsabilizándose 
de la misma a todos los padres, tutores o encar
gados". 

Para asegurar el cumplimiento de tal propó
sito, el nivel primario debe instrumentar meca
nismos que tien<lan a la-extensión de la escola
rización, por un lado, y al incremento de egre
sados por otro. 

-La "extensión de la escolarización" hace re
ferencia a la prioridad de detectar la localiza
ción y posterior incorporación de los potencia
les cfem~n(lantes del sistema. 

La problemática de la "localización" e "in
corporación" al nivel primario ha sido plantea
da por diferentes autores, entre ellos Alejandro 
Doubliert ha elaborado una metodolog(a para 
la detección del fenómeno que denomina Bre
cha N• 1 (potencial-inscripto), es decir, la situa
ción de "acceso" al sistema. 

Respecto a lo expuesto y dada la imposibili
dad actualmente de conocer la dimensión de di
cha brecha, sólo podemos identificar la canti
dad de alumnos potenciales, según la clasifica
ción propuesta por el autor citado. Dicho en
cuadre teórico servirá de base al objetivo cen
tral del trabajo, . que pretende verificar la efi
ciencia del nivel primario común. 

La demanda del sistema educativo puede de
finirse: 

a) potencial: cualquier ser humano en condi
ciones o dentro de la obligatorie~aq legal 
para ser un futuro escolarizado. 

b) efectiva: la demanda potencial que se incor
pora al sistema. 
La población potencial se transforma en de

mandante activa al incorporarse al sistema, es 
decir, al escolarizarse. 

La matriculación abarca a toda "persona que 
registra inscripción en una escuela". Es decir, 
el potencial se transforma en demandante efec-
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tivo. Este concepto hace ref!)rencia a dos situa
ciones: 
• la "incorporación": población que hace efec

tiva su matriculación por primera vez en un 
nivel de enseñanza; 

• la "matriculación" o "inscripción" que se 
vincula con las posteriores inscripciones des· 
pués de la incorporación. 
Esta pur .. u.dización conceptual pretende <.:1<1· 

rificar y determinar la potencialidad general de 
demandantes· a qúe debe hacer frente al ~istema 
cada 'afio. Toda incorporación es matriculación 
pero no viceversa. 

La retención es el "nú._mero de alumnos que 
habiéndose matriculado en el año y grado o cu'r· 
so dado, apárece matriculado en el año y grado 
o curso subsiguiente". A esta definición se opo
ne la de "desgranamiento", que se refiere "a los 
alumnos que, habiéndose incorporado a algún 
nivel, van quedando posteriorm.ente en el ca
mino",. 

En la pretensión de profundizar el estudio, 
operativamente debemos desagregar los com
ponentes del desgranamiento en: repetición -
abandonos temporarios e abandonos definitivos. 

Los indicadores señalados son los que esen
cialmente definen la magnitud de la eficiencia 
del sistema. · 

El desgranamiento puede analizarse desde di
versas perspectivas, ya sea que se quiera medir: 
• cuántos alumnos "se pierden" durante el año 

escolar: deserción inmediata. 
• cuántos alumnos "se pierden" en el transcur

so de 7 años (primaria común): análisis de 
una cohorte. 

• cuántos-alumnos "se pierden." en el período 
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de vacaciones; alumnos que habiendo asistí
do hasta finalizar el período lectivo, no se 
inscriben en el período lectivo siguiente (tan
to el reprobado como el promovido}. 
Si bien las causales del qesgranamiento pue

den ser muchas y de muy diversos orígenes, es 
la repetición la causa que posee una relación 
más estrecha, sobre todo en los primeros ·gra
dos. La proporción de niños que repiten y que 
no se reincorporan al sistema, es considerable. 

La magnitud ·de indicadores enunciados pre
cedentemente están dimensionando las pérdi· 
das del sistema, señalando deficiencias en el 
proceso educativo. El fenómeno opuesto es re
tención, que es el análisis de los que permane· 
cen en el sistema. La permanencia está indica· 
da, por un lado, por la promoción, el indicador 
más acertado para analizar la productividad del 
sistema, ya que el otro, repitencia, si bien supo- . 
ne mantenimiento en el sistema, altera la efi· 
ciencia del mismo, debido a que el alumno re
pitente emplea más años en egresar. 

Como parte del indicador "promoción", te· 
nemos los "egresados". Por ellos dimensiona
mos el rendimiento, al conocer: 
• cuántos logran completar el nivel obligatorio 

en tiempo normal; que sería el ideal tanto en 
lo pedagógico, comó en lo que a inversión 
económica se refiere. 

• cuántos logran completar el nivel obligatorio 
con retraso. 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar 

cuantitativamente la situación de la demanda 
del nivel primario común, analizando la variable 
matrícula en las dimensiones e indicadores que 
se desagregan: 
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MATRICULA 

.CARACTERIZACION { 

l 

RENDIMIENTO 

Básicamente, se trata de un análisis descrip
tivo que alcanzará: 

a) retrospectivamente: últimos 5 años, caracte
rizando la matricula a través de datos proce
sados en valores absolutos y porcentajes y 
presentados en cuadros y gráficos. 

b) proyección de los indicadores· de rendimien
to de la matrícula a ,través de una cohorte 
teórica. 

La información de base fue extraída de los 
formularios de captación de datos presentados 

' en EStadística Educativa de la Provincia de San 
Juan, por las 343 escuelas primarias de depen
dencia provincial {326 oficiales y 17 privadas) y· 
los tabulados de las escuelas nacionales (4 Cur
sos de Aplicación), procesados por el Departa
mento de Estadística del Ministerio de Cultura 
y Edu~ación de la Nación. 

por ámbito 
por edad 
por grado 
por jurisdicción (¡:lptos.) 

re tención 
{

promoción 

cgresados 

desgranamiento · . 
{ 

repitencias: 

deserción: 

CAPITULO 11 

reprobados 
repiten tes 

inmediata 
interanual 
definitiva. 

Primera Parte : MATRICULACION 

Según datos del Censo Nacional de Pobla
ción y Viviendas 1980, existe en San j uari, una 
población escolar potencial de 73.939 niños 
(entre o y 5 años), distribuida de tal manera 
quP.- el sistema escolar: de nu~stra provincia debe 
.estar preparado para iñ~orporar cada año, alre
dedor de 12.000 niños. 

1. Población escolarizada: (caracterización 
de la matrícula) 

Matrícula por ámbito: Analizada la serie his· 
tórica 77-82, se observa que la relación de la 
matrícula urba(lo-rural se mantiene estable 
en dichos años. 
La matrícula del ámbito urbano representa 

· alrededor de un 60% del total. Frente a este 
hecho nos preguntamos si no sería importan· 
te analiza~ dos temas que tienen gran rela
ción con esto, como son: Calendario Escolar 
y Currículum, para ámbitos con característi
cas tan dis ímiles. 
Matrícula por edad: 

. 4t 
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Cuadro No 1: Distribución de la matricula por edad, según grado. 1981. 

Con extraedad ' 
Total Con edad regla-

Grados · de mentaría Total Repitentes Otros• 
alumnos Total Po re. C. Abs. Po re. 

Total 81 .093 50.963 63% 30.130 37% 7.6"11 22 .458 ---- - -- --- - - -- -- - ---- -- ·r- -- - - ---
10 • 17.050 12.343. 72% 4.707 28% 3 022 1.685 
20 13.628 8.551 63% 5.077 37~ •. 555 3.522 
30 12 066 7.333 61 % 4.733 39 'Y. '1.206 3.527 
40 10.904 6.424 58% 4 .570 42% 817 3.753 
50 10.25 1 5.929 58 % 4 .3:!1 

1 
42% 538 3.784 

so 9.308 5.631 ,60% 3.u:, 4 (101, 406 3.271 
70 7.796 4.752 61% 3.044 l ~qro'i 127 2.917 - -

•Incluye a los que se incorporaron tardíamente a 1.1 c~cucla y/o a los que se reinscribieron' 
por abandonos temporarios. 

El análisis· de la matrícula por edad, pone en 
evidencia uno de los permanentes problemas del 
sistema educativo: ·el de la extraedad. 

Se entiende por extraedad el desfasaje eda• 
grado que se produce al ingres~r un niño a la e~ 
cuela con más de 6 años o retrasarse en algún 
grado por ·repetición y/o abandono temporario. 

La eficiencia del sistema supone no sólo ob
tener mayor número de egresados, sino tam
bién que ese egreso sea en tiempo normal. 

A partir del 3er. grado, la proporción de ni
ños con edad no reglamentaria se acerca alar- · 
mantemente a la mitad de los matriculados. 

El. fenómeno tiene tres or(genes: la incorpo: . 
ración tár<rra, uoa alta repetición en primer gra-
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ALUMNOS ¡ ' 
INSCRIPTOS (lt) 

De$grana_mie.nto: 

Repetición (R~) 

Deserción (O~) 

De donde P! + R! + D~ = 11· 

d, , y a partir del 2d.o. gradQ, la a~jón d~ lo5 
a•· •r nonos temporarios. 

" -'egunda Parte: 
RENDIMIENTO CUANTITATIVO 
DE LA MATRICULA 

Como el sistema escolar es un sistema cuyo 
-rendimiento puede ser medido, se tratJ d~ esti· 
mar cuánto produce (egresados) por cada alum-' 
n'o que ingresa. 
· Para ello se tendrá en cuenta el esquema chl·· 
sico de seguimiento dP! 1 umbo que todo alum· 
no puede tomar al :.1corporarse a la escuela' pri
maria. 

Retención 

Promoción (P~) 

(inscriptos en el grado i.durante . 
el ano escolar t). 



Siguiendo el esquema arriba mencionado, 
se puede analizar el comportamiento de una 
cohorte real de inscriptos, a través del fluj o de 
alumnos promovidos que continúan en la co· 
horte hasta completar el nivel (retención) y 
cjantificando los que van quedando en el c.t 
m no (desgranamiento}. · 

Para visualizar mejor el fenómeno se ohtu· 
~ieron los índices de retención y desgranamicn· tl para cada grado en la provincia. 

1 Cuadro N• 2 : Retención y desgranamiento 
por grado. Cifras relativas. Cohorte 76-82 

¡··Grado Retención Degranam iento 

1• 100,0 . -

1 

2• ' 79,7 20,3 
3• 73,3 ' 26,7 
4• 70,6 29,4 
5• 66,6 33,4 

. 6• 60,5 39,5 
7• 55,3 44,7 

-

Ante las cifras que se observan se puede de· · 
cir que de cada 100 alumnos que ingresan al 
1 er. grado, sólo llegan a 7mo. grado aproxima
damente 5~ alumnos. 

El paso de 1 • a 2• grado es el más crítico, ya 
que se pierden o desgranan un 20,3% de los. 
alumnos que comenzaron la cohorte. 

Otros dos cortes se notan, .aunque no con la 
misma proporción, ~ntre 2• y 3• grados y entre 
5• y 6• grados, 

Generalmente, la cifra que se da oficialmen-. 
te como "índice de deserción" es en realidad, 
un "índice de desgranamiento", ya que se ob· 
tiene aplicando la metodología explicada ante
riormente (Análisis de cohorte) . En San Juan es 
del44,7%. 

Decimos que el desgranamiento ·es una me
dida imprecisa de la deserción puesto que en él 
están incluidos dos indicadores que, indepen
dientemente, presentan de por sí, una proble
mática particular: la repetición y los abandonos 
temporarios y definitivos. 

1.1 .tltHnnu repetidor acumula dos problemas 
\ imultáncos: el de la repetición del grado y el 
de la cx tracdad; sin contar con el desperdicio 
de rrcursos dentro del presupuesto educativo. 

La &probación o reprobación de un grado 
por p.trtc del alunino, se produce al finalizar 
l' l .tño escolar o en el mes de marzo del año si
guiente, si rinde exámenes complementarios. 

Si bien es cierto que los término "repitente" 
y "reprobado" se toman como sinónimos, es 
necesario hacer . una disquisición respecto al 
significado real de cada vocablo : reprobado es 
d alumno que, al término del año escolar no ha 
cumplido con los requisitos que señala.el regla
mento para poder pasar al grado inmediato su
perior . Este debe inscribirse al año siguiente en 
el mismo grado, razón por la cual pasa a ser re
pitente, o puede no inscribirse y se transforma 
en un desertor potencial. 

En el cuadro siguiente se observa: 
a) que el porcentaje de reprobados disminuye 

a medida que se cursa más alto grado. ' 
b) en los tres años considerados se destaca que 

disminuyen los porcentajes de reprobados 
de 1 er. y 3er. grado. 

e) porcentajes muy estables entre 4• y 7• grado. 

Cuadro N• 3: Evolución del porcentaje de 
alumnos reprobados respecto a los 

matriculados, por grado (79-81) 

Año 1979 1980 1981 
Grado 

Total 12,7 . 12,2 11,0 

1• 23,0 21,7 21,4 
2• 15,0 13,6 12,5 
3• 14,6 11,6 9,5 
4• 9,5 10,4 9,2 
5• 8,5 8,5 5,7 
6• 6,5 7,8 6,1 
7• 2,4 2,6 2,8 

--

Como se ha dicho anteriormente, la repiten
cía es una consecuencia de la reprobación de un 
grado. 
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De ah ( que se incluye el siguiente cuadro, 
con los inscriptos repitentes er'l 1981. 

Cuadro N" 4: Inscriptos repitentes en 1981, 
en relación con la matrrcula de 1980 del 

grado corre~pondiente 

Grado Tasa de repetición 
10 18,5~ 
20 12,3% 
Jo 10,5% 
40 7,7 % 
so 5,6% 
so 4,9% 
70 1,7% .,. 

Para obtener estos porcentajes se tomó la 
matr(cula censal de 1981, discriminada en "ins
criptos nuevos" e "inscriptos repitentes"; lue
go se relativizaron estos últimos con respecto 
a la matrfcula del mismo grado, pero del año 
1980. 

Si se compara este cuadro con el Cuadro 
No 3 (columna 1980), ya que ambos están re
feridos a la matrfcula de 1980, se puede ver 
que: los porcentajes ·de los inscriptos repitentes 
son menores que los porcentajes de reprobados, 
hecho que es corriente, dada la situaci_ón expli
cada anteriormente (r;¡o todos los reprobados en · 

. un grado, se inscriben como repiterites al año 

. siguiente). Puede h<1ber dos causas de esta situa
ción : o abandonan la escuela o se inscriben (los 
de grados superiores) en escuelas para adultos. 

Como dato ilustrativo apuntamos que, en 

cantidades absolutas, en 1981, se inscribieron · 
en las escuelas primarias comunes de nuestra 
provincia 7.671 alumnos repitentes, descono
ciéndose cuántos repet(an por más de una vez. 

Las altas tasas de repetición,' sobre todo Cf' 
los primeros grados, son un alerta para los re~
ponsables del mejoramiento de la enseñanza. 

Espedalmente el primer grado, constituye 
.. una. gran barrera para continuar el nivel prJ· 
mano. · . 

Como ya vimos, el análisis de una cohor 
real de inscriptos nos describe el fenómeno de 
la retención y del desgranamiento. 

Es necesario hacer algunas explicaciones res 
pecto a las limitaciones que se tienen al analiza 
el desgranamiento exhaustivamente, ya que: 
a) És imposible cuantificar con precisión 1 

abandonos temporarios. · 
b) Se desconoce cuántos de los alumnos q 

"abandonan" la escuela primaria común te · 
minan el nivel en escuelas para adultos o e 
escuelas especiales. 

é) Los sistemas de medición de la deserción es
colar aún no son muy precisos. 
La cohorte real de inscriptos presenta una 

situación a lo largo de siete años de escolaridad 
pr_imaria. Entre tanto, añ~ a .año, se van produ
ciendo numerosos abandonos, los cuales necesi
tan de otra metodologfa para su cuantificación; 
los procedimientos que se explican a continua
ción tratan de mostrar cómo se los miden, te
niendo en cuenta el momento en que se pro
ducen . 

Se observa que dentro de un mismo año, el 
volumen de "salidos"' es mayor que el de "en
ttados". La diferencia entre ambos datos es lo 
que se conoce como deserción inmediata. 

.. 
Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. No \J. 

r 1 
-
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Se mide tomando la matr(cula del 1er. mes 
de clase y la del último d(a de clase; además el 
número de .alumnos entrados y salidos en ese 
per(odo. · 

De los da.tos analizados para San Juan, la 
deserción inmediata constituyó para 1980 un 
7,12% y para 1981 un 4 ,1%. 

Se ha comprobado que el número de alum
nos que se inscribe por primera vez en un grado 
es menor al númer"o de alumnos que fue promo
vido del grado inmediato inferior. 

Este es un caso que, a diferencia de la deser- . 
ción inmediata (que se produce en un mismo 
año escolar), se conoce recién al año siguiente: 
deserción entre dos perlodós r><cofares suce
sivos. 

Se mide tomando la variación entre el nú
mero de promovidos que se relevan el último 
día de clase y el número de inscriptos en el pe
r íodo escolar sig~iente. 

' 
Noviembre Vacaciones Marzo 

t t 

Cuadro N• 5: Relación entre la poblaci6n escolar promovida en 1980 en un grado 
determinad~ y la población inscripta como nueva en el grado siguiente en 1981 

1• - 20 3• 4• 5• &• 7• 

Promovidos 
10340 ' en 1980 12243, 10997' 9743, 9052 " 7820 ., 7468 

Inscriptos ~12072 ~ !'· ,9712 ¡..8907 . ~7665 
en 1981 14028 1086iJ 10177 

Porcent. de 
3% 1,25% 0,32% pérdida 1,58% 1,6% 2% 

.. .. __ 

En el cuadro precedente puede verse lo si- · 
guiente : de 12.443 promovidos de 1er. grado 
en 1980, sólo se inscribieron como "nuevo.s" . 
(sin contar los repetidores) 12.072 en segundo 
grado en 1981 . Lo que indica que se perdieron 
371 alumnos (un 3%). 

Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. 

L 

De la misma manera, se pueden ir obtenien
do las diferencias para los demás grados. 

Para medir l;i deserción entre dos años con
secutivos se tomó como l(mites la matr(cula 
censal de ·1980 y la matr(cula censal de 1981, 
por considerarlas más estables: 

Vacaciones Mar. Abr. Mayo Jun. 
-

~ 
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Para mostrar lo que sucedió entre esos años: 
a) se dispuso de los datos de matr(cula censal 

1980 (por grado). (Datos al 30 de tunio de 
cada año). 

b) .se contó con los datos de promovidos de 
1980 (por grado). 

e) se contó con los datos de matr(cula censal de 
198·1, discriminada en nuevos y repiten tes. 

d) para saber cuántos alumnos inscriptos en 
1980 aún permanec(an en 1981, se procedió 
a sumar los promovidos en 1980 más lo~ re· 
pitetentes de 1981. 

e) para saber cuántos desertaron entre 1980 y 
1981 se realizó la diferencia entre los ins· 
criptos en 1980 y los que aún están en 1981. 

f) se obtuvieron las siguientes tasas de deser· 
• ción para cada grado: 

Cuadro No 6: Tasas de deserción 
por gr~do (1980·1981) 

Grado Tasa de deserción 

10 9,3% . 
20 4,7% 
30 3,4% 
40 4,3% 
50 5,3% 
60 6,3% 
70 3,7% 

En general, un buen rendimiento escolar es· 
tá asociado a un alto (ndice de promoción. La 
promoción es un fenómeno s¡ue se produce ge· 
neralmente en dos momentos del ·año: 
• al finalizar el curso escolar (promovidos sin 

examen). 
• al comenzar el curso escolar siguiente (pro· 

· · movidos con examen complementario). 
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. Cuadro No 7: Tasas de promoción por grado 

Grado Tasa 80-81 

10 72,2% 
20 83,0% 
30 86,1% 
40 88,0% 
50 89,1% 
60 88,8% 
70 94,6% 

~ 

Se puede observar que .la más alta tasa de 
promoción se produce en 7o grado, no llegando 
en ningún caso al 100%. 

Se observa que los porcentajes de promovi
dos aumentan de 1° a 7° grado. 

A partir de las tasas de promoción, repeti
ción y deserción obtenidas entre 1980 y 1981 
(Cuadros 4, 6 y 7) es posible hacer una proyec
ción dentro de una cohorte escolar de nuevos 
inscriptos. 

Significa que se puede aplicar en cada grado 
las tasas de promoción, repetición y deserción 
obtenidas, siempre que se tenga como supuesto 
válid.:~ que, en un per(odo corto de tiempo di
chas tasas no sufren variaciones. 

En virtud de la proyección efectuada (diagra
ma de Lexis), se pudieron realizar algunas consi
deraciones de importancia: 

a) De ·16.597 alumnos ·en 1er. grado en 1980, 
sólo egresarán 1 0.702¡ o sea un 64,48% (ren
dimiento definitivo de la matr(cula). 

b) de ellos, el 55,4% ,;gresará en tiempo nor
mal, el 32,9% con un año de atraso, y el 
11,7% con dos años de atraso. 

e) En consecuencia, si de los 16.597 alumnos 
que iniciaron la cohorte, sólo terminará el 
nivel un 64,48%, significa por ende, que de-
sertará un 35,5296 . , 

d) Como dato ilustrativo, se hace mención Que ' 
- uña p?i>yección reafízaaa ·p~ra {9i7 2, arrojÓ . 

un 64,27% de egresos y un 35,73% de deser
ción. 



1 
1 

) 

Amén de la cuantificación, cuando nos abo-
amos al tema deserción, es ir11prescindible 

\

barcar-lo como fenómeno de análisis cualitati
o. El control del mismo debe suponer el ata
ue sistemático y permanente a sus causas, pues 

jla deserción aparece como indicador externo 
e situaciones de crisis en el terreno educativo, 
cío-económico y cultural"l. 

1 
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PLUS ULTRA 
EN LA EDUCACION 

Una editorial argentma a! ;ervic;o de la r:ul tura iberoameri( ,1na. 

La matética. Teoría de la enseñanza y ciencia 
de la educación, de Ricardo Bruera. 

Ln búsqueda de una necesaria armonización 
de los dos niveles de la educación: el teórico 
y el práctico, para que no haya disociación 
de principios y fines, procesos y operaciones 
de enseñanza, con el indispensable fondo 
conceptual. 

La comunicación docente-discente. Didáctica, 
observación y práctica de la enseñanza, de 
Osear D. del Rosal. 

Propuesta válida para recorrer el ámbito de 
la comunicación docente·discente, con el 
propósito de descubrir las enormes posibili 
dades que la comunicación ofrece al docen· 
te, con los desarrollos práctic;os que comple
mentan el texto. 

Actividades de expresión en las celebraciones 
escolares, de Alfredo Natalio Fernández. 

GUI'a completa que abarca un variado pro· 
grama de ejercicios de preparaFión, montaje 
y actuación, acompañado d'! textm ar"ler10s. 
ágiles y de fácil realización. Utilís1mo para 
el ma·estro. 

Manual de Periodismo, Teoría y Técnica de la 
Información, de Eugenio Castelli. 

Pasada la época del periodismo empírico, 
en esta obra se exponen los principios de 
un periodismo que no sólo reqistra los he· 

Viamonte 1755- (1055) Buenos Aires 
Tel.: 44-6605/6694/6788 

chos, sino que los sitúa en el apropiado con
texto cultural, social, económico, etcétera. 

El lenguaje usado para persuadir: La propagan· 
da y su aprovechamiento escolar, de María 
del Carmen Osorio. 

Estudio riguroso del mensaje de la propagan
da y las técnicas de persuasión en los distin
tos tipos de imágenes publicitarias. 

El taller de escritura, de Gloria Pampillo. 

Propuestas que conducen a la creación de 
textos expresivos-imaginativos en la labor es
colar primaria y secundaria·. 

Teatro: arte y comunicación. Actividades de 
clase, de M. R. Pardo Belgrano, N. A . de 
Doublier, M. A. Bonilla, M. Heguiz y 5 . Re
becchi. 

Un enfoque teatral, de divulgación en plano 
teórko y de apertura en el práctico, que ser· 
virá de estímulo para futuras realizaciones de 
los docentes y rescatará al teatro en su ver
dadera esencia de recreación vital. 

Claves para el Cuento, de Alba Omil y Raúl Al 
berto Piérola. 

A partir de la pregunta : ¿Qué es un cuento?, 
los autores brindan un cuidadoso trabajo en 
el que analizan la historia, sus característi
cas y sus · relaciones con la cultura. Ilustra
do con abundantes ejemplos, este libro es un 
manual utilísimo para los que se interesan 
por el más antiguo género literario. 
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JORNADAS, 
CONGRESOS 
Y OTROS 

111 JORNADAS DE REFLEXION Y ESTUDIO SOBRE LA 
~ROBLEMATICA DE LA D.ESERCION ESCOLAR 

1. 

El Proyecto Multinacional para el Mejoram iento de la Reten.ción Esco· 
lar en el Nivel Básico en América Latina en cumplimiento de su Plan de 
Operaciones para el año 1983 programó el 3er. Encuentro de Técnicos 
oocionales y extranjeros para conocer experiencias y analizar estrategias 
aplicadas en las .distintas regiones, que hayan contribuido a la retención 
del alumno en el sistema y, en consecuencia, a combatir la deserción es
colar. 

Bajo el t(tulo "111 j ornadas de Reflexión y Estudio sobre la Problemá· 
tica de la Deserción· t .scolar", las reuniones se realizaron en -esta ocasión 
en la Provincia de Entre R(os. El Consejo General de Educación y la Se
cretada de Cultura y ~duc_aci~n d!JI Ministerio de Gobiero, Justicia y 
Educación de l.a provincia ; ·presjtarant su pleno apoyo para la concreción 
de estas jorn_adas: · ·· · 

Tema central 

El tema central ' se abordó durante el desarrollo de las Jornadas fue. 
Análisis del fenón .,no desertivr ··n .relación con la escuela rural de l'ma 
desfavorecida con especial ref, t,·n r· i.J al problema de la atención sim .tt.á· 
nea de grados. 

Sede y fecha 

Las sesiones de trabajo se desarrollaron en la ciudad de Paraná y tuvie· 
ron como sede central el Palacio de Educación. Las reuniones se extendie· 
ron del 1 O al 14 de octubre próximo pasado. 

Dinámica de realización 

1. Bloques: se trabajó con el sistema de bloques; cada dfa o jornada fue 
dividida en bloques de trabajo para lo cual se formaron tres comisiones. 
2. Dinámica de trabajo: en cada comisión se designó un coordinador Y ~n 
· seeretario de actas y se siguió el siguiente esquema: · 

a) análisi-s y reflexió.n de los trabajos expuestos en la jornada; 
b) el~bora~lQ.n del Informe de C~misión; 
e) ·elaboración del Informe de Bloque (a cargo de los (;oordinadores y Se· 

cretarios de Actas de cada Comisión y los relatores del dfa que funcio
naron como asesores naturales en .las Comisiones y para el Informe de 
Bloque) (Anexo 1). · 

_., 



Desarrollo de las Jornadas 

Acto de Apertura: se realizó en el salón de actos del Palacio de Educa
ción. La ceremonia fue presidida por el Ministro de Gobierno, Justicia y · 
Educación, doctor Carlos Lino Luján y contó con la asistencia de la Secre
taria de Cultura y Educación, profesora Susana Rauch de Rivas, del subse
cretario de Educación, profesor Orlando Rivabén, del Director del Proyec
to Multinacional para el Mejoramiento de la Retención Escolar en el Nivel 
Básico en América Latina, licencíado S. Alejandro Doublier, representantes 
de Chile y Paraguay, de las provincias argentinas, de universidad del Lito
ral, de alumnos de escuelas rurales de Alberdi y Almafuerte, de miembros 
del programa de EMER, deiiNTA y de otras entidades. 

Disertaciones centrales: estuvieron ¡¡cargo de los siguientes expositores: 
Lunes 10: Lic. S. Alejandro Doublier. 
Martes 11: Dr. Enri~ue Núñez Novoa- Lic. Sylvia Sailer Millas. 
Miércoles 12: Prof. Américo Galván. 
Exposición de· Trabajos: provincias participantes expusieron sus traba-

jos a lo largo de las jornadas: 
Lunes 10: Provincias del Neuquén, San Luis y Corrientes. 
Mar~es 11 : Provincias de Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires. 
Jueves 13: Provincias de Salta, Formosa y Misiones. 
Panel: estuvo a cargo de especialistas y participantes de las jornadas 

para docentes y alumnos sobre el Tema Central : "Análisis del fenómeno 
desertivo en relación con la escuela rural ubicada en zonas desfavorecidas." 

Comisión para el Informe Final: estuvo integrada por representantes de 
países y gobiernos provinciales participantes y tuvo como fu nción elabo
rar sobre la base de los Informes de Bloque las conclusiones y Recomen
daciones generales de las 111 jornadas de keflexión y" Estudio sobre la Pro
blemática de la Deserción Escolar (Anexo 11). 

Plenario de Clausura: se hizo efectivo en el salón de actos del Palacio 
de Educación. Durante su transcurso se dio lectura al Informe Final redac· 
tado por la Comisión designada a tal efecto y se entregó a cada uno de los . 
participantes el diploma · respectivo. Finalmente, se cerraron las jo rnadas 
con el Discursp de Clausura que pronunció el Coordinador General, Prof. 
Julio Arturo tvladrazo. · 

Participantes 

a) Comisiones de la Provincia de Entre Ríos. 
b) Países y Provincias. 
e) Equipo Técnico del PREBAL. 
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a) Comisiones. de la Provincia de Entre Ríos 

COMISION HONORARIA 

Ministro de Gobierno, Justicia y Educación: Dr. Carlos Lino Luján . 
Secretaria de Cultura y Educación e Interventora del Consejo GenerJI 
de Educación : Profesora Susana Rauch deRivas. 
Subsecretário de Educación: Prof;sor Orj¡ndo P.-A. Rivaben . 

Pirector de Enseñanza: Profesor Roberto Ronchi. 
§ecretario del Consejo General de Educación : Señor Juan Carmelo Sala

mo.ne. 

Coordinación técnica: coordinó las 111 Jornadas la Profesora Norma 
Hoermann de Carlevaro, con la colaboración de 4 comisiones, 1 de Comu
nicaciones -Y 3 de Apoyo, integradas· por funcionarios de diversas depen
dencias del Consejo General de Educación de la Provincia. 

'Coordinación General: Prof. Julio A. Madrazo. 

li) Países y Provinc!as_ 

Pafs o Provincia Nptnbre y Apellido. Cargo o 1 nstitución a que 
pertenece 

ARGENTINA Angela Betty Killian 

CHILE Sylvia Sailer Millas 

PARAGUAY Enrique Núñez Novoa 

BUENOS Al RES Adriana Güelfi 

CORRIENTES el Juana E Ida Jara de 
Sotomayor 

dl Berta Sod de Glusman 

Supervisora Docente del Ministe· 
rio de Educación de la Nación. 

Directora Departamento de Edu
cación de la Universidad Gabrie
la Mistral. 

Coordin.ador Departamento En
señanza Primaria. 

Inspectora de Educación Prima· 
ria. 

Supervisora General de Escuelas 
Primarias. 

Jefa Oficina Estadística Educa
tiva e 1 nvestigación sobre Deser
ción Escolar. 
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. CHACO 

ENTRE RIOS 

FORMOSA 

JUJUY 

LA PAMPA 

MISIONES 

NEUQUEN 

SALTA 
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a) Néstor H. Dellamea 

b) Hugo R. Ricca . 

e) Pedro M. Chaves 

María Mercedes Defi11ppe 

Carmen A. Muñoz 

Mirta Reichel de Martín 

a) Alicia Gómez de 
Scheidegger 

b) Graciela R. López de Kelln 

e) Emilse Erico de Romero 

d) Yolanda Laura Mcdina de 
Millo 

Liliana Farfan 

América Galván 

Susana Bas~oncel de 
de Andrade (Remitió 
trabajo) 

a) Clemencia Aurora 
Campodónico 

L¡ .Cielia Galisi de Flores 

a) Rubén Alfredo Cosso 

b Ceferina González · 

Jefe de Servicios Técnicos , . 

Supervisor. Técnico de zona. 

Director de Escuela N• 736 (Pa
·saje Yapeyú):· 

Encargada Sector Curricular del 
Proyecto EMER. 

Ps,icóloga en el Proyecto EME·R: 

Responsable del Sector de 1 nves
tigación de EMER. 

Técnica Docen'te Opto. Carta 
Escolar y Estadística. 

Técnica Docente Opto. Carta 
Escolar y Estadística. 

Responsable División Estadística 
Educativa. 

Técnica Docente Opto. Carta 
Escolar y Estadística. 

Inspectora Técnica del Consejo 
General de Educación. 

Profesor de la Facultad de Cien· 
cias Humanas de Universidad Na· 
cional de La -Pampa. 

Jefe Departamento Investigacio
nes Espaciales Direc. Gral. lnves· 
tigac. Educativa y Cultural. 

Directora General de Enseflanza 
Primaria.· 

Supervisora Escolar. 

Secretario ,Estado de Seguridad ... 
Social del Ministerio de Bienes
tar Social. 

Jefa del Depto. cie Estadística·· 
del. Consejo Gral. de Educación. 



el Carlos Antonio Alias 

dl, Mada Antonieta Sahá 

SAN LUIS a) María 'Rosario Bragagnolo 

b) Zulma Perassi de Nicotra 

SANTA FE a) Horacio Colovini 

b) María Adelina Zampella 

e) Equipo'Técn/co del PREBA L 

O.E.A. · PREBAL a) S. Alejandro Doublier 

b) Julio Arturo Madrazo 

e) Martha Elma Mosteirín de 
Legarrcta 

d) Antonio Angel Cavigiolo 

Contador · Analista Profesional . 
en Administración Presupuesta· 
ria ·Ministerio de Economía. 

Técnica Docente de Planeamien· . 
to Educativo de la Secretaría 
de Estado de Educación y Cul· 
tura. 

Analista de la Dirección de Apo
yo Técnico y Planes Educativos. 

Jefe Departamento Planes de la 
Educación de la Direc. Apoyo 
Técnico y Planes Educativos. 

Director de Enseñanza Primaria. 

Becaria. 1 nstituto Rosario de 
Investigaciones en Ciencias de la 
Educación (1 RICE). 

Director del PREBAL. 

Coordinador Técnico · Adminis
trativo. 

Coordinadora Técnica del Sub· 
proyecto E.P.A.C. 

Director de ·la Revista "Deser· 
ción Escolar". 
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"111 Jornadas de Reflexión y Estudio sobre la Problemática 
de la Deserción Escolar" 

INFORME DE BLOQUE N•1 

COMISIONES 1 -2 - 3 10/10/83 

1. En primer lugar, se llega a la conclusión que, es necesario con'tar con 
los presupuestos efectivQs que aseguren otorgar una atención priori· 
taria a la educación primaria en lo que se refiere no. sólo a la retención 
sino a la infraestructura. 

2. Sugerir a los gobiernos la co.nveniencia de establecer una coordinación 
multidisciplinaria, para atender las múltiples necesidades _del niño y 
la familia a fin de facilitar su acceso, permanencia, progreso y finali
zación dentro del sistema escolar. 

3. Generalizar el uso de instrumentos tales como Censo Escolar Perma
nente, Cédula Escolar y Ficha de Pase, para el seguimiento individual 
del niño, que permita diagnosticar y pronosticar la evolución del fenó
meno desertivo. Estudiar la factibilidad del uso de sistemas mecaniza
dos para la apl icación de estos instrumentos. 

4. En la Planificación de la educación rural debe tenerse en cuenta la 
existencia de condicionantes geográficos negativos que inciden, mar
camente, en la eficiencia del rendimiento educativo. 

5. Destacar la necesidad de ampliar, cualitativa y .cuantitativamente, la 
formación del docente que trabaja en la zona rural. · 

6. Se sugie're implementar los niveles de educ~ción pre-escolar en las 
zonas rurales que permita una articulación efectiva con el nivel pri-
mario. . 

7. Crear conciencia en los gobiernos nacionales de la necesidad de elabo
rar lineamientos curriculares generales que servirán de base para dise
ños ·curriculares concordantes con las realidades y necesidades regio
nales y sectoriales · de· cada pa(s y crear instancias técnicas en donde 
no las haya o mejorar las existentes. · 

INFORME DE BLOQUE N"2 

COM ISION ES 1: 2. - 3 11/10/83 

1. Cada programa de desarrollo educati~o debe partir de un diagnóstico 
particularizado 'que decida la.s acciones convenientes a cada zona geo
gráfica. 

2. Se considera que la enseñan:?a primaria acelerada es una alternativa 
adecuada para resolver situaciones particulares. 

3. Es fundamental proporcionar lineam ientos para la organización de la 
escuela y de la tarea docente en escuelas de plurigrados. 

4. Las experiencias recogidas en proyectos de desarrollo educativo en 
áreas rurales deb_en estar integradas a programas de desarrollo global. 
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que permi tan cumplir con los objetivos educativm específicos y asegu
ren su continuidad. 

5. Contemplar formas de extender beneficios de proyec to~ especiales a 
áreas más amplias ql;Je las previstas originalmente. 

INFORME DE BLOQUE N• 3 

COMISI ONES 1 - 2 - 3 13/10/83 

1. En prevención de experiencias frustrantes que deterior ,¡n la autoima
gen del alumno y condicionan. su rendimiento en el inicio ·escolar, 
se recomienda la. aplicación de pruebas de maduración, separando la 
información básica en diferentes áreas de manera tal que sea empleada 
operativamente por el docente en su actividad diaria respetando el 
ritmo madurativo de cada educando. 

2. Iniciar el proceso lecto-escritura cuando el niño haya adquirido la 
madurez necesaria acompañando el desarrollo madurativo con ejerci-
tación estimuladora. . 

3. Se recomienda adecuar las exigencias curriculares en función del nivel 
madurativo de los alumnos para el aprendizaje de la lecto-escritura y 
el cálculo. 

4. Recomendar que para remplazar las escuelas ue personal unico se reali
cen estudios integrales que permitan encontrar alternativas de solución 
que como las escuelas albergue o las escuelas de concentración u otras, 
estén de acuerdo con los in tereses, valores, necesidades expresadas 
por la comunidad y los objetivos de mejoramiento de la matrícula y 
retención escolar. 

5. Recomendar la implant!ción de escuelas de carácter bidocentes en 
remplazo de las escuelas de personal único en zonas rurales. 

6. Recomendar y apoyar la realización de proyectos de acción comuni-· 
taria en escuelas rurales; tales como: 
- implantar huerta escolar 
- bibliotecas 
- ropero .escolar - cte. 

7 . La acción conjunta de una comisión interscctorial es de fundamental 
importancia para la solución de los problemas de deserción y repiten
cía cuyas causas son múltiples. · 

8. Promover una revisión permanente de la formación, cttpacitttción, per
feccionamiento y actualización del docente con cspcci.tl atención a los 
de la zona rural. 

9. Se considera necesario delinear el perfil del docente rural en cada 
zona. 

1 O. Se recomiendan las reuniones periódicas de docentes de. las escuelas 
de personal único con el objetivo de intercambiar experiencias y enri
quecerse mutuamente. 

11 . Brindar apoyo af docente para que al integrarse en la comunidad lo
gre mejorar su forma de vida. 

12. Se propohe que la sede del próximo encuentro se real ice en la provin
cia de Salta. 
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Recomendaciones de las "111 Jornadas de Reflexión y Estudio 
sobre la Problemética·de la Deserción Escolar 

· Los representantes de Chile, Paragu.ay y de. las provincia's argentinas que 
concurrieron a las 111 jornadas ele Reflexión y Estudio sobre la Problemá· 
tica de la Deserción Escolar, organizadas por el Ministerio de Gobierno, 
justicia y Educación - Consejo General de Educación de Entre Rfos, jun· 
tamente con el Proyecto Multinacional para el mejoramiento de la reten· 
ción escolar en el nivel básico en América Latina, OEA- realizadas en Pa
raná, capital de la provincia de Entre Rfos, República Argentina, recomien· 
dan con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades para los alumnos 
de las escuelas, motivo de estas jornadas: 
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Contar con presupuestos efectivos que aseguren una atención priori
taria a la educación primaria; 
Sugerir a los gobiernos la conveniencia de establecer una coordinación 
multidisciplinaria y multisectorial para atender todas las necesidades 
del niño y la familia, a fin de facilitar su acceso, permanencia, progreso 
y finalización dentro del sistema escolar; 
Generalizar el uso de medios tales como Censo Escolar 'Permanente, 
Cédula Escolar y Ficha de Pase, para el seguimiento individual del niño, 
que permita diagnosticar y pronosticar la evolución del fenómeno de
sertivo y estudiar la factibilidad del uso de sistemas mecanizados para 
l.a apl icación de. estos rt:Jedios. 

Remplazar las escue.las de personal único, para tal fin que se realicen 
estuqios integrales que permitan encontrar .alternativas de solución que 
como las escuelas albergue o las escuelas de concentración, escuelas 
de carácter bidocente, estén de acuerdo con los intereses, valores, nece
sidades expresadas por la comunidad y los objetivos de mejoramiento 
de la. matrfcula y retención escolar. 
Las experiencias recogidas en proyectos de desarrollo educativo en áreas 
rurales estén integradas en programas de desarrollo global que permi· 
tan cumplir con los objetivos educativos especfficos y aseguren su con· 
tinuidad. 
Y contemplar formas de extender beneficios de proyectos especiales 
a áreas más amplias que las previstas originalmente, 
Delinear el perfil del d~cente rural en cada zona. . 
Promover una revisión permanente de la formación, capacitación, per
feccionamiento y actualización del docente cualitativa y cuantitativa· 
mente de la zona rural. 
<:;rear conciencia en los gobiernos nacionales de la necesidad de elabo
rar lineamientos curriculares generales que servirán de base para diseños 
curriculares concordantes con las realidades y necesidades regionales 
y sectoriales de cada país y crear i11stancias técnioas en donde no las 
haya o mejorar las existentes. · 
Implementar los niveles de educación pre-escolar en las zonas rurales 
que permita una articulación efectiva con el nivel primario. 

ANEXO 11 



CENTRO DE 
DOCUMENT ACION 

Tener en cuenta la existencia de condicionantes geográficos negativos 
que inciden, marcadamente, en la eficiencia del rendimiento educativo. 
Prevenir experiencias frustrantes que deterioren la autoimagen del alum
no y condicionen su· rendimiento en el inicio escolar aplicando prue· 
bas de maduración que separen la información básica en diferentes áreas 
de manera tal, que sea empleada operativamente por el docente en su 
activrdad diaria respetando el ritmo madurativo de cada educando. 
Iniciar el proceso lccto·escritura y el cálculo cuando el niño haya adqui
rido la madurez necesaria acompañando el desarrollo madurativo con 
ejercitación es timuladora. 
Proporcionar lineamientos para la. organización de la escuela y de la 
tarea doccn le en escuelas de plurigrados. · 
Implementar la enseñanza acelerada, como una alternativa adecuada 
para resolver situaciones, en relación con la edad cronológica de l niño. 
Apoyar la realización de proyectos de acción comunitaria en escuelas 
rurales; tales como: huerta escolar, bibliotecas, ropero escolar, cte. 
Proponer que la sede . del próximo encuentro sea la provincia de Salta 
(República Argentina). 
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lrabajamos para que también 
la ·próxima vez 

usted vuele con nosotros. 
Para nosotros , volar con ganas, es trahajar 

pensando constantemente en usted. 
A bordo , b rindándo le siempre nue~rra mejnr C<lrdial ida,l. 

En t ierra, trata ndo a nue~trn~ a\'it >l1 l'~ Cl>lllt>" 
a nuestros pasajeros: con deJ icacilÍn, carillp r l'fk il'IKi;l. 

Eso, para A ustral. e~ \'nlar n>n ¡:.ma~. 

Volamos con ganas. 



6n y Justicia 
a Aramburú 

lucación 
) Solá 

,s Internacionales 
Olano de Araujo 

Sol icitamos canje 

Um austausch 

Pedimos a remesa de: 

We w ish to establish exchange 

Nous vous prions d'etablir échange 

Desideriamo permutare 




