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PUBLICACIQIII DE TRABAJOS 

La Revista Deserción Escolar publicará artículos monográfo.cos. 
informes de investigaciones, informes y conclusiones de 
experiencias. Los artículos deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

1) Ser inéditos y sus autores deberán ceder la publicación con 
exclusividad. 

2) La extensión comprenderá de 6 a 12 carillas escritas a 
máquina a doble espacio en papel tamaño oficio. 

3) Los autores enviarán junto con el trabajo su nombre 
completo y una reseña de los datos más relevantes de su 
actividad. 

4) Los artículos se.rán sometidos a la consideración del 
Consejo de Redacción. Los miembros de éste.emitirán 
criterios sobre el nivel científico y la atingencia del 
pwblema. 

S) Las opiniones contenidas en los artículos firmados son 
exclusiva responsabilidad de los autores. 

6) Cuando el Consejo de Redacción así lo aconseje. los 
artículos podrán ser sometidos a corrección de estilo que 
implique modificación de forma, no de fondo. 

7) Los artículos de esta publicación pueden ser reproducidos 
solamente con autorización de las autoridades dell'REBAL 



editorial 

Iniciamos con este número el quinto año de 
vida de nuestra publicación. A través de un 
lustro, "Deserción Escolar" ha mantenido su 
esfuerzo por acercar soluciones a las gravísima 
problemática de la deserción escolar. Las cifras 
que se manejan en nuestro país y en el resto de 
América Latina, los problemas endógenos y 
exógenos, cualitativos y cuantitativos, son un 
testimonio de lo ímprobo de esta tarea. 
En este número presentamos una Investigación 
•obre Escuelas de Personal Docente Unico en 
la Provincia de Misiones, que fuera enviaci;a a 
las III Jornadas de Reflexión y Estudio sobre 
la Problemática de la Deserción Escolar 
realizadas en la ciudad de Paraná en el mes de 
octubre próximo pasado. "La consideración 
de la problemática educativa en las escuelas 
rurales presenta connotaciones particulares, 
tanto por el contexto sociogeográfico donde 
tienen asiento estos establecimientos, como 
por la población a la que atienden." Misiones 
es una de las provincias argentinas donde la 
deserción escolar se manifiesta en un alto 
porcentaje. La investigación presentada 
pretende efectuar un diagnóstico sobre la oferta 
educativa de las escuelas de personal docente 
único y formular propuestas de acciones a los 
niveles de decisión, que contribuyan al 
mejoramiento de la cobertura educativa. 
Entre las colaboraciones recibidas damos a 

conocer a nuestros lectores un testimonio sobre 
wto de los problemas más graves que afectan 
a nuestro continente: el problema de la 
pobreza. Esta realidad, con sus efectos 
dramáticos, contribuye a provocar el 
alejamiento del sistema educativo. La pregunta 
final es una acuciante llamada a aunar esfuerzos 
para superar desde dentro y fuera del sistema 
educativo situaciones como la descrita en el 
relato. 
Con el Correo de Lectores abrimos en este 
número una nueva sección. Esperamos así 
ampliar y profundizar el diálogo con los 
lectores y reiteramos nuestro deseo de ser un 
"foro abierto para el análisis, la reflexión, el 
intercambio y la exposición pennanente de 
soluciones". 
En la sección de Informaciones del PRERAL 
ofrecemos las conclusiones a que arribó eller. 
Simposio Nacional de Trastornos de 
Aprendizaje Escolar, organizado por la 
Sociedad Argentina de Pediatría, y una amplia 
nómina de pnblicaciones recibidas en el Centro 
de Documentación del Proyecto. 
Brindamos este número a nuestros lectores 
confiados en que su respuesta será un estímulo 
para continuar en este camino de servicio. 

La Dirección 
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INVESTIGACION SOBRE ESCUELAS DE PERSONAL DOCENTE 
UNICO EN LA PROVINCIA DE MISIONES 

1 ntroducción 

La consideración de ·ra problemática educa
tiva en las escuelas rurales, con personal docen
te único presenta connotaciones particulares, 
tanto para el contexto socio-geográfico donde 
tienen asiento estos establecimientos1 como por 
la población a la que atienden. 

Objetivos 

Con este trabajo se pretende efectuar un 
diagnóstico sobre este tipo de oferta educativa 
mediante: 

La caracterización de las escuelas de perso
nal docente único, a través de: 
• Año de iniciación de tareas¡ 
• localización geográfica; 
• infraestructura; 
• servicios complementarios; 
• matr(cula atendida. 
El rendimiento de servicios, a través de: 
• matrícula por grado y sexo; 
• Pirámide educativa por sexO; 
• repitencia por grado; 
• factor extraedad; 
•. proyección de m~trícula .. 
Aspectos aáitudinales, organi"tativos y curri
culares, consultada la opinión de: 
• Jos docentes-directores; 
• los supervisores. 
Formular propuestas· de aCciones a los nive

les de decisión, que contribuyan al mejoramien
to de la cobertura educativa. 

Prof. Susana Basconcel de De Andrade 

y colaboradores 

Organismos participantes 

Dirección General de Investigación Educati
va y Cultural, de la Subsecretaría de Educa
ción y Cultura. 
Dirección de Enseñanza Prc-primaria, Prima
ria y de Adultos del Consejo General de Edu
cación. 
La coordinación de tareas y el análisis de 

los datos de base Jos realizó la profesora Susana 
Basconcel de De Andrade, y su Departamento 
1 nvestigaciones Espaciales1 con la colaboración 
de: la licenciada Anct María Zoppi de Ccrruti 1 

jefe del Departamento Currículum y Perfeccio
namiento Docente; la profesora Yolanda Urqui
za, técnico del Centro de Documentación y el 
profesor 0uillermo Martínez, jefe del Depar
tamento Estadísticas Continuas. 

Por la Dirección de Enseñanza1 prestaron su 
vaJiosa colaboración su director) supervisor Pe
dro Méndez, los señores supervisores y !os se
ñores directores-docentes de las escuelas par
ticipantes. 

Caracterización de laS escuelas de personal 
docente único: 

Año de iniciación de tareas: 

Analizado el año de inicio de los servicios 
(ver Cuadro N• 2) se observa que el 71% de los 
establecimientos fueron creados antes de 1956 
-año de creación de las primeras escuelas pro-
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vinciales-, por el Consejo Nacional de Educa
ción, y el 30% de ellos, en las dos primeras dé
cadas del siglo. Así, cabe suponer que si ·no se 
produjo una ·superación de esta situación de 
escuelas de docente unitario .en tan largo lap
so, se ha debido a que las pequeñas comunida
des en las que están situadas (establecimientos 
agrícolas, islas, parajes de difícil acceso), no han 
tenido un crecimiento poblacionál -consecuen
cia del sodoeconómico-, que produzca incre
mento proporcional de matrícula; en ';;dgunos 
casos, de Cscuelas de tercera categoría que po
seen entre 2 a 4 docentes, han pasado a la de 
docente único. 

Asimismo, el reducido númer9 de creacio
nes de este tipo po'r parte de las autoridades 
provinciales, pone de manifiesto, en primer lu
gar, el esfuerzo en brindar el servicio a las zo
nas de colonización más reciente (con ocupa
ción efectiva de fronteras), y en segundo lugar, 
la tendencia a no alentar el establecimiento de 
este servicio, en cuanto implica atomización del 
mismo, con detrimento de su calidad. 
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Localización geográfica: 

La localización de los establecimientos es
tudiados {ver mapa adjunto}, se sitúa en la zona 
centro-sur de la provincia, que corresponde a 
los asentamientos poblacionales más antiguos, 
dedicados a tareas agrícola-ganadera¡ actual
mente tienen restringida productividad, debido 
al empobrecimiento paUlatino de los suelos, 
éon erradicación consecuente de capitales. Ello 
corrobora la característica apuntada antes, so
Qrc vejez y estancamiento de estas es~uelas en 
el ámbito provincial. 

Cabe acotar que la Provincia presenta una 
topografía muy quebrada, de explotación agrí· 
cola·forestal preferentemente, con pocas rutas 
troncales asfaltadas y con población muy dis
persa, ya que el 49% (287.408 personas) habi
ta en la zona rural. 

1 nfraestructura: 

De acuerdo con Jos datos del Catastro Educa
cional de 1982 (que se utilizaron para la confec
ción del Cuadro N° 2,) se desprende que diez 
(1 O) establecimientos cuentan con edificios en 
estado buenos (36%), mientras que doce (12) 
(o sea el 55%) tienen paredes de madera. (To· 
mando. 22 establecimientos, ya que no se dispo
ne de datos de los últimos dos -N• 657 y 659-
creados para atender a pequeños grupos de abo
rígenes.) 

Con respecto a instalaciones sanitarias, cin
co (5) no cuentan con sanitarios y catorce 
(14) solamente con letrinas, de modo que tres 
(3) es~ablecimientos tienen instalaciones ade
cuadas. 

Esta situación de déficit notable en las in
. fraestructuras se ve agravada este año por con
diciones meteorológicas adversas, que en el ca
so de la escuela 451 (isleña) \legó a la condición 
de desastre por la creciente inusual del Río 
Uruguay. 

Sin embargo, de diez directores encuestados, 
cuatro consideran que la deficiente infraestruc
tura en la que realizan su tarea es causa endó
gena de deserción o de bajo rendimiento. Es
to se debe probablemente, a que tienen priori-



dades aún más acuciantes que un espacio fí. 
sico necesario y digno. 

Servicios complementarios: 

Tratando de detectar tareas extracurricula
res que desarrollan las escuelas, y si cuentan con 
el apoyo de cooperadoras escolares se elaboró 
el Cuadro N" 6; sólo cuatro (4) establecimien
tos tienen pequeñas bibliotecas y diez (1 O) 
huertas escolares. A esta Gifra se agrega una es; 
cuela, que como actividades complementarias, 
dice haber formado en este año, una bibliote· 
ca con aporte de alumnos y ex alumnos, y orga
nizado la huerta. 

Trece (13) escuelas han formado comisio
nes de cooperadora escolar, todas sin persone
r(a jurídica. Ello refleja, generalmente, un ni
vel socioeconómico con escasos recursos (no 
Se otorgan subsidios directam'entc a coopera
doras sin ese requisito legal, sino a través de 
otras instituciones que s( lo tengan), y con po
cas posibilidades de traslado a los centros don
de tienen asiento las autoridades. 

Matríc;.¡la atendida: 

Las escuelas estudiadas atienden en este año 
una matrícula de 625 niños (Cuatro N" 1). pero 
no se cuenta con información de la No 657, de 
reciente creación. Tomando en consecuencia 
ventidós (22) establecimientos, la relación do
cente-alumno es de veintiocho {28) alumnos 
por cada docente; como se verá en el apartado 
siguiente, los grados más densos, y con mayores 
dificultades, son los primeros. 

Rendimiento del sistema 

En el Cuadro N" 7 se ha tabulado la matrícu
la por grado y sexo, según el último año dispo
nible. 

Para 1980 se trató de mensurar el rendimien
to mediante la confección de la Pirámide educa
tiva por sexo, el cálculo de factor de extraedad 
y la repitencia por grado*. A través de estos pará· 
metros, puede of>servar: 

En primer grado se produce la repitcncia más 
alta: 44% (Cuadros N" 4 y N" 5) y el factor 
de extraedad (nilios con más edad de la pre
vista, inscriptos por grado sobre el total de 
inscriptos de cada grado), corresponde al 
39 por ciento. 
Al análilar el desgranamiento que se produ
ce entre 1 o y 2o grado por sexo, se advierte 
que éste es mayor para las mujeres (ver pi
rámide educativa), en relación con las cuales 
existen -probablemente- menos expectati
vas educacionales en el ámbito rural. 
A partir del segundo ciclo, los porcentajes 
de repetición se reducen para aquellos ql!e 
han perseverado y disminuye notablern_entc 
en el último. 
Esto significa: 

a) que el niño ingresa tard lamente al sistema,. 
con escasa o tiula incentivación, y por ende 
poco desarrollo de los prc*rrquisítos que de· 
manda la escuela; 

b) que, el docente no logra la instrumentación 
de alternativas didácticas adecuadas, que le 
permitan retener y promover al alumno den
tro del sistema; 

e) a la lut de los -objetivós que los docentes en
cuestados reconocen alcanzar al final del ni
vel primúio, se advierte que las exigencias 
planteadas en los primeros grados son gran
des, y disminuyen en los súcesivos. As(, no 
hay -aparentemente-· un tratamiento didác
tico con niveles de complejidad crecientes: 
los aprendizajes básicos son los que corres
ponden a un primer ciclo y sb exigen en el 
mismo; luego, son los ·que aparecen como 
objetivos terminales. (Ver Cuadro N" 15) 

d) Por otra parte, el servicio de Comedor esco
lar es un factor coadyuvante a la permanen
cia del niño en· el sistema. Ello explica que, 
en el cálculo del factor de extraedad no se 
advierta una d'isminución a partir del so gra· 
do, como ocurre con el mismo cálculo a ni
vel provincial (ver apéndice). 

*En el Apéndice, se agregan datos censales de 1980, 
y elaboraciones propias, sobre deserción y analfabe
tismo,- y el cálculo del Factor de Extroedod paro todo 
la provincia, con referencial. 
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Proyección de la matrícula: 

Se incluye la proyección de la matrícula de 
cuatro (4) establecimientos, considerando como 
válida la tendencia histórica de la cohorte que 
terminaría este año el nivel primario:_ en dos (2) 
de ellos, es descendente (Cuadros No 11 y 13}, 
en los dos restantes, es creciente {Cuadro~ No 12 
y 14}. 

Aspectos actitudinalesr organizativos y 
curriculares: 

Acerca de las actitudes y el compromiso 
que se ha podido detectar en los docentes a 
cargo de las escuelas unipersonaleS, es necesario 
reconocer que manifiestan una muy buena dis~ 
posición y entrega profesional ~corroborada 

por la opinión de los señores supervisores-. 
A pesar de ello, el cúmulo de problemas a 

resolver sobrepasa en general, las posibilidades 
de respuesta eficiente de una sola persona, en 
una marcada situación de aislamientO. 

Como puede observarse en el Cuadro No 15, 
la organización de. los niños para su atención 
se realiza en general por ciclos o niveles, con la 
ayuda de los niños más aventajados_ (monito
res), estudio de temas por equipo, etc. 

Puede advertirse, como rasgo positivo, que 
los docentes asumen el nivel de decisión que se 
les reconoce institucionalmente, para realizar 
adecuaciones curriculares, ajustadas a la reali
dad de cada unidad escolar. Además {en un 
60% de los establecimientos consultados), se 
desarrollan actividades complementarias (de
portivas, culturales, de producción hortfcola), 
tendientes a ampliar el- repertorio de Jos apren~ 
dizajes fuera del- habitual horario escolar. Al 
respecto, es interesante transcribir una de las 
opiniones evaluativas, planteada por uno de.los 
supervisores encuestados: "En estos Jugares 
de escasa población, tambiéri la escuela se cons
tituye en un centro comunitario, al cual con
curren sus pobladores, pues es el maestro quien 
orienta, o asesora, sobre distintos aspectos: 
temas: Agropecuarios, de salud, comunicación, 
religiosos, etc.". 
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Conclusiones 

Las escuelas unipersonales, donde el docen~ 
te, además de tal, es responsable de los fondos 
y el funcionamiento del cómedor escolar, admi~ 
nistrativo, encargado del mantenimiento o la 
limpieza del edificio y predio, en un medio de 
escasa promoción sociocUltural-económica, es 
con_ todo, un factor positivo para disminuir 
-y a veces evitar__:_, el fenómeno desertivo, pero 
ofrecen un servicio con serias limitaciones. 

Desde el punto de- vista cualitativo, y aten
diendo a sus probables causas, es interesante 
detenerse en las respuestas a la parte objetiva 
de la encuesta respondida por los docentes, si 
bien la importancia otorgada a cada una de las 
mismas difiere, prác~icamente con cada una 
(ver Cuadro No 16}, la mayoría ha señalado, 
entre las causas endógenas: 

Problemas de aprendizaje 
Falta de bibliotecas y otros medios cul
turales 
Horario de clase coincidentes con el de 
las faenas rurales. 
Ausentismo reiterado 

y para las causas exógenas: (Cuadro N° 17} 
Grandes distancias y falta de transportes 
Problemas económicos 
Trabajo infantil 
DeSplazamiento familiar 

Cabe aclararJ sin· Jugar a dudas,_ que el siste
ma educativo provincial tiene en funcionamien
to 691 establecimientos, de los cuales 663 son 
oficiales, y provee el servicio a 125.686 alum
nos. Sólo 23 establecimientos con personal do
cente único, hacen un porcentaje muy bajo, 
en cuanto a cobertura (3,5%), pero la matrícu
la atendida en ellos, es y será relevante, por 
cuanto Jos niños tienen el derecho a recibir una 
educación que tienda a igualar sus posibilida~ 
des, independientemente del medio geográfico 
en el que vivan. 

A efectos de mejorar la calidad de la oferta, 
y a la luz de este breve diagnóstico, cabe propo
ner un trabajo que Jo continúe, de manera tal 
que perniita un conocimiento más detallado de 
la problemática, por ejemplo, a través de: 
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Localización y estudio de las escuelas cer
canas: distribución espacial de la matrícula, 
infraestructura, personal afeCtado, capacidad 
ociosa probable, etc., lo- que, permitiría en 
algunos casos, recomendar reordenamicntos 
o alguna nuclearización, o apoyar. adecuada
mente al docente único. 
Identificar y cuantificar alguna de las causas 
endógenas mencionadas, como "problemas 
de aprendizaje", "dificultades para lograr la 
adecuación curricular", etc. 

Proveer a estas escuelas de técnicas y elemen
tos de trabajo individualizado -sobre lodo 
para los alumnos del segundo y tercer ci
clo-~, de manera que puedan acceder a los 
objetivos terminales del nivel primario, con 
más facilidad, en la que el docente sea ante 
todo, un orientador del proc.cso de enseñan
za-aprendizaje, no un mero instructor. 

POSADAS,Octubre de 1982 

1 

PROVINCIA DE MISONES. PIRAMIOE EDUCATIVA 
DE LAS ESCUELAS DE PERSONAL DOCENTE 
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Cuadro No 1: Provincia de Misiones - ~scuelas de Personal Unico, según localización 
y matrícula atendida - Año 1983. 

No Ese. No Localización Dpto. 
Matrfcula Observaciones 
Atendida 

--··------·- - ---- ---
1 10 Tacuaruzú Candelaria 38 
2 44 Col. San Ignacio San Ignacio 37 
3 45 Arroyo Magdalena Candelaria 15 
4 46 Lote 100 Bis- La 1 nvernada Candelaria 14 
5 54 Profundidad Candelaria 35 
6 65 Sierras de San José Apóstoles 26 
7 87 Lote 61 · Frac. O · Col. San Ignacio 27 

Invernada 
8 111 Pje. Aguas Blancas Montecarlo 44 
9 124 Lote 1260 Sec. 8-Pje . 11 Oberá 24 

de Setiembre · Guaraní 
10 152 Lote 15 · Frac. A· Col. Candelaria 35 

Mártires 
11 155 Picada Yacuti nga L. N. Alem 25 
12 161 Chacra 28 A · Col Santa Concepción 16 

María 
13 166 La Fortaleza · Sta. Ana Candelaria 27 
14 184 Naciente del Tunas· Apóstoles 21 

Son José 
15 202 Chacra 150 · Ensanche NE Apóstoles 25 

Apóstoles 
16 285 Establecimiento Santa Candeloria 18 

Cecilia 
17 343 Lote 3 '· Sec. 111 · San L. G. S. Martín 44 

Alberto · Capioví J 18 348 Capilla Cué-Concepción Concepción 21 
19 451 Isla ltacaruaré Chica San Javier 28 
20 487 Lote 7 · Pje . Inocencia Concepción 26 

Cué · Santa María 
21 490 Pto. San Isidro Concepción 30 

22 540 A0 Quintana · Fachinal Apóstoles 19 
San José 

23 657 Pje. Cuñá Pirú Ca in guas Ese. p/abodgenes 
24 659 Pje. Arroyo Chapá San Ignacio Ese. p/aborigenes 

FUENTE: Óepartamento de Investigaciones Espaciales. 
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Cuadro N° 2: Provincia de Misiones* Escuelas de Personal Unico *Según Condición de Dominio e Infraestructura- Año 1983 

Escuela Condición Año de 
No de dominio inicio 

10 - C.G.E. * 1906 
44 Privada 1909 

45 C.G.E. 1909 
46 C.G.E. 1910 
54 C.G.E. 1910 
65 C.G.E. 1915 
87 Privada 1918 

111 Privada 1975 
124 Fiscal 1921 

152 C.G.E. 1925 
155 C.G.E. 1927 
166 Fiscal 1928 

184 Privada 1931 

202 Privada 1932 
285 Privada 1939 

343 C.G.E. 1952 
348 ! Privada 1955 
451 Fiscal 1960 
487 C.G.E. 1961 
490 Privada 1962 

540 C.G.E. 1965 
657 S/Datos"" 1983 

659 

Fuente: Opto. Investigaciones Espaciales. 
*C.G,E. (Cohsejo Genera! de Educación). 

INFRAESTRUCTURA 

Paredes Ext. Techos 

Madera Chapas metál. 
Madera Chapa metál. 

Ladrillos Tejas 
Ladrillos Chapas metá!. 
Madera Chapas metál. 
Madera Chapas metá!. 
Madera Chapas metál. 
Madera Chapas metál. 
Ladrillos Chapas metál. 

Madera Chapas metál. 
LadrilloS; Chapas metál. 
Ladrillos Chapas metál. 

Ladrillos Chapas metál. 

Ladrillos Chapas metál. 
Adobe Tejas 

Madera Chapas metál. 
Ladrillos Fibrocemento 
Madera Tejas 
Madera Fibrocemento 
Madera Fibrocemento 

Ladrillos Fibrocemento 

Estado del N°de Sanitarios Observaciones 
Aberturas del edific. Aulas 

Madera Malo 2 NO 
Madera Regular 2 Letrinas Parte de: las pa-

redes son de 
ladri!!os. 

1 

Madera Regular 2 Letrinas 
Madera Bueno 2 Letrinas 
Madera Regular 1 Letrinas 
Madera Regular 1 Letrinas 
Madera Reguiar 2 Letrinas 
Madera Regular 1 Letrinas· 

1 

Metálicas Bueno 2 Sí solo pf 

1 
alumnos 

1 

Madera rv1alo 2 NO 
Metálicas Bueno 2 L¡¡:trinas 
Madera Bueno 2 SI Sanitacios p/dol 

centes y letrina 
p/alumnos. 

Mac:lra Bueno 1 Letrinas Hay 'aberturas 
metálicas . 

Madera Buenos 2 . 
Letrinas Local alquilado 

Madera Malo 

1 

3 SI Sanitarios solo 
p/alumnos. 

Madera Regular 
1 

4 NO 
Madera Regular 

1 

1 NO 1 

Madera Bueno 2 Letrinas 
Madera Regular 1 Letrinas 
Madera Bueno 2 Letrinas Parte de pare· 

des de ladrillos. 
Madera Buenos 2 Letrinas 

"Creación: 

! 
Abril 1982. 
~creada sin 

! funcionar. 
-- .. _¡ -- ·---

____ , _ __., _____ 
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Cuadro N• 3: Provincia d e Misio nes - Repitentes por grado 
en escuelas de personal docente único - Año 1980 

Ese. N" Total 1" 2" J • 4" s• s• 70 

Tota l 98 43 16 18 14 . 4 . 2 
10 
44 3 3 
45 
46 2 
54 
65 6 2 2 
87 8 2 4 

111 8 4 1 2 
124 6 2 1 2 
152 10 5 2 3 
155 2 1 
161 6 4 2 
166 2 1 
184 2 1 
202 6 2 3 
285 5 1 3 
343 3 3 
348 8 4 4 
451 8 4 2 2 
487 5 4 
490 2 1 
540 6 2 4 
657 S/datos 1 reciente creación) 
659 S/clatos !reciente creación) 

Fuente: _Departamento Estadís t icas Con t inuas. 

Cuadro N• 4 : Provincia de Misiones - Repitentes por grado en escuelas 
de personal d ocente único - Cifras relativas- Año 1983. 

·- ·-·-- --
Total 1• 2" 3• 4• 5" 6• 7• 

Total 630 170 105 92 9 1 70 6 1 4 7 

Repiten tes 98 43 16 18 14 4 2 

Ci Iras relativas 100% 43,9% 16,3% 18.4% 14,3% 4,1% 1,0 % 2,0% 
'-----
Fuente: Cuaclro N• 3. 

Cuadro N• 5: Prov incia de Misiones - Repitentes por grado en escuelas 
de personal docente único - Cifras rela tivas- Año 1983. 

Grados 1• 2" J • 4• 5• s• 7• 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 

15,5% 25,3% 15,2% 19,6% 15,4% 5,7% 1,6 % 4,2% 
-....----

Fuente: Cuadro N• 3. 

.ti 



Cuadro N" 6 : Provincia de Misiones- Escuelas de Personal 
único -Servicios Complementarios (Biblioteca, huerta) . 

Ese. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Coop. Escolar 
No Biblioteca N° de Volú· Huerta M2 

menes 

44 Sí de 5 a 100 sr 40 --
45 Sí -40- No --
46 sr - - - --
54 sr -50 SI 10 --
65 No - sr 130 - -
87 No - Sí 50 --

111 No - No - Coop. sin perso-
nerla Juríd ica 

124 No - No - Tiene coop. sin 
personería ju r id ica 

152 No - No - --
155 No -··· sr 20 Coop. sin Perso· 

r nería Jurídica 
161 No - - - - -
166 No - No - Coop. sin Perso· 

nería Jurídica 
184 No - Sí 33 Coop. sin Perso· 

nerla Jurídica 
202 No - No - Coop. sin Perso-

nería Jurídica 
285 No - No - Coop. sin Perso-

nería jur ídica 
Padrino: Establ. 
Sta. Cecilia. 

343 No - No - Coop. sin Perso-
nería Jurídica 

348 No - Sí 30 Coop. sin Perso· 
nería Jurísica 

451 No - sr 57 Coop. sin Perso-
nería Jurídica 

487 No - Si 40 Coop. sin Perso· 
neria Jurídica 

490 Sí 101 a 500 Si 120 Coop. sin Perso-
nería Jurídica 

540 No - No - Coop. sin Perso· 
ne rla Jurídica 

657* Creación Abril/82. 
659* Creación Marzo/83 · No funciona. 

Fuente: Opto. Investigaciones Espaciales. 
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Categ. 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

1 PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 

i PU 

Cuadro N• ·7: Provincia de Misiones- Matrícula atendida en escuelas de personal docente único 
por grado y sexo - según último año disponible. 

Total MATRIClJLAR POR GRADO Y SEXO 
Ese. N• Año ,. 2" 3• 4• 5• s• 

T V T V T V T V T V T V T V· 

10 1982 · 34 19 4 2 4 2 9 5 7 5 4 3 4 2 

44 1980 21 15 12 8 5 4 - - 1 1 3 2 -
45 1982 21 12 7 3 2 - 5 4 3 3 1 - 2 2 

46 1982 12 5 2 2 4 1 - - 1 1 2 - - -
54 1982 34 17 14 9 8 5 2 1 6 1 1 - 2 1 

65 1982 18 8 4 3 1 - 3 1 

1 

5 4 2 - 2 -
87 1982 29 15 3 2 1 - 5 3 5 3 3 1 3 -

111 1982 40 18 14 9 7 2 4 1 8 6 4 2 2 1 

124 1982 . 26 16 8 5 5 3 2 2 5 2 3 3 1 1 

152 1982 28 11 10 1 5 4 5 - 4 4 3 1 - -
t 

155 1982 32 15 11 5 4 2 3 1 1 2 2 3 1 7 4 
1 

161 1982 17 9 6 4 5 2 2 -

1 

- - 2 1 - -

166 1982 23 15 1 1 1 1 8 7 4 1 3 2 - -
184 1982 19 12 6 5 4 4 3 1 

1 

1 - - - 1 -
202 1981 16 8 2 1 2 2 2 1 ! 6 4 1 4 3 -
285 1982 40 18 10 2 4 2 5 2 1 9 5 3 1 3 2 

343 1982 42 19 17 .8 9 4 6 1 1 1 2 - 3 3 

348 1980 24 13 7 3 9 5 - - - .:... 5 3 - -
451 1982 25 8 5 1 3 2 4 1 6 1 3 3 1 -
487 1982 25 13 5 1 7 5 4 3 3 1 3 2 2 1 

490 1981 26 7 2 1 4 2 5 1 3 1 6 - 2 -
540 1982 21 9 6 4 

1 
5 1 4 1 2 - 1 - - -

657 S/ Datos l 

7• 

T V 

2 -
- -

1 -
3 1 

1 -
1 -

9 6 

1 -

2 -

1 1 

2 -

2 2 

6 3 

4 2 

- -
6 4 

4 2 

2 2 

3 -

1 -
4 2 

3 1 3 



Cuadro N• 8: Provincia de Misiones- Alumnos matriculados por 
grados según edad y sexo - Escuelas de personal docente 

único ~ Año 1980. · 

Grado 
Total 1• 2• 3• 4• s• s• 7• 

Edades 

TOTAL 630 170 105 92 91 70 55 47 
VARON 326 87 59 45 49 37 26 24 

5 Años 14 14 
Varones 6 6 

6 Años 95 90 5 
Varones 49 46 3 

7 Años 77 38 32 7 
Varones 35 16 17 2 

8 Años 62 8 26 25 3 
Varones 34 6 16 11 1 

9 Años 77 11 12 25 25 4 
Varones 35 6 6 13 8 4 

10 Años 71 5 13 15 22 14 2 
Varones 35 3 7 10 11 4 -

11 Años 69 2 7 10 15 16 18 1 
Varones 34 2 3 2 11 8 7 1 

12 Años 61 - 7 5 14 13 13 9 
Varones 31 - 5 2 8 8 5 3 

1 13 Años y más 104 2 3 5 12 23 22 37 
Varon~s 67 2 2 5 9 15 14 20 

- - ----

Fuente: Opto. Estadíst icas Continuas. 

Cuadro N• 9: Provincia de Misiones - Factor de extraedad según 
grados y sexo- Escuetas de personal docente único - Año 1980. 

Total 1• 2• 3• 4• s• s· 7• 

Total 630 170 105 92 91 70 65 47 
Extraedad 104 66 68 60 63 52 35 37 

Total varón 326 87 59 45 48 37 26 24 
Extraedad 67 35 39 32 39 31 19 20 

Fuente: Cuadro N• 8 y elaboraciones propias Opto. lnvest. Espaciales. 

Cuadro N• 10: Provincia de Misiones- Factor de extraedad según 
grado y sexo- Escuetas de personal docente único - Año 1980. 

Total 1• 2" 3• 4• s• s• 7• 

Total 16,5 38,8 64,8 65,2 69,2 74,3 53,8 78,7 
Varón 20,6 40,2 66,1 71,1 81,3 83,8 73,1 83,3 

Fuente: Cuadro N• 8 y elaboraciones propias Opto. lnvest. Espaciales. 
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@ PLUSULTRA 
EN LA EDUCACION 

Una editorial argentina al servicio de la cultura iberoameric:ana. 

La llavecita. Ilustrada y encuadernada. Directo
ras: María E. Grivot d~ Abate y María Ruth 
Pardo Belgrano. 

Para niflos de 3 a 5 años, estos libros podrán 
series leídos tal como están escritos, sin cam
biar términos o giros de difícil comprensión 
para sus destinatarios, que, simultáneamen
te, "leerán" las imágenes, llenas de color y 
gracia. 

Serie para escuchar y para hablar. Ilustrada. 
Rústica y encuadernada. Directora; 1 one Ar
tigas de Sierra. 

Para niños de 5 a 8 años. Los textos se han 
integrado adecuadamente con la ilustración 
y el formato y constituyen un valioso apor
te editorial para el público infantil por la je
rarquía de a_utores e ilustradores. 

Colección La Escalerita. Ilustrada. Rústica y en
cuadernada. Directora: María Hortensia La
cau. 

Para niños de 8 a 11 años, estos libros los 
ponen frente a la auténtica literatura infan
til argentina e hispanoamericana, selecciona
da con primordial exigencia estética y cri· 
terio actualizado. 

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

Colección El Altillo. Ilustrada. Rústica y encua- · 
dernada. Directora: María Hortensia Lacau. 

Para niflos de 10 a 13 años. Preadolescentes 
y adolescentes disfrutarán de estas obras, en 
las que se ha buscado que el lector tome 
"parte y partido" para que la lectura deje de 
ser receptiva y se convierta en creadora. 

Colección El Campanario. Directora: María 
Hortensia Lacau. 

Destinada a una edad que se ubica dentro del 
ciclo secundario, con obras literarias, ame
nas, argentinas e hispanoamericanas, que in
cluyen novelas, cuentos, poesía, ·antologías, 
leyendas, etc. 

Colección Juvenil. 

Adolescentes y jóvenes encontrarán aquí te
mas variados, cautivantes, para chicos y chi
cas, que los docentes podrán utilizar también 
como valioso material de apoyo literario. 
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lOUE ES LA POBREZA? 
(Título original en inglés: "What is poverty?" 

Supongo que se preguntarán qué es la pobre
za. Si qu ieren saberlo no tienen más que escu
charme. Acá estoy, sucia, malolienta, casi sin 
ropa interior y con los dientes mal lavados fren
te a ustedes. Les voy a contar. Escqchenme. Pe
ro sin lástima. De nada me sirve valerme de la 
lástima de ustedes. Escúchenme y traten de 
comprender. Métanse en mis zapatos sucios, 
gastados, incómodos y prepárense a escuchar
me. 

Pobreza es levantarse cada mañana después 
de haber dormido con una frazada sucia y man
chada. Es que las sábanas hace rato que ya pasa
ron a ser pañales. Pobreza es vivir .con un olor 
que nunca te abandona. Es el olor a orina, a 
leche cortada y a com ida, además de un fuerte 
olor a cebollas cocinadas una y otra vez. Las ce
bollas son baratas. Si alguna vez han sentido 
este olor, seguramente se habrán preguntado 
de dónde venía. Es el olor de la letr ina que está 
afuera. El olor de los más chiquitos, que no 
pueden salir de noche porque está oscuro. El 
olor de las frazadas, que siguen soportando los 
"accidentes" de tantos años. El olor de la leche 
que se cortó porque se quemó la heladera y 
cuesta mucho arreglarla. El olor de basura po
drida. Sí, es cierto, podría enterrarla pero, 
¿y la pala? Las palas también cuestan plata. 

Pobreza es estar cansada. Siempre he estado 
cansada. Cuando nació mi último hijo, en el 
hospital me dijeron que ten (a anemia crónica 
como consecuencia de comer mal, un serio caso 
de lombriz solitaria y, además, que necesitaba 
una operación. Escuché amablemente todo lo 

Jo Goodwin Parker 

que me decían. Los pobres siempre somos ama
bles. Los pobres siempre escuchamos. No deci
mos que no tenemos plata para cápsulas de hie

'rro o para comprar comida mejor o para el re-
medio contra la lombriz solitaria. La idea de 
una operación es, de por sí, aterradora y cues
ta tanta plata que me habría causado gracia el 
solo hecho de pensar en operarme. l()uién cui
da de mis chicos? Una convalescencia es larga, 
lleva mucho tiempo. Tengo tres chicos. La últi
ma vez que tuve trabajo, que los dejé con la 
abuela, volví a casa y me encontré al bebé lle
no de manchitas de mosca y ten fa puesto el 
mismo pañal que yo le había dejado. Cuando le 
saqué el pañal - ya seco- parte de la colita que
dó en carne viva. Mi otro hijo estaba jugando 
con un vaso de vidrio roto y el mayor, solo, a 
la orilla del río. Yo ganaba veintidós dólares por 
semana y una señora para cuidarme los chicos 
me habría cobrado veinte dólares. Dejé el tra
bajo. 

Pobreza es suciedad. Con ropa limpia como 
la que tienen ustedes es fác il decir que cualquie
ra puede ser limpio. Déjenme que les explique 
cómo se lleva adelante una casa sin plat'l. Para 
el desayuno, a los chicos les doy sémola sin pan 
ni manteca ni huevos. As( se ensucian menos 
cosas. Lo que se ensucie lo lavo con agua fría 
y sin jabón. Hasta el jabón más barato hay que 
reservarlo para los pañales. M frenme las manos 

*(Extractado de un discurso no publicado. Delond, 
Florido, 27 de diciembre de 1965} . . 

23 



ajadas y paspadas. Me acuerdo que una vez aho
rré como dos meses para comprar un pote de 
vaselina para las manos y para la cola paspada 
del bebé. Cuando alcancé a ahorrar lo suficien
te, fui a comprarlo y ya hab (a aumentado. Mi 
bebé y yo sufrimos mucho. Cada d (a que pasa 
tengo que pensar si realmente puede resistir 
el poner las manos paspadas en agua fr ía y ja
bón fuerte. Claro, ustedes se preguntarán por 
qué 'no usar agua caliente. El combustible cues
ta plata. La electricidad cuesta plata. El agua 
caliente es un lujo. Y yo no tengo lujos. Sé 
que se van a sorprender cuando les diga lo jo
ven que soy. Parezco mucho más vieja. He tra
bajado tanto tiempo con la espalda doblada so
bre la batea que no me acuerdo haber hecho 
otra cosa en mi vida. Todas las noches lavo la 
ropa del nene que va a la escuela esperando que 
se le seque para la mañana siguiente. 

Pobreza es quedarse levantado toda la noche 
cuando hace f r(o para cuidar el fuego porque 
uno sabe que una chispi ta ·sobre el diario que 
cubre las paredes puede hacer que los chicos 
mueran carbonizados. En verano, pobreza es 
ver cómo los mosquitos y las moscas se ensa
ñan con las lágrimas del bebé. Las persianas es
tán rotas y el alquiler es tan bajo que ya se sabe 
que jamás las van a arreglar. Pobreza es tener 
insectos en la comida, en la nariz y trepándose 
por la cama cuando estás durmiendo. Pobreza 
es esperar que nunca llueva porque los pañales 
no se secan cuando llueve y entonces hay que 
recurrir al papel del diario. Pobreza es ver siem
pre a los chicos con los mocos colgando. Los 
pañ uelos de papel cuestan plata y todos los 
trapos que hab ía ya se usaron para otra cosa . . 
Más caros aún son los antiestamínicos. Pobreza 
es cocinar sin comida y limpiar sin jabón. 

Pobreza es pedi r ayuda. l Han pedido ayuda 
alguna vez sabiendo positivamente que sin esa 
ayuda son los chicos los que van a sufrir? Pien
sen solamente en un préstamo a un familiar, 
si es ése el único modo en que pueden imagi
narse un préstamo. Les cuento cómo es eso de 
pedir un préstamo. Uno averigua cuál es la ofi
cina a la que se supone que hay que ir y em
pieza a dar vueltas por el lugar cuatro, cinco 
veces. Pensando en los chicos se decide a en-

24 

trar. Todo el mundo está muy ocupado. Por 
fin aparece alguien y usted le dice que necesi
ta ayuda. Ese alguien jamás es la persona que 
usted t iene que ver. Entonces va y ve a otra 
persona, y después de desnudar toda la vergüen
za· de su pobreza delante del escritorio, ésa 
tampoco es la oficina correcta y hay que repe
tir todo el proceso otra vez y nu nca es más 
fácil a la vez siguiente. 

Ya pidió ayuda, muy bien . Pero después de 
todo este 1 ío, la ayuda también tiene un precio. 
Nuevamente se le dice que tiene que esperar. 
Se le explica por qué tiene que esperar pero uno 
ya no escucha, tiene demasiada vergüenza y 
mucha desesperación. 

Pobreza es pasársela recordando. Recordan
do que uno abandonó la e~cuel a primaria por
que los chicos "bien" eran tan malos que se 
burlaban de tu ropa y de tu olor. Tuve trabajos 
temporarios, pero nunca duraban lo suficiente 
como para aprender algo. Lo que más recuerdo 
es que estuve casada. Era tan joven en ese en
tonces. Ahora soy joven también. En un tiempo 
ten (amos todo lo que ustedes tienen ahora. Te
n (amos una casita en otra ciudad, con agua ca
liente y todo. Después mi esposo quedó sin tra
bajo. Tuvimos seguro de desempl eo por un 
tiempo y algunos trabajos que yo pod (a conse
guir. Enseguida perdimos todo lo que teníamos 
y nos mudamos acá otra vez. Yo estaba emba
razada para ese entonces. Esta casa no era tan 
fea cuando recién nos mudamos. Pero cada se
mana que pasa se pone peor. Nada está seguro. 
Ahora no tenemos un peso. Mi esposo tuvo al
gunos trabajos no muy buenos, y todo lo que 
ganaba se gastaba en com ida, como pasa ahora. 
No sé cómo hicimos para aguantar tres años y 
con tres chicos. Les cuento algo más: después 
del último hijo destru ( mi matrimon io. Había 
sido una buena relación pero, les posible seguir 
trayendo chicos al mundo en esta mugre? l Pen
saron alguna vez lo caro que sale cualquier tipo 
de anticonceptivo? Yo sabía que mi marido me 
abandonaba el día que se fue, pero no nos diji
mos adiós. Espero que haya podido salir de 
todo esto. j amás hubiera podido hacerlo con 
nosotros a cuestas. 

Eso cuando he pedido ayuda. Cuando la he 



obtenido ¿saben cuánto era? Eran, y siguen sien· 
do, setenta y ocho dólares por mes para los cua· 
tro; es lo más que he pod ido conseguir. Ahora 
se expl ican porqué no hay jabón, ni agujas ni 
hilo ni agua ealiente ni aspirinas ni remedios ni 
crema para manos ni champoo. Jamás vamos a 
tener de esas cosas. Es todo tan claro: pago 
veinte dólares por mes de alquiler y gran parte 
del resto va para la comida. Para sémola y pan 
y arroz y leche y chauchas. Trato de usar la me
nor cantidad posible de electricidad. Cuanto 
más electricidad uso, menos comida compro. 

Pobreza es ver un futuro negro. Los chicos 
de ustedes no van a jugar con los m fos. Van a 
estar con los que roban para conseguir lo que 
quieren. Ya me los veo atrás de los barrotes de 
la cárcel en lugar de estar atrás de los barrotes 
de la pobreza. O si no, se van a marear con la 
libertad del alcohol y las drogas y se van a escla
vizar para siempre. ¿y mi hija? Como mucho, 
le espera una vida como la mía. 

Van a decirme que hay escuelas. Sf, es cier· 
to, hay escuelas. Pero mis chicos no tienen li· 
bros, ni revistas, ni lápices, ni papel, ni tampoco 
salud, que es lo más importante de todo. En 
cambio, tienen lombriz solitaria, infecciones, 
pus en los ojos todo el verano. No duermen 
bien en el piso o conmigo en la cama. No pasan 
hambre - los setenta y ocho dólares nos m¡¡n
tienen- pero sí padec~n desnutrición. S f, sí 
que me acuerdo de lo que me dijeron sobre la 
salud en la escuela. No sirve para mucho. En 
algunos lugares hay programas de asistencia 
más completos. Pero no acá. Las autoridades 
dicen que cuesta demasiado. También es cierto 
que hay almuerzo escolar. Pero tengo dos chi· 
cos a los que la desnutrición ya los habr~ afee· 
tado para cuando vayan· a la escuela. 

También van a decirme que hay clínicas. Sí, 
hay el ínicas, y están en la ciudad. Pero vivo 
a varios kilómetros de la ciudad. Yo puedo ca· 
minar {aunque sea el doble de trayecto contan
do la vuelta), pero, ¿y los chicos? Cuando le 

queda bien, el vecino me lleva. Pero espera que 
le pague de una u otra manera. Apuesto a que 
conoce a mi vecino. Es ese hombre grandote 
que se pasa las horas en la estación de servido, 
la peluquería y el almacén de la esquina que
jándose porque el gobierno gasta plata en las 
inmorales madres de hijos ilegftimos. La pobre
za es un ácido que se filtra por tu orgu llo hasta 
que no te queda más orguflo. La pobreza ~s un 
cincel que te astilla el honor hasta que no te 

· queda más honor. Algunos podrán decir que 
harían algo en mi situación. Y probablemente 
lo harían, la primera semana o el primer d fa, 
pero ¿¡o harían año tras año? 

· Hasta los' pobres podemos soñar. Soñar en 
una época donde haya plata. Plata para com
prar comida como la gente, para remedios, para 
pastillas con hierro, 'para cepillos de dientes, 
para crema de manos, para un martillo y clavos 
y para cortinas; para una pala, para un poco de 
pintura, para sábanas, para agujas e hilo. Para 
pagar en plata un viaje a la ciudad. iAh! Y pla· 
ta para el agua ~aliente y el jabón. iQué lindo! 
Soñar con pedir ayuda sin que eso agote el últi· 
mo poquitito de orgullo que te queda. Con que 
la oficina a la que hay que ir es tan linda como 
las oficinas de otras dependencias oficiales, 
donde hay empleados suficientes como para 
atender rápido; donde la historia hay que con
társela solamente a una persona y esa persona 
puede ayudarte directamente sin que tengas 
que probar una y otra vez tu condición de po
bre. 

He tratado de salir de mi desesperación para 
contarles esto. Tengan presente que no vengo 
de otro tiempo ni de otro lugar. Hay otros co· 
mo yo alrededor de ustedes. M írennos con el 
corazón enojado, con un enojo que les ayude 
a ayudarnos, con un enojo que les permita 
hablar de nosotros. Los pobres siempre nos ca· 
liamos la boca. ¿Pueden ustedes 'callarse la 
boca? 

(Traducción: Raquel Caraccíolo) 
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En W1 pequeño pueblo 
de frOntera, Juan está 

dibujando una bandera 

li ~· 
.! 
ti 

~ 
Molinos 
Aro de la Plata S.A. 

El l~piz inseguro 1-:1 

dejando los colores 
relL>ste r blanm sobre la 
hoja de. p:+pel. 

Juan es argcmino y 1~1 
a b esruela. 

Juan e~t:'t aprendiendo 
a SL~llirse argentino, allí 
donde la cercanía con 
OlrOS países y OII<L~ 
costumbres hace que esu1 
wrea no sea fácil. 

Juan. como muchos 
nitios en los puebk~' de: 
fromera, necesita que sus 
mices se afirmen 
sólidamente en el 
semimiento de patria. 

Molinos Río de la 
Pla1:1 piert~a en Juan. 

Piensa en los miles de 
ju:mes que hay a lo largo 
ra lo ancho de nuestro 
pais. 

Y trabaja para ellos, en 
su plan de ayuda y 
padriníiZgo a las escuelas 
de frontera y alta montaña. 

Porque sabe que . 
hacer un país grande es 
mucho más que producir 
buenos alimentos. 

Porque s.1be que 
wmbién es necesario 
producir buenos argeminos. 
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Publicación de cartas: 
La Revista Deserción. Escolw publicara w''"' 'cmit ida) pur tus lec tures 

con comentarios sobre nuestra publicación y )U contenido u en /u) que: se 
deseen hacernos llegar experiencias personales, tareas rea/i/udas 1'11 /u es
cuela, material elaborado, reflexiones, que merezcan ser difundido) v estén 
relacionados con los siguientes temas: 

• deserción escolar 
• ausentismo 
• desgranamiento 
• repitencia 
• retención 
• y cualqufer otro temu conexo con problemas de deficiencia in

terna de los sistemas educativos. 

El Consejo de Redacción se reserva la decisión y oportunidad de publi
car en todo o en parte fas cartas recibidas wn ese fin. 

Remitir correspondencia a: 

Revista "DESERCION ESCOLAR " 
Paseo Colón 533, 4• Piso 
(7 063} Buenos Aires- A RGENT/ NA 

lnd/quenos su dirección postal y/o teléfono a fin de poder comuni
carnos. 

LA D/Rt"CC/ON 



Iniciamos en este número la publicación de cartas recibidas en nuestra 
redacción. 

De esta forma esperamos ampliar y profundizar el diálogo con nuestros 
lectores, y rec ibir "comentarios sobre nuestra publicación y su conteni
do . .. , tareas realizadas en la escuela, material elaborado, reflexiones, que 
merezcan ser difundidos . .. ",objetivos que nos hemos propuesto para esta 
nueva sección de Deserción Escolar. 

Es gratificante para nosotros dar a conocer el juicio emitido sobre nues
tra Revista por la OFICINA DE EDUCACION IBEROAMERICANA, a 
través de su Secretario General. 

<.:audad U ntvt'ntlana Of h•luu d t• •~tlu t>~ac•lóu ltw roum t>rlt•usut 
M Ah KII J• I a ••~NJUU·hu d ... l Ht'lf"r .. l arlu u .. ru•r a l 

tt .• .,.n.t 

Lic . 

1c1Huno 'U4 J 4 H 

D1mtldn ldtJ,jf" L OtUHl. 

RofN• SG/642/83 
CAl n~u. ol.r la n:fc~MII I 

!.ir . D. Alejandro Doubliel· 
Di r ector 

Madrid, - 2 

Pr oyec t o Multinacional para el 
Mejorami ento de l a Retenc i ón Escolar 
en el n i vel básico en América Latina 
Pa~eo Colón, ~33 - 4A Piso 
(1063) UUENOS AIRES 

Estimadó Sr . Doublier : 

,, .,. 
V 1\ot, 13d3 

Permí tame felicitarle por la acertada publica
ción de " De~erci6n Escol;:¡r", dado ~u importante conteni do y 
la calidad profesional de sus autore~. 

Transmita al Lic. Antonio A. Cavigiolo dicha fe 
licitaci ón. A~rovecho la oportunidad para brin<.lar e l apoyo
de l a Oficina de Educación Ibe roamericana y nuestro deseo 
por la continuac i ón exitosa de l Proyecto que Ud . d i rige . 

At e n tamen te , 

// (/~ ["( f 
.~i<jut.:l Any~· l E~c(JtCL 

SECHJ::TAH I O t;ENCI!AL 29 
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trabajamos para que también 
la próxima vez 

usted vuele con nosotros. 
Para nosot ros, volar con ganas, es trabajar 

pensando constan temente en usrcd. 
A bordo, brinJándole siempre nuestra mejor cordia lidad. 

En tierra , tratando a nuestros aviones como 
a nuestros pasaje ros: con dedicación , caririo y eficiencia. 

Eso, para A ustral, es volar con ganas. 

Volamos con ganas. 

171 
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JORNADAS, 
CONGRESOS 
Y OTROS 

1er. SIMPOSIO NACIONAL DE TRASTORNOS 
DE APRENDIZAJE ESCOLAR 
SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA 

Organizado por lo Sociedad A rgentlno de Pedlotrlo, sesionó en Bucnus Aires los dios 
7, 8 y 9 de setiembre próximo posado el Ter. SIMPOSI O NACIONAL DE TRASTOR· 
NOS DE APRENDIZA / E ESCOLAR. Participaron del mismo 597 profesionales y 
~u~~ . 
Lo metodolog/o de trabajo fue precclaborodo en base a seis aspectos incidentales 
básicos, a saber: clfn/co pedlúcricos, neurológicos, psicológicos, psicopedagógicos, 
educacionales y socloccon6.mlco-culturoles, desarrollados en base a paneles de exper
tos y talleres de discusión multldisclpllnarlos que formularon consideraciones genera· 
les y port ft:¡.fa res en cada uno de los aspectos referidos. 
"Deserción Escolar" ofrece a sus lectores fa nómina de participantes al Simposio y 
fas conclusiones o que arribaron l os mismos. 

TOTAL DE INSCRIPTOS SEGUN ESPECIALIDAD 

Psicólogos 
Psicopedagogos 
Docentes 
Licenciados en Cs. de la Educac. 
Médicos 
Psiquiatras 
Estudiantes 
Fonoaudiólogos 
Kinesiólogos 
Padres 
1 nvestigador 
Maestras jardineras 
Profesores en Cs. de la Educac. 
S oc iól ogos . 
Terapistas ocupacionales 
Asist~ntes Sociales 
Asistentes Educacionales 
Odontólogo 

TOTAL DE INSCR IPTOS SEGUN PROCEDENCIA 

83 
85 

162 
31 
92 
10 
42 
20 

3 
2" 
1 
5 

45 
1 
3 
6 
5 
1 

597 

Area metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires) 499 
Interior 98 

597 
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Conclusiones Generales . 

1. La complejidad del enfoque de los Trastornos de Aprendizaje con los 
múltiples factores que inciden en el mismo impiden otra forma de abor
daje que no sea el interdisciplinario. 

2. Para que ello sea posible los profesionales vinculados a esta problemá
tica deben estar adecuadamente formados. Entre ellos, quienes tienen 
inmediato contacto con el niño problema y su· familia, o sea el docen
te y el pediatra, son los menos adiestrados a ese fin, por lo ct·· ' debe 
modificarse los contenidos del curr(culum formativo de pre y postgra
do en estas áreas para incluir estos aspectos. Pero mientras el Maestro 
parece estar más sensibilizado al cambio, el Pediatra no está lo suficien
temente motivado para comenzar a mejorar su preparación. Es tarea 
ineludible de la Sociedad Argentina de Pediatda intentar cambiar la 
mentalidad de los pediatras. · 

3. El funcionamiento de un equipo in terdisciplinario no siempre requiere 
de un lugar f(sico común, pero s( siempre de un lenguaje común, aún 
no logrado, para permiti r una eficaz comunicación. 

4. Estas propuestas deben estar insertas en planes de salu.d y educación 
integrados, que partiendo· de la realidad inmediata, elaboren estrate
gias a corto y largo plazo; siendo su realización utópica si no se acom
pañan de presupuestos dignos y suficientes para am bas áreas. 

Conclusiones de los talleres de pediatda y neurolog(a infantil 

Prevención primaria y detección precoz deben ser normas permanen
tes de la actitud pediátrica para la eliminación y asiste;1cia temprana de 
factores que como la desnut rición, la infección y los defectos sensoriales 
se convierten en elementos deteriorantes de la capacidad de aprendizaje, 
alguno de ellos en forma defini tiva si coinciden con per(odos cr(ticos de 
la maduración del ni ño. 

De la anamnesis básica en la práctica pediátrica habitual, se despren
den indicadores especiales, que sumados, condicionan un puntaje facti
ble de determinar riesgo de padecer problemas de aprendizaje escolar. 

Los mismos incluir(arr alteraciones genéticas y metabólicas fam iliares 
preconcepcionales, consanguinidad de · los padres, manejo inadecuado 
de la embarazada, injuria neonatal, isosensibili?:ación Rh, anoxia, infec
ciones perio-o-postnatales, mal nutrición y medicación administrada po
tencialmente tóx ica neurosensorialmente. 

Ante la positividad de algunos de los· puntos mencionados el pediatra 
debe ' rotular al niño examinado como potencialmente pasible de padecer 
en un futuro problemas en el aprendizaje escolar y su segu imiento madu
rativo neurológico, delocutorio e intelectual debe ser minucioso en una 
historia cl(nica dirigida a problemas y antes de su inserción en el ámbito 
escolar. 

La estimulación temprana es un arma terapéutica eficaz para intentar 
mejorar el pronóstico en las afectaciones biológicas y en los riesgos socio

. ambientales, siendo conveniente integrar acciones de estimulación tem
prana en las de atención pediátrica primaria. 



Con respecto al lenguaje, se resalta su valor como constituyente bá
sico del aprendizaje, no siendo adecuadamente valorados sus trastornos 
en el examen pediátrico. Es necesario enriquecer el pensamiento con 
experiencias directas para fomentar el lenguaje interior. 

No exlste un concepto claro de la terminología de trastornos moto
res leves, siendo preciso replantearla en colaboración de neuropediátras 
y psicomotristas y ver el papel que juegétn en relación al aprendizaje los 
retrasos madurativos en esa área. 

Con respecto a la epilepsia se pontualizaron los prejuicios que aún sub
sisten ante la sola mención del término. Es conveniente establecer la real 
relación entre epilepsia y trastornos del aprendizaje, siendo importan
te instrumentar med idas para la integración del epiléptico en la escuela 
común. 

Con referencia a la Disfunción Cerebral Mínima existe dificultad para de
limitar el concepto, pero es una realidad que constituye una verdadera pro
blemática asistencial. Su denominación es operativa aunque no posea rigi
dez científica, siendo necesario precisar los métodos de diagnóstico para la 
correcta inclusión de niños en este síndrome, terminando con el reduccio
nismo que implica tomar un test de BENDER, encontrar elementos de 
organicidad supuesta, indicar un electroencefalograma y por anomalías 
inespedficas, rotuladas como "disritmia" someter a estos niños a medica
ciones innecesarias y potencialmente tóxicas. 

Se recomienda la inclusión en escuelas comunes, junto cpn normoyen
te, a los hipoacústicos cuya corrección protésica los habilita para tal fin. 

Conclusiones de los talleres que trabajaron sobre 
"La escuela y los problemas de aprendizaje" 

El sistema educativo argentino debe empezar a aceptar lo DIFERENTE 
para superar sus extendidas (y a veces encubiertas} formas de discrimina
ción y segregación. 

Para ello es necesario encarar un amplio y profundo trabajo en cuan
to a: 

l . La formación de pregrado del docente. 
2. La capacitación permanente del maestro en ejercicio. Abarcando, 

en ambos casos. 
Práctica y teoría en dosis equivalentes y mutuamente comunica
das entre ellas. 
Contacto y compresión de todos los tipos de medios socio-econó
mico-culturales. 
1 ntenso trabajo sobre el área actitudinal de la personalidad del 
docente. 
Ejercicio en trabajo interdisciplinario. 

Es una necesidad imperiosa que el docente y los profesionales de la 
salud en ejerdcio (especialmente los cjue trabajan en ambientes y zonas 
desfavorecidas) se sientan acompañados pues la soledad de su labor empo
brece crecientemente su tarea y su persona, revirtiéndose esto, indefecti
blemente, sobre sus asistidos. 
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En cuanto a los diseños curriculares se estima que, en general, están 
hechos por un sector de la sociedad para un sector de la sociedad {siendo 
ésta otra forma de discriminación). 

Se propone que sean elaborados por toda la sociedad paro toda la so
ciedad, ello implica tener en cuenta en su realización para qué ch icos está 
destinado y que en ella participen los docentes y todos los profesionales 
asesores que fueran necesarios. 

Que sea integral en el sentido de incluir en él todos los aspectos de la 
sociedad global sustentado en una polftica educacional coherente no dis
criminatoria. 

Para que la institución escolar pueda ser un medio sano promotor de 
educandos sanos, debe poder reflexionar sobre sf mismo. 

Para ello se considera imprescindible la instalación y la extensión de 
equipos multidisciplinarios de apoyo que sean vehfcul os aptos de comu
nicación entre los docentes y' los variados profesionqles de la salud, quie
nes deberfan incluir entre su preocupación, no sólo al niño que se mues
tra con dificultades sino también (y prioritariamente) a la institución es
cuela y a los docentes para que éstos puedan ser agentes de salud . 

Estos equipos multidisciplinarios deberfan existir también en los más 
altos niveles de decisión poi ftica como COM ISIONES ASESORAS PER
MANENTES' 

Conclusiones del panel sobre factores sociocu lturales y 'aprendizaje 

l . Se señala la importancia de plantear una poi ftica educativa coherente, 
que integrada a programas nacionales articulados en el área salud, per
mita programar acciones centrales, regionalizadas a partir de la inclu
sión de dicha" regiones en la planificación central. 
Para el lo, evitar la pérdida de esfuerzos diversificados y superpuestos . 
(educación, minoridad, salud pública, etc.) . 
Esto será posible sólo con un conocimiento acabado de la realidad de 
la comunidad que se pretende abordar. 
Desde el punto de vista educativo, es indispen~ab le afianzar y cohesio
nar la relación entre la escuela y la com unidad. 

2. Se destaca la necesidad de que el sistema educativo atienda adecuada
mente las diversidades culturales, respetando los verdaderos valores 
básicos de cada corriu.nidad, único modo de estimular la creatividad y 
la participa~ión. 

3. Se subraya que la capacitación en tal sentido, responderá a las carac
tedsticas regionales de nuestro pafs, si está inserta dentro de un pro
yecto nacional de educación. Educación permanente como concepto y 
capacitación docente en servicio como metodologfa idónea, deben es
tar en función de este proyecto. 

4. Debe preverse el cuidado y respeto al trabajo profesional del docente 
que se desempeña en medios desfavorables y de alto riesgo socio-eco
nómico y-cultural. 

5. En cuanto a las• posibi lidades laborales del discapacitado, se señala la 
importancia <ft, la tarea que cumplen los talleres protegidos, debiendo 
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concientizarse la inserción del discapacitado en la vida cotidiana para 
su aceptación a nivel laboral, situación que debe normatizarse a partir 
de la real vigencia de la legislación sobre discapacitados. 

Conclusiones de los talleres que trabajaron sobre 
"Trastornos emocionales del aprendizaje" 

De las consultas en los servicios de Psicopatologfa Infantil un 60% se 
debe a trastornos de aprendizaje, no es una entidad psicopatológica, toda 
la personalidad fracasa el aprendizaje. Este no es un hecho aislado, sino 
que está integrado en todo el proceso vital del niño, ·Situaciones traumá
ticas, confliCtivas, inciden en la escolaridad. Este fue uno de los aspectos 
considerados a través de los historiales el fnicos presentados. 

Dicho problema tiene el valor de un sfntoma y es consecuencia de una 
estructura conflictiva subyacente. Este debe ser rastreado en función de 
una historia psicodinámica haciendo hincapié en lo que ocurrió en la con
flictiva edfpica. 

Se debe efectuar el rastreo en la iniciación de la escolaridad, que es el 
momento donde la sintomatologfa no se puede encubrir. 

Toda evaluación psicodiagnóstica debe asimismo acompañarse de un 
estudio el fnico, neurológico, visual y auditivo como también de una eva
luación psicopedagógica para poder precisar el nivel operativo del niño 
estudiaao. 

La inteligencia se estructura como la personalidad misma, en el vfncu
lo emocional con el otro. 

Cuando el aprendizaje se cumple desde el pu,nto de vista formal, pero 
se ataca su verdadero sentido "descubrimiento del conocimiento", se lo
gra un pseudoaprendizaje. 

En una investigación realizada en 22 escuelas municipales sobre 1.000 
niños, se trató de relacionar las dificultades de aprendizaje con el grado 
de integración familiar. La investigación fortalece la idea de que la crisis 
de la fami lia está incidiendo (junto con las variables de naturaleza socio
económica) en el rendimiento escolar. Se ha podido verificar que a menor 
grado de cumpli miento de los roles y funciones parentales, corresponde 
una mayor dificultad del niño en el aprendizaje con inhibición del instin
to epistemofflico. 

El aprendizaje comienza desde el núcleo familiar, previo a'l aprendizaje. 
formal, y desde allf la familia puede plasmar las modalidades y dificulta
des del mismo. 

Se señala el divorcio existente entre la escuela y el grupo familiar y la 
necesidad de un trabajo más próximo entre escuela, familia y pediatra. 

Se destaca la falta de conciencia (generalmente) de la relación proble: 
mas de aprendizaje y conflicto o patologfa familiar. 

Como actitud del docente y del pediatra hacia los padres se recalca 
la necesidad de valorizar a los padres, siendo continente de sus ansieda
des, para que ellos puedan cumplir sus funciones de continencia de los 
hijos. 

Como técnica de abordaje para los docentes se privilegia la reunión gru-
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Revistas - Boletines 

REVISTA DE "EDUCACION". Centro de Perfeccionamiento, Experimen
tación e Investigaciones Pedagógicas. Lo Barnechea, Santiago de Chile, 
agosto 1982, Nro. 109. · 

PROYECCIONES 79-81-82 MINI STERIO DE CULTURA Y EDUCA
CION. Dirección de Documentación e Información. Prov. del Chaco. 

PUNTO 21. Revista de Educación. Cl EF- Montevideo, Uruguay, se t.-dic./ 
82, Nros. 3-4. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. ".La educación en Euro· 
pa". UNESCO, Vol. X, Nro. 2, 1980. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "La educación en Euro
pa". UN ESCO. Vol. X, Nro. 3, 1980. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de Educación. "La enseñanza de las 
ciencias a nivel elemental". UNESCO, Vol. VIl , Nro. 1, 1978. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Enfoque de la educa
ción no formal". UNESCO, Vol. VIII, Nro. 2, 1978. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Desarrollo y educa
ción en América Latina". UN ESCO, Vol : VIII , Nro. 3, 1978. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Educar para un medio 
ambiente mejor". UNESCO, Vol . VIII, Nro. 4, 1978. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Reformar la educa
ción:· !. Enfoques". UNESCO, Vol. X, Nro. 1, 1981 . 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Reformar la educa
ción: 2 Experiencias". UNESCO, Vol. XI, Nro.2, 1981 . 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "La educación de los 
niños y de los jóvenes deficientes". UNESCO, Vol. XI, Nro.4, 1981. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. UNESCO, Vol. XII , 
Nro. 1, 1982. , 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. UNESCO, Vol. XII , 
· Nro. 4, 1982. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral ~e educación. UNESCO, 45, Vol. 
XIII , Nro. 1, 1983. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Matemáticas para la 
vida". UNESCO, Vol. IX, Nro. 3, 1979. 



PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Aprender la interde
pendencia". UNESCO. Vol. IX, Nro. 2, 1979. 

PERSPECTIVAS. Revista trimestral de educación. "Democratizar la en
señanza superior" . UNESCO. Vol. XI, Nro. 1, 1979. 

CERLA. Noticias sol?re el "Libro Infanti l"- CERLAL-UNESCO, Bogotá, 
Nro. 36, dic./82. 

I.I.E . Revista del Instituto de Investigaciones Educativas. Buenos Aires, 
42, set./83. 
ESTUDIOS PEDAGOGICOS. Facultad de Fil. y Humanidades · Universi-

dad Austral de Chile. Valdivia, Nro. 9, 1983. 
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS. Revista Brasileña. Ministerio de 
1 

Edu<;;acáo e Cultura. Brasi lia, Nro. 51, 1983. 
RESEI'JA INFORMATIVA. Dirección de lnf. y Tecnología Educativa. 

Min. de Educación y Cultura. Pcia. de Bs.As., Nro. 1-3/83. · 
EL CORREO DE LA UNESCO. Revista: Mensaje a 3.500 millones de ha-

bitantes de la tierra. Julio, 1971. 
EL HOM BRÉ Y LA TI ERRA, una estr;¡tegia para sobrevivir. Mayo 1980. 
ALFABETIZACION,,una enseñanza para la libertad. Junio, 1980. 
LA MUJER INVISIBLE. Julio, 1980. 
EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD. 

Agosto, 1980. 
ENERGIAS PARA ELSIGLO XX I. Jul io, 1981. 
LA NATURALEZA Y SUS RECURSOS. Abril-junio de 1982. 
EL MUNDO EN LA ENCRUCIJ ADA. Agosto-setiembre, 1982. 
LA NATURALEZA Y SUS RECURSOS. Pólderes y recuperación de te
. rrenos. Las matemáticas en geología. Unesco y medio ambiente: plan 

sexenal. Octubre-diciembre de 1982. 
LOS DESAFIO$ DEL FUTURO. Enero, 1983. 
EDUCAC ION. Las perspectivas. Mayo, 1983. 
CAMPES INOS DEL MUNDO. Junio, 1983. 
REVISTA DE EDUCACION. Ministerio de Educación. C.P.E. I.P, Chile, 

setiembre 1983, Nro. 11 O. 
CULTURA . Mini sterio da Educa<;;áo e Cul tura. Brasilia, abr./jun. 1983. 
CIVIL! DAD. Instituto Alberto De Napoli. Feralismo y Municipio. Bs.As., 

año 11, Nro. 13. 
REV ISTA DE EDUCACION. Min isterio de Educación. C.P.E.I.P., Chile, 

octubre 1983. Ni 111 . 
REVISTA AR~ENTINA DE EDUCACION: Asociación de Graduados 

en Ciencias Económicas de la Educación. A.G.C.E., Buenos Aires, Año 
111 - Nro. 3, set./83. 

IN FANCIA Y APREND IZAJE. Revista trimestral de Estudios e Inves
tigación. Edit. Aprendizaje S.A., Madrid, 23-1983(3). 

LECTURA Y VI DA. Revista Latinoamericana de Lectura. Publicación 
trim. de la Asociación Internacional de Lectura. EE.UU., Año 4, Nro. 3, 
setiembre 83. 

CURR ICU LUM . Revista Especializada para América Latina y El Caribe. 
OEA. Min. de Educación, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Vene
zuela, Año 6, Nro. 12. 
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I.I.E. Revista del Instituto de Investigaciones Educativas. Año 9, Nro. 43, 
noviembre de 1983. 

EDUCACAO. Infancia y Cultura. MEC, 11 (39). abr./jun. 1983. Brasilia, 
Brasi l. 

LA OBRA. Revista de educación . Buenos Aires, Nro. 6, 1983. 
LIMEN. Revista de orientación didktica. Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 

setiembre/noviembre de 1983. 
REV ISTA DE EDUCACION. Ministerio de Educación. C.P.E.I.P., Chile, 

noviembre 1983, Nro. 112. 
CRITERIOS. Revista de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional 

de Salta. Año 4, Nro. 7, agosto de 1983. 
CUADERNOS DE EDUCACION. Cooperativa Laboratorio Educativo. 

Caracas, Venezuela. "Cri.terios para el análisis de l diseño curricular". 
102. 1983. 

CUADERNOS DE EDUCACION. Cooperatirva Laboratorio Educativo. 
Caracas, Venezuela. "Proposiciones para docentes de educación bási
ca''. Lenguaje y Expresión. 103-104 de 1983. 

CUADERNOS DE EDUCACION. Cooperativa Laboratorio Educativo. 
Caracas, Venezuela. P. Freire: "La importancia del acto de leer", 105 
de 1983. 
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