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Llueven los pedidos 
de becas para segutr 

el secundario 
La cantidad de solicitudes 

para recibir las becas en escue-
las medias privadas que otorga 
la Muncipalidad aumentó con 
respecto a las requeridas el ario 
pasado y supera ampliamente la 
matrícula disponible. 

El subsecretario de Promo-
ción Social, Pedro Pavicich, ex-
plicó que las becas se generan 
Con convenios que se hacen con 
establemientos priVados, que no 
pagan tasa general de inmue-
bles y/o registración e inspec-
ción, a cambió de no cobrar la 
cuota mensual de uno de cada 
veinte alumnos que asistan a la 
escuela, acuerdos que se instru-
mentan a partir de una orde-
nanza municipal vigente. 

Pavicich precisó que, a pesar 
de que el periodo para gestionar 
las becas finaliza afines de este ,  
mes, la demanda auirientó y su-
pera ampliamente la cantidad 
de beneficios dispMúbles. 
• "Ya se presentaron 1.000 SQ- 
licitudes, entre las cuales hay 
algunas de padres que quieren 
renovar la beca y otras de quie-
nes pagaban la cuota de una es-
cuela privada y ahota no tienen 
recursos para hacerlo. Incluso, 
algunos son enviados por los 
propios establecimientos", co-
mentó.  

Los convénioS, súscriptos 
-con 38 escuelas, arrojaron para 
el ciclo lectivo 96 1.750 becas, 
que la secretaría pudo extender 
a 2.871 porque en algunos casos 
se aplicaron medias becas o 
fracciones menores. 

De todos modos, el año pasa 
do los pedidos del beneficio su- 
peraron ampliamente la oferta, 
ya que se presentaron 4.738 soli-
citudes. 

Contra la ley federal 

La Asociación del Magisterio 
de Santa Fe (Amsafé), en el mar-
co del Foro de la Educación Pú-
blica, convocó a una "gran rno- 

Pedro Pavicich 

vilización de la comunidad edu-
cativa para• rechazar la aplica- , 
ción de la ley federal" en la pro-
vincia, que se realizará el próxi-
mo 12 de noviembre, a las 11, en 
la ciudad capital. 

A través de un comunicado, 
Amsafé reiteró que "la llamada 
reforma educativa implicará 
una mayor segmentación del , 
sistema en escuelas para ricos y 
escuelas para pobres, adecuan-
do la distribución del conoci-
miento a las leyes del mercado y 
permitiendo la consolidación de 
un modelo social basado en la 
injusticia y la marginación de 
las mayorías". 

El gremio también solicitó 
que los interesados en partici-
par de la protesta se comuni-
quen con los teléfonos del gre-
mio, 371401 y 371412, de lunes a 
viernes, de 8 a 20. 
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segun departamento 

1. Belgrancr.  • 
2. Caseros ' 
3. ,Castellanos 
4. Constitución • 
5. Garay 
6. Gral. López-

' 7. Gral. Obligado 
8. Iriondo 
9. La Capital 

10. Las Colonias 
11. 9 de Julio 
12. Rosario 
13. San-  Cristóbal 
-14. San Javier 
15. San Jerónimo 
16. San Justo 
17. San Lorenzo 
18. San Martín 
19. Vera'  

Gasto .por•a!umnp, 

menos 
de 9%.  
entre 9 
y 13,2% 

la más de 
Mil 13,2%. 

'' promedio , .i.• provincia: 6,9% 

Nivel • rimado • 
• menos 

• de 5,7% 

entre 5,7 
y 8,8% 

!S. `más. 
de.8,8% 

 Ea 
Promedio 

provincia: 4,9% 

según provincias (en pesos) 

• 
e 

T. del Fuego - 1.412,6 
Chubut • 1292,9 
La Pampa - 1,252,1 
Neuquen • 1.190,7 
Catamarca - 1056,9 
Santa Cruz - 1017,9 
MCBA • 9s7,5 ' 
La Rioja - 927 
San Luis - 886,7 
Rio Negro - 869,5.   - 
San Juan - 869,2 
S. del Estero, 774,2 
Entre Rios - 710,1 7  
Santa Fe • 693,2 
Formosa - 675,1 — 
Tucumán - 670 2 
Chaco - 665,1 • 
Mendoza - 641 
Corrientes - 595,8 
Córdoba - 568.7 
Jujuy • 565.9 
Salta - 531,1 

. Misiones - 481,9 
Buenos Aires - 368.1 
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LA,  DESEXICU Di ESCOLAR LE CUESTA 15 MILLONES DE PESOS A . 
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Una investigación 
revela que, en Santa 
Fe, el alto índice del 

desgranamiento 
escolar y de 

repetidores produce 
un Importante 

déficit que. debería 
.ser evitado 

Si la educación es pensada co-
mo una inversión, la provincia de 
Santa Fe malgasta unos, quince 
millones de pesos al año pot el alto 
grado de repetidores y el desgra-
namiento escolar (alumnos que 
no terminan el ciclo), que alcan-
zan el 5 %.y el 28 % anual respecti-
vamente. Estos valores y otros 
datos no menos alarmantes sur-
gen de una investigación realiza-
da por el Area Educativa del Cen-
tro de Estudios de Relationes In-
ternacionales de Rosario (Cerir) 
que funciona en la sede de gobier-
no de la Universidad Nacional de 
Rosario. 

José Romero, director del Area 
Educativa, y Pedro Romero, uno 
de los investigadores del Cern', 
'realizaron el informe de situación'  
de lo invertido por la provincia en 
educación, en un trabajo titulado 
;'El consenso de la eficacia y la rei-
vindicación", donde analizan la 
problemática educativa y la ac-
ción del gobierno y de los sindica-
tos de docentes. , 

Las temáticas englobadas en 
lo que denominan el fracaso esco-
lar constituyen, para los analis-
tas, uno de los mates más profun-
dos en lo que se refiere a la inefi-
ciencia de gastos. "Sabemos 
—apuntan— que .el accionar mi-
nisterial resulta insuficiente y 
hasta se puede declarar justifica-
damente su impotencia". 

Los datos aportados son alar-
mantes teniendo en cuenta que la 
provincia invierte por año 693 pe-
sos por alumno en lo que antes de 
la ley federal se denominaba es-
cuela priitaria (según datos del 
programa. Estudio de Costos del 
Sistema Edudativo Argentino del 
Ministerio de Cultura y Educa- 

• ción de la Nación). Este costo, que 
muchas veces significa una dura 
carga financiera para el. Estado 
provincial, no parece lo suficiente-
mente eficaz si se, mide por los re- 
sultados. • 

La investigación señala que las 
deficiencias en la calidad del sis-
tema educativo provincial no per-
miten evitar la deserción prima-
ria, el desgranamiento oscila en-
tre el 25 y el 28 por ciento anual, y 
el número de repetidores es cíe un 
5 por ciento promedio en la pro-
vincia. Esto implica que aproxi-
madamente .•quince millones de 
pesos.al año. sean gastados inefi-
cientemente solamente en la es-
cuela primaria. 

• Cuando un alumno fracasa o 
deserta del sistema educativo, la 

, provincia pierde 693 pesos, pero 
• los gastos realizados ineficiente-
. mente no terminan en la escuela 
'.primaria. La enseñanza media 

con indices de repetidores que as-
: cienden al seis por ciento y una al-
, ta tasa de deserción engrosan aún 
• más la cifra y la proyectan, según 

la investigación, h casi veinte mi-
: nones de pesos gastados anual-
, mente sin obtener los resultados 
• buscados. 

."De allí —sostienen— es que 1e 
deben estudiar las medidas de pa-

, Mica educativa que impidan es-
tus fracasos y el abultado malgas-
to. Con esto queremos decir que 

:también la calidad educativa 
puede ayudar á optimizar los re• 
cursos". • • 

Los investigadores consignan 
;que esta cifra "resulta verdadera- 
Mente escalofriante si:se piensa 1 en términos comparativos, la Co- 
Fina Centralizada del Gran Rosa- 

rio gastaba mensualmente 700 mil .• • 
pesos. El malgasto implica dos . 
cocinas". 

El agravante, explican, con-
siste en la ausencia de políticas 
paliativas al respecto. "No pode-
mos responsabilizar sólo al Minis-
terio de Educación por los Indices 
de deserción, desgranamiento o 
repetidores, pero si de considerar 
que la eficacia del sistema sólo 
pasa por achicar gastos de perso-...., 
nal o no reconocer las lloras dei.  que educación para, os., 

Para la ediocación primaria de cada alumno se Inviérten 693 pesos por 1P10:: 
• •• 1 0‘•••• • • de calidad, permitirla que 10 ó 12,:, 

millones dé pesos fuesen gastados;' 
productivamente con el eonsk 
guiente beneficio social. Muchas, 
veces se piensa cómo reducir ho-
ras eátedras o cargos docentes; 
pero'no se toman medidas claras: 
para.bacer, más eficientes los gas-:, 
tos que ya:se realizan". • • 'Y 

Por otrkparte, consideran que:. 
"se Carece> de verdaderos planifl-i 
cadores educativos o bien se pla- 
nifica,desconocienclo la. realidad.. 

• • •,•-; 

avance", explican._• : 
"Esto —agrega— creemos 

'que está producido por el desem-
barco en el Ministerio de .Educa=  
ción de administradores de mi-
presa que asesoran sin tener. co- 
nocimientos que,.es' la 
'educación y piensan' quef. la- ell-
:ciencia está reñida con la Calidad 
'o la equidacr. • i 

Pensando en el futuro, sed lan 

- 
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~LES A LA PROVINCIA 

a pérdida 

En la escuela primaria hay un cinco por ciento de repetidores, 

Una historia marcada 
por la disociacion de 
eficacia y solidaridad 
Para los investigadores del Cerir, esto se 

expresa en análisis de la acción del, 
ministerio y los gremios 

La investigación sobre edu-
cación realizada por el Centro,de 
Estudios de Relaciones Inter-
nacionales de Rosario (Cerir) 
plantea que las políticas oficia-
les y el accionar de los gremios 
marcan en materia educativa la 
disociación de las esferas de la 
eficacia y la solidaridad. 

"Desde la recuperación , de-, 
anocrática —explican—. tal se!. 
paración ha ocasionado efectos • 
regresivos para la educación 
provincial, en tanto que su gra-
do de dogmatismo terminó por 
resignar unjuinimo de consenso 
a futuro. Es probable que la apa-
rición de un circulo vicioso; ge-
nerado por la relación entre las 
distintas administraciones pro-
vinciales y los gremios, presente 
dificultades ala hora de acordar 
el futuro de la educación santa-
fesina pero es necesario explo-
tar, entonces, un espacio que 
aparece como difuso: el de una 
eventual zona intermedia entre 
la lógica de la reivindicación y la 
eficacia". 

Los investigadores consig-
nan que el Ministerio de Educa-
ción provincial, atado a una pre-
cisión cuantitativa, descree que 
sea posible una optimización del 
presupuesto educativo y su ges-
tión, por lo tanto, tiene en la ra-
cionalización de los recursos 
uno de los puntos más salientes 
con los consiguientes recelos de 
la comunidad educativa. 

Pero, por otra parte, sostie-
nen que el gremialismo también 
está alado al terreno de las rei-
vindicaciones demostrando —y 
esto también tiene precisión 
cuantitativa— que con magros 
salarlos no resulta demasiado 
viable pensar en una educación 
de calidad. 

"El diálogo con ambos secto-
res —dicen— muestra que los 
discursos son persuasivos y, sin 
dudas, representativos de de-
terminadas realidades parciales 
de la educación provincial. Pero 
si el avance de los números en la 
educación constituye un aporte 
significativo en los diagnósticos 
sobre la calidad, de todas mane- • 
ras la ausencia valorativ.a de la 
variable • podría determinar su 
utilización en una dinámica de 
ajuste encontrada con los pos-
tulados .de igualdad y calidad . 
que la transformación educati-
va pretende" • • • . 

Los investigadores sostienen 
que "la recuperación de la crea-
tividad resulta un imperativo 
cuando se trata de optimizar los 
recursos humanos disponibles, • 
sin embargo, la confusión de ca-
lidad educativa con eficiencia • • 
productiva llevó, a menudo, a 
los administradores de personal 
a un lugar de privilegio en el pro-
ceso decisorio en el seno del Mi-
nisterio de Educación provin-
cial. No se trata entonces de res- 
tar los aportes que el desarrollo 
de las teorías sobre recursos hu-
manos pueden brindar en estos 
días, sino de superar la concen-
tración del proceso de cambio 
en una sola variable". • . 

En este sentido dicen que en-
tender la eficiencia en clave de 
calidad y no de ajuste constitu-
ye un gran desafio en las políti-
cas educativas jurisdiccionales, 
y estiman que la condición para 
encaminarse por esta senda la 
constituye el manejo de otras 
variables del sistema educativo 
como la implementación de po-
líticas contra el desgranamiento 
escolar,-  deserción y los repiten-
tes. 

Piénsese cn el siguiente ejemplo: 
¿Pueden levantarse, como efecti-
vamente se ha hecho, grandes 
complejos educativos de más de 
dos mil alumnos en medio de zo-
nas marginales o de alto riesgo? 
Esto es planificar para la deser-
ción o el fracuso escolar. Es impo-
sible retener en estas zonas, aún 
mediando una inconmensurable 
labor de docentes y directivos de 
escuela, a chicos con serios pro-
blemas económicos, familiares, 

sociales". • • 
Los investigadores estiman 

que por estos motivos "ea necesa-
rio declarar en emergencia al sis- 

• tenia educativo santafesino (con 
"el consiguiente llamado a un con-
senso amplio) y de esta manera 
viabilizar los caminos para hacer 
una verdadera reforma educativa, 
como lo prescribe la ley federal de 
educación, que tome distancia de 
reformas meramente burocráti- 
cas-financieras": • • 



Rosario, domingo 17 de noviembre .de 1996 

Alarmantes cifras sobre la merma 
de inscriptos para la escuela media 

MI N los colegios secundarios públicos más 
importantes de la ciudad las inscripcio-

nes para cursar el primer año disminuyeron 
entre un 15 y un 50 por ciento en los últimos 
dos años. Así lo revela una reciente investi-
gación de LA CAPITAL, realizada entre direc-
tivos de distintas escuelas, quienes coinci-
dieron en 'atribuir tan preocupante merma a 
las dificultades econórnicas por las que atra-
viesan la sociedad argentina y particular-
mente la de Rosario y su zona de influencia. 

Los datos provienen en buena medida 
de los establecimientos de la zona céntrica, 
que por su nivel académico, infraestructura 
o especialidad reciben a chicos que residen 
dentro o fuera de su jurisdicción. En la Es-
cuela Normal N° 2, en 1996 el número de ins- 
criptos para ingresar a primer año del secun-
dario, proveniente de otros institutos, es de 
355, mientras que en los períodos anteriores 
el promedio de aspirantes a realizar los cur-
sillos preparatorios era de 500 a 600. Pese a 
cubrir ampliamente el cupo de 240 asientos 
-420 'para los que cursaron la enseñanza 
primaria en la escuela y otros tantos para los 
que llegan de diferentes establecimientos—, 
desde 1995 comenzó a registrarse una fuerte 
baja en la cantidad de aspirantes. 

En cuanto 'al Superior de Comercio, la 
inscripción a los cursillos bajó un 15 por 
ciento con respecto al año pasado y un 30 en 
relación con 1994. Hasta hace cuatro o cinco 
años se anotaban unos 800 postulantes, nú-
mero que se redujo abruptarnente a 450. En 
el. Pólitécnico, donde el cupo para primer 
ario es de 244 asientos, se inscribieron para el 
Ingreso sólo 400 aspirantes. Si bien la baja 
comenzó a registrarse progresivamente des-
de 1990 —en que hubo 930 interesados—, se 
ilegó,a una especie de caída pronunciada en 
1996. Si a estos guarismos se agregaran los 
de otras escuelas más alejadas, las' conclu-
siones resultarían francamente lamenta-
bles, porque ha habido casos en que fue né-
cesario ampliar el plaZo de inséripción para 
poder ocupar los asientos disponibles. 

La encuesta realiacla por este diario se-
ñala una casi total unanimidad en la estima-
ción, por parte de los directivos, de los moti-
vos de dicho decrecimiento y de los múlti-
ples problemas que soportan los alumnos 
actuales, potenciales víctimas de uña situa-
ción que les impediría concurrir a las aulas, 
agobiados por las dificultades económicas  

de sus padres y su repercusión en el rendí. 
miento escolar. 

Los problemas son múltiples: desde -fal-
ta de dinero para pagarse el pasaje o algunas 
fotocopias hasta dificultades para cubrir 
aceptablemente la alimentación cotidiana)  
lo que provoca una reducción en el rendi-
miento y una desmoralización peligrosa. Las 
principales ayudas con las que pueden con-
tar provienen de las asociaciones coopera-
doras, que se ven rebasadas por la cantidad 
de pedidos y gastos inherentes a un desem-
peño escolar que; en realidad, asumen en 
buena medida sobre sus espaldas. - 

Como hemos dicho en diferentes opor-
tunidades, esto ocurre en el país de Sar-
miento; en la tierra donde desde los orígenes 
de la Organización Nacional se planteó la 
consigna de "educar al soberano", es decir-
de capacitar al pueblo a-través de un amplió 
acceso a' la educación. Esa pertinacia en 
cumplir objetivos 'esenciales para toda na-• 
ción que se precie no sólo permitió reducir el 
analfabetismo a cifras increíbles y brindan 
enseñanza en otros niveles sin costo alguno 
para quienes la recibían, sino dotar a la Ar-
gentina de una infraestructura edilicia y de 
planteles humanos acordes con la voluntad 
de alcanzar tan elevado propósito. 

Hoy por hoy, ni él Estado nacional 'ni las 
provincias parecen estar en condiciones de 
llenar requisitos mínimos, con lo cual el ser-
vicio de enseñanza sigue acumulando falen-
cias y, lo que es peor, registrando desercio-
nes que a la postre serán muy graves para eI 
futuro del país. Se sigue hablando de la re-
forma educativa; se continúa con la explica-
.ción de las nuevas —y muy diseutiblew- mo-
dalidades de la enseñanza, pero no se avanza 
en la resolución del problema de ese ser con-
creto y angustiado que es el estudiante 
quien no puede seguir cursando, o del,  que ñl 
siquiera logra iniciar el ciclo medio. 

A la hora de considerar cuestiones de 
política Menuda, de librar luchas por supre-
macías pequeñas, los que mandan tendrían 
que pensar en que bay otras prioridades más 
comprometedoras, entre ellas la educación 
del pueblo argentino. Sin, perjuicio del res-
petable aporte de la enseñanza privada, lo 
cierto' es que el Estado tiene el deber de ga-
rantizar que los argentinos se ilustren y pre-
paren para responder a los desafíos del pre-
senté y del porvenir. 



LA. CRISIS ECONOMICA DIFICULTA LA LLEGADA DE LOS CHICOS A LAS ESCUELAS MEDIAS 

La secu darla, ca 
La inscripción para el primer año de escuelas medias disminuyó de un 15 a un 50 por ciento desde el año 94 

Bajó la cantidad de aspirantes para continuar estudios medios 1 

La demanda en la inscripción 
para el primer ario de escuelas. 
medias gratuitas ha disminuido 
de un 15 a un 50 por ciento en los 
últimos dos años por causas que 
los directivos atribuyen a la crisis 
económica. Algunas cooperado-
ras pagan el transporte y el mate-
rial didáctico básico para que los 
chicos de familias con dificultades 
económicas —muchos son de cla-
se medía— no dejen de asistir a 
clases. Hay casos de alumnos de 
secundarios del centro que traba-
jan en "promociones" o empleos 
eventuales, que les permiten con-
seguir dinero sin tener que 'aban-
donar la escuela. 
• - El fenómeno fue monitoreado 
• en grandes , establecimientos 
—muchos ellos del centro que 
por su nivel académico, infraes-
tructura o especialidad, reciben a 
chicos que residen dentro y fuera 
de su radio jurisdiccional. 
• Personal directivo del Normal. 
N° 2, ubicado en Códoba al 2000, 
precisó que este año -el número de 
alumnos inscriptos para ingresar 
a primer año del secundario, que 
provienen de ' otros 'estableci--, 
mientos, es de 355, mientras que 
en los anteriores ei promedio de —. 
aspirantes a realizar los cursillos 
preparatorios del ingreso a primer - 
año era de 500 a 600 chicos. . • 

• ..- Sostuvieron qtie a pesar de cu-
brir ampliamente el cupo de 240 
asientos —120 para los que cursa-
ron la primaria en la escuela y una 

, cantidad similar para los que pro-
vienen _de ,,otros establecirnien-
tos— desde el año pasado, se co-
menz,ó a registrar una fuerte baja 
en la cantidad dé inscripciones al , 
secundario. nue "podría estar,re- 

"Al comeiizat.el año en 
los días de-,:.doble:'oscOlari.,-.: 

habla ';.chléol;:nUeJ'i,VO4:.' 
nían solb!**tr;inyitiirnb.:_tiOr: 
.que no tenían plata para el 
tranSporte,J. afirmó,  
rector` Superior 
Irriercip;t, Scar.:111#thilá. 
cooperadorg.;;4090ál#4

;.brindan :libros o fotoco 
pias, para que alumnos de 

4t,' 

de muchos otros, como el 
Normal: N° 2 y la Técnica: 
N° 1,' pagan elk boleto y 

... 

sátrilliás7'hltiyhr'OdiffailtádéáV 
-econóirticas muchas de 
clase 'media- puedan --asistir.a la escuela:. - 

lacionada con la crisis económi- 
ca". ' • , • • • . . 
Crisis y educación ' _ 
.. Una de las directivas de la es-
cuela puntualizó que desde esa fe-
cha se detectaron numerosos ca-
sos de padres de alumnos que per-
dieron el trabajo y no pueden 

. brindar a sus hijos lo mínimo que 
necesitan para asistir a la escuela. 
"Para evitar que los chicos tengan 
que faltar a clases o no dispongan 
de material didáctico, les damos 
asistencia aunque no alcanza pa-
ra todos porque el dinero proviene 
de la cooperadora y la cuota no es 

,obligatoria. Algunos de los chicos 
que atraviesan esa situación ha-
cen trabaj os de promociones para -conseguir plata". • ' 

Por su parte, el director del Su-
perior de Comercio, Oscar Martín, 

• afirmó que la inscripción a los 
cursillos de ingreso bajó un 15 por 
ciento con respecto al año pasado 
y un 30 en relación al 94. "Hasta 
hace 4 ó 5 años se anotaban unos 
800 y este año el número disminu-
yó a 450. La misma tendencia se 
refleja en los aspirantes a primer 
año que no hacen los crusillos", 
precisó. 

"Lamentablemente, én los úl-
timos cuatro o cinco meses hubo 
un agudo aumento de padres de 
alumnos. que perdierón 'su em-
pleo. Los planteos de chicos que 
no tienen plata para asumir gas-
tos menores llegaron a tal punto 
que _tuvimos que comenzar. a .ser 
flexibles hasta en el estampillado 
del certificado médico que tienen 
que presentar", explicó. 

Agregó que hay -quienes no 
disponen de fondos para sacar fo-
tocopias y que, inclusive, se regis-
traron Casos de alumnos que van a 
la escuela sin almorzar. 
--, Una situación similar--se plan-
tea en el Politécnico, donde el cu-
po para primer ario es de 244 
asientos. Este año se inscribieron 

. 400 chicos para realizar el curso de 
ingreso, mientras que el año pasa-
do fueron unos 500. El regente del 
turno tarde, Oscar Giogio, explicó 
que la disminución comenzó en 
forma progresiva desde el año 90, 
cuando hubo 930 aspirantes a in-
gresar a ese establecimiento. 
. Consideró que el motivo po-

dría estar dado por la situación 
económica, ya que para realizar el 
curso de ingreso hay que pagar 
cien pesos y que, en consecuencia  

de las especialidades de esa es-
cuela, los elementos necesarios 
para las clases son costosos. 

Puntualizó 'que las cuarenta 
becas que otogan la cooperadora 
y la Universidad Nacional del Ro-
sardo, para dar asistencia de ma-
terial didáctico, están dirigidas a 
chicos de familias de clase media 
con dificultades económicas, da-

; do que "al Politécnico no asisten 
alumnos carecientes". * • 

El director de la Escuela Téc- 

nica N° 464, ex Técnica 2, (funcio-
na en los edificios de Tucumán 
2483 y Salta 2535), Alberto Garri-
do, comentó que hace unos 3 años 
que comenzó la disminución de la 
cantidad de inscriptos, aunque el 
cupo sigue siendo excedido. "He-
mos llegado a tener 700 en el 90 y 
este año hay unos 300, de los cua-
les entrarían entre 150 y 200. • 

Bancos vacíos 
Mientras tanto, en la Escuela 

Sin clases 
El Ministerio de Educa-

ción provincial determinó 
que pasado mañana, el vier-
nes y el 14 de noviembre no se 
dicten clases en las escuelas 
primarias comunes diurnas, 
de jornadas simple y comple-

. ta, para adultos, centros de 
alfabetización, talleres de 
educación manual y centros 
de educación física, del ámbi-
to oficial y privado. 

Estas jornadas, denomi-
nadas de consulta, serán uti-
lizadas para discutir el borra-
dor del diseño curricular del 
primer ciclo de Educación 
General Básica (EGB). 

El Ministerio se propone 
así realizar una amplia con-
sulta a los supervisores, di-
rectivos .y docentes a fin de 
incorporar sus aportes en la 
elaboración de la primera 
síntesis de los diseños curri-
culares. El 20 de noviembre se 
.realizará una reunión de di-
rectores para compatílizar 
los aportes de las jornadas. 

de Enseñanza Media N° 434, Ge-
neral Las Heras, de barrio Malvi-
nas, tuvieron que prolongar el pe-
ríodo de inscripción que había fi-
nalizado el 31 de octubre pasado 
porque no llegaban a cubrir el cu-
po de primer año, que es de 240 
alumnos—hasta ayer había 225—. 

Nora. Minkstimas, secretaria 
de esa escuela, manifestó que en 
los arios 91 y 92 se inscribían más 
de 350, y que comenzó a  disminuir 
la demanda hasta llegar el año 
pasado a una cifra que cubrió 
"justot- la ,,:,disponibilidad de 
asientos. ' 
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Para invertir len: educación y 

Por Napoleón Cabrera • • •.,, 
• (Para  LA1%1ACI.ON).• ' • • 

provecho es inmediato. Pero es-;..eoche motor, que conduce cin-
te provecho es fugaz, no se répro; cuenta o cien vagones inertes. 
duce, se consume y• se consuma . Las empresas, las •sóciedades y 
en si mismo, se agota en el ins- las naciones necesitan coches 
tante del goce. Las personas y los motores, y el individuo debe ser 
gobiernos imprevisores derro- el•motor de sí mismo para no ser 
chan aunque gasten poco. Los* • arrastrado. • • • 
previsores gastan para el largo .•- •Se vive hoy en todo el mundo 
plazo, y sus inversiones resultan • • un momento de desorientación, 
las más valiosas é inteligentes. • que provocan los muchos intere- 

.., ses en juego, la profusión de in- 
El saber ocupa lugar • fluencias, las comunicaciones 

Decía Leonardo da Vinci que instantáneas que dan ventaja a 
"el arte es cosa mental", y sin du- sus dueños, el esnobismo y el ati-
da su cerebro fue uno de los me- : ge de lo novedoso y fugaz. Es un 
jor ocupadol en la historia. El' momento que cederá ante otros, 
tamaño de ese cerebro rio fue imprevisibles. En ese proceso de 
quizá mucho mayor que el de • cambio veloz podrán defenderse 
tantos millones mal ocupados, mejor los individuos y las:socie-
pero él tuvo una calidad y una;  dades'que sepan invertir.mejor 
eficiencia de asociaciones de en sus "cerebros", en las inteli- 
neuronas que desde temprano gencias que puedan formar. •i: 
funcionaron mejor que las del Desde hace décadas, la Árgeri 
común, y él lo quiso así. Aparte tina parece vacilar en el uso dé 
del talento natural, tuvo volun- sus mejores recursos, que son la 
tad de que funcionara bien. El homogeneidad cultural, un seri,. 
saber de Leonardo, como el de tido nacional que existe aunque. 
Galileo, Aristóteles, Pascal, no se proclame y sea atacado, la 
Newton,' Miguel Angel, Monte- • inventiva de su gente. Del cuida-
verdi o Bach, ocupó'el mejor lu- do de eses recursos humanos y 
ger, el que da la calidad, que in- del cultivo de los cerebros es la 
fluye mucho más que la canti- . educación general la primera 
dad. Es la calidad lo que condu- responsable. Aunque se discutan 
ce, y la cantidad lo que marcha algunos resultados, este tipo de 
detrás. La masa impresiona y • educación asimiló en nuestro 
también presiona, pero los tre- país la masa inmigratoria y uni-
nes marchan arrastrados por el ficó costumbres, valores y tradi- 

• ' .•• 

C uando se habla de cultura, 
• 

 
es frecuente que se piense 
en lujo o en gastos super-

fluos. Es verdad que los edificios, 
las obraS de arte, algunos espec-
táculos, son costosos. Pero todos 
constituyen apenas el exterior de 
la cultura fundamental: la ins-
trucción general, el aprendizaje 
de técnicas, artes, idiomas, profe-
siones, oficios, la investigación 
científica. Las inversiones verda-
deramente;  sólidas son las cultu-
rales. Aun si parece lenta, su re-
producción es incesante, conti-
nua, está a cubierto de la moda. 

' Se pueden comprar o alquilar 
muchos bienes, pero el conoci-
miento no tiene precio, se foyma 
por grados, corno un organismo, 
y hasta sobrevive a su portador 
para ser un bien común. 

Los países incultos, y asimis-
'mo las personas carentes de co-

. nochnien tos, '"cobran" por sus 
productos mucho menos que los 

• poseedores de técnicas, artes, 
procedimientos o especialida- 

• des. Hay un abismo entre unos y 
otros; el problema de todo gober-
nante es decidir la inversión 
cuando no están a la vista los re-
sultados. Libros, • bibliotecas, 
profeloree universidades, pare-
cen costosos si se los compara 
con fiestas, comidas, estadios o 
concentraciones de masas, cuyo 

• ciones, pero quedó rezagada an-
te las exigencias de los nuevos 

. desafíos. Descendió el nivel espi- * 
ritual y técnico de la docencia, 
mal retribuida y distraída de su. 
función por contagio político-
ideológico. La brega partidista, 
disfrazada de lucha gremial o sin 
disYaz  alguno, consume el tiem-
pp y la dedicación del docente. 
Baste recordar la batalla entre la 
univeisidad laica y la libre, que 
casi paralizó al gobierno de 
Frondizi cuando no había cum-
plido más que seis meses; a fines ' 
de 1958. La prueba del falso plan-• .- • 
teo es que el gobierno posterior •• •  , s *  
de la Unión Cívica RadiCal, enea- , • . 
bezado por Illia, no modificó la * • • • 
propuebta de aquél. • • • : 

Se han otorgado gra•ndes re- " • 
. cursos a los clubes de fútbol,' y • 
quizá sólo uno o dos han evitado, • • • ". 

. como los demás, deber muchos • 
millones al fisco nacional, que  
nunca serán devueltos. Se ha in- 
vertido mal, én la cantidad con- •;* 
tra la calidad, en ese y en otros 1  
campos. No es posible calcular lo 
que se des-invierte en cultura en • •,_ 

• el ámbito oficial y privado. Sólo *'• •?•,-  
• se padece,  la destrucción de la ,  
siembra escolar o universitaria ••••• 
pcalnal uso de los recursos y de- • 
saprensión social. Si la sociedad ;1 
no apoya lo que enseña, ¿para • '; 
qué lo enseña? .• • (c) Ln NACIOW. 
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n 1s aspirantes 
a la secundaria 

, • ' • 

i • 

Lo atribuyen a la crisis económica. En algunas . 
escuelas las inscripciones cayeron en un 50 % 

En los colegios secundarios públi- escuelas coincidieron, de manera casi 
cos más importantes de la ciudad las unánime, en atribuir la merma a las 
inscripciones para cursar el primer dificultades económicas que atravie-
año disminuyeron entre un 15 y un 50 sa la sociedad. En muchos estableci-
por ciento en los dos últimos años. Si mientos las asociaciones cooperado-
bien todavía las solicitudes superan ras pagan el transporte y el material 
—en algunos casos muy ampliamen- didáctico para evitar la deserción, es-
te— los cupos de ingreso de los esta- , pecialmente en los casos de alumnos 
blechnientos, la caída es manifiesta y cuyos padres han perdido su puesto 
constante. Los directivos de distintas de trabajo. (2' sección, página 16) 
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Reclamos. Unos 120 chicos de 10 escuelas de Floresta hablaron de sus derechos en la 
primaria Pedro Goyena. Y le llevarán sus propuestas al secretario de Educación. • 

• • 

. y otro al secundario-, a 200 mil docentes'Z'Ción Internacional. Los artículos de esta 
de primaria y 120 mil de media. Y se orga- ..normativa incorporan los aspectos de la 

;rizaron asambleas en las escuelaideldis- primera. Pero los amplía, y va más allá. A 
arito 11 porteño y en Catamarca.' ' partir del 89, los Ettados que ratificaron la 

'El eje de esta campaña es la violencia. Convención -como la Argentina desde el 
-- Formamos a los docentes durante todo el 90-, son "jurídicamente responsables de 

Nación, este es el segundo año que se has- año, porque son ellos los que tienen que 
trumenta en las escuelas la Campaña Na- tomar conciencia de los derechos de los 
cional Educativa por los Derechos de los menores", comentó la coordinadora del 
Niños. Además, la temática está incluida Programa, Graciela Zaritzky. Y agregó: 
en el área de Formación Etica y Ciudadana -"Que los derechos adquirieran rango 
de los Contenidos Básicos COmunes...-Iconstitucional repercutió en la escuela. Re- - 
(CBC), aprobados en noviembre del 94, planteó el lugar del alumno'. 

En el marco del Programa Nacional por . Aunque desde el 59 existe una Declara-
los Derechos del Niño y del Adolescente . ción sobre los Derechos del Niño, tuvieron'  
se enviaron a once provincias dos cuader- 2que pasar 30 años para que la Asamblea 
nillos -uno para el nivel inicial y pritnario:A'de las Naciones Unidas votara la Conven- 

liT57-4711-1-417W,  
DICEN QUE LOS ADULTOS NO LOS RESPETAN 

ondeo 
El 68 por ciento sabe que los tienen * La mitad dice que no se respetan • Están incluidos en la • El 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de lo: 
nueva Constitución de 1994 • Pero según los especialistas, los adultos no los conocen Derechos del Niño • Piderique no se los discrimine 

El 68% de los chicos sabe que tiene de-
rechos. El 40% se enteró en la escuela, y el 
15% por la televisión. La mitad opina que 
no se respetan. Sólo uno de cada diez cree 
que sí. El derecho al amor, a la protección 
y la familia, y a la educación. Para ellos, es-
tos son innegociables. 

Estos datos pertenecen a una encuesta 
nacional realizada por la Asociación por 
los Derechos de la Infancia (A.DI) entre 
650 alumnos de entre 11 y 17 años de es-
cuelas de la Capital Federal, el conurbano 
bonaerense, Tandil, Bahía Blanca, Córdo-
ba, Mendoza, Tucumán y Neuquén. 

Dijeron de todo. Ciento veinte niños de 
diez escuelas del Distrito 11 de la Capital 
-de Floresta- se reunieron en una asam-
blea para debatir sobre sus derechos. No 
se olvidan que el 20 se celebra el Día de 
los Derechos del Niño. Ni quieren que se 
pierdan de vista. Piden por la salud, la 
educación. Piden no ser discriminados ni 
maltratados, una buena alimentación, y la 
igualdad de oportunidades. Y les llevarán 
sus propuestas al secretario de Educación 
porteño, Horacio Sanguinetti, a una reu-
nión que se realizará la semana  próxima. 

Un mundo para ffigantes - 
La idea con más seguidores entre los 

chicos es que sus derechos brillan por su 
ausencia. Y hacen denuncias. "Vivimos en 
un mundo hecho para gigantes, no para 
nosotros", arrancó Erizo Manganiel de la 
Escuela N' 16 del D.E. 11--"Tenemos dere-
cho a enamorarnos para ser felices cuando 
crezcamos", dijo Walter Quintero: 'Claro, 
porque a veces yo era la novia de Juan Pa-
blo y nos cargaban", coincidió Julia Vidal, 
de l' grado de la Escuela N' 2 - "Discrimi-
nación es cuando a un compañero lo re-
chazamos porque es diferente: si es ena-
no, usa anteojos, gordo o pelado", señaló 
Ayelén Mostafá, de la Escuela N' 9. 

Desde el Ministerio de Educación de la  

Sobre la 
educación 

La Convención sobre los Dere-
chos del Niño tiene 54 artículos. Re-
sumen lo que los chicos pueden ha-
cer, y las responsabilidades de los 
adultos. Dicen sobre la educación: 

■ La educación primaria será gra-
tuita. La secundaria se promoverá • 
hasta que accedan todos los niños. 
La superior se harímás accesible. 
La disciplina escolar será compatible 
con la dignidad humana. 

■ La educación desarrollará la 
personalidad, aptitudes y capacidad 
física y mental hasta su máximo po-
tencial. Y el respeto por los derechos 
humanos, el amor a su propia iden-
tidad cultural y al medio ambiente 
natural. 

sus acciones respecto de los niños". 
Para el coordinador del área de Educa-

ción de UNICEF Argentina, Emilio Tenti 
Fanfani, la Convención ayudó a la escuela 
a entender que el niño no es sólo eso: un 
alumno. 'Tiene otros derechos además del 

, de aprender: a expresarse, a una identidad, 
genero, cultura, etnia. El niño como ser 
humano tiene la mayoría de los derechas. 
a pesar de ser menor de edad 

• nos derechos políticos coro 
apropiarse de información". 

En la escuela existe el peligre 
• 

 
tir el asunto en un tema más 
der. Según Tenti, para reverti 
dencia habría que considerar q . 
derechos no solo hay que estt 

Están para para ser vividos. El niño debe 
ser tenido en cuenta en la elección de los 
temas". 

Los adultos son la pieza clave para con-
seguir que se cumplan estos derechos. En 
el ámbito escolar, el docente está en una 
posición desigual con el alumno y, es jus-
tamente ahí, donde se juega el poder. Así 
lo explicó la especialista en Educación, 
María Esther López. 'Porque somos adul-
tos y el otro es chiquito muchas veces ejer-
cemos el poder indiscriminadamente. Es 
por eso que veo ,en la educación, la llave 
para dejar raíces -en cuanto a la identi-
dad- y las alas, porque es al conocer los 
derechos donde el otro se desarrollará ple-
namente'. 

La responsable del área Mujer y Desa-
rrollo Infantil de UNICEF, Mónica Rosen-
feld, coincidió. "Los adultos tenemos que 
revisar las propias prácticas en relación 
con los niños. La escuela no siempre les 
da la oportunidad de promoverse". 

Según López, en las escuelas se trabaja 
poco el tema. Y cuando se hace, es desde 
lo informativo. 'Muchas veces lo que está 
bien y lo que está mal lo circunscribimos a 
las obligaciones de los chicos, más que a 
sus derechos. Si no reflexionamos, queda 
en un enunciado donde todo cambia para 
seguir como está. Colocamos el cuadrito, 
pero en última instancia nos olvidamos. 
Hay que enseñarles a los chicos a decir 
que no: 'tienen derecho' a decir 'esto no 
me gusta', como los adultos: Son perso-
nas, nada más que en tamaño chico": 
nInforme: Mónica Beltrán 
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Decibe quiere la tapa 
La ministra de Educación, Susana Decibe, pidió ayer la tapa de los diarios 
al anunciar que el Gobierno destinará 100 millones de pesos anuales para 

ayudar a estudiantes secundarios y universitarios de escasos recursos. 
A "Espero que los diarios hagan 

la tapa con el título 'Política de 
becas en la República Argentina', 
se entusiasmó la ministra de Educa-
ción, Susana Decibe, al anunciar que 
el Gobierno destinará 100 millones 
de pesos anuales en ayuda escolar a 
secundarios de escasos recursos (60 
pesos por 10 meses) y 4,5 millones de 
pesos en becas a estudiantes de uni-
versidades públicas. Los fondos pa-
ra solventar el beneficio para 166.666 
estudiantes de escuela media saldrán 
del ahorro por el recorte de las asig-
naciones familiares. En el caso de los 
subsidios de 3000 pesos anuales pa-
ra 1500 universitarios (250 pesos 
mensuales), los recursos surgen del 
presupuesto de Educación. La con-
vocatoria estará abierta entre el 1° y 

• el 23 de agosto. 
Ante la ola de críticas que provocó 

el recorte de las asignaciones familia-
res, Decibe destacó que-"para los ta- 

l> bajadores qué han dejado de cobrar las 
asignaciones familiares, una medida 
tan dura en términos de solidaridad, se-
rá una buena noticia saber que los es-
tudiantes pertenecientes a familias de 
escasos recursos recibirán 60 pesos por 
mes durante diez meses para ayuda es-
colar". La ministra dijo que "en el Cha-
co, las familias sacan a los hijos de la 
escuela para mandarlos a recoger algo-
dón por lo que le pagan 60 pesos en un 
tri mestre". 

Los requisitos de las becas para 
alurnnos.,del último ciclo de la Educa-
ción General Básica (de séptimo grado 
a segundo año del secundario) que se-
rán pagadas directamente por la Admi-
nistración NaCional de Seguridad So-
cial (ANSeS) son los siguientes: 

• Certificar mensualmente su condi-
ción de alumno regular, a través dela 
dirección de la escuela. 

•. Pertenecer a un grupo familiar Con  

jefe desocupado, asalariado con ingre-
so menor de 500 peSos, trabajador tem-
porario o en situación de precariedad 
laboral. 
- Para adjudicar las '166.666 becas se 
establecerán cupos por provincia a par-
tir de la ponderación de los factores so-
cieconómicos. Los ministerios de Edu-
cación provinciales realizarán el rele-
vamiento de aspirantes. Como base de 
acción se tomarán las 10 mil escuelas 
incorporadas al Plan Social Educativo. 

La variable económica será combi-
nada con el rendimiento académico pa-
ra determinar los beneficiarios de las 
1500 becas de 3000 pesos anuales pa-
ra los estudiantes universitarios. Las 
condiciones establecidas en los formu-
larios que se pueden retirar en las Se-
cretarías de Bienestar Estudiantil de las 
casas de estudio o en Santa Fe 1548, pi- 

so 13, son estos: 
• Ingresos mensuales del grupo fa-

miliar no superior a 1200 pesos. 
• Promedio de 7 o más en los dos úl-

timos a los cursados. Si el alumno es 
de primer año, deberá tener ese prome-
dio en los últimos dos años del secun-
dario o bien en el examen de ingreso a 
la universidad. Si el grupo familiar tie-
ne un ingreso menor a 600 pesos men-
suales, para el primer año de la beca el 
promedio podrá ser de 5 o más. Los 
alumnos de los dos últimos años de la 
carrera deberán tener 8 como mínimo 
de promedio. 

• Tener aprobadas las dos terceras 
partes de las materias del curso corres-
pondiente al año anterior. 

• Tenercomo máximo 30 años. 
Los formularios distribuidos por la 

cartera educativa dan cuenta además 

Susana Decibe 
anunció ayer 
la política de 
ayuda a 
estudiantes de 
bajos 
recursos. 
Contrapuso 
esta decisión 
con el recorte 
de las 
asignaciones 
(amillares a los 
trabajadores. 

que se atenderá la cantidad de hijos me-
nores de 18 años de la familia, si el pa-
dre o la madre están desocupados, la 
prioridad que tenga la carrera que se 
cursa y el lugar de procedencia, tenien-
do mayor puntaje los alumnos que vi-
van a más de 50 kilómetroS de la uni-
versidad. 

La precisión de condiciones para ac-
ceder a la beca universitaria de 250 pe-
sos mensuales no se compadece con la 
imprecisión sobre los responsables de 
realizar la selección de los beneficia-
rios. Decibe dijo que "los secretarios de 
Políticas Universitarias, Orlando Agui-
rre, y de Programación y Evaluación 
Educativa, Manuel García Sola, inte-
gran la Comisión de Adjudicación, que 
se compondrá además con personali-
dades querepresenten a instituciones 
de relevante prestigio". 
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ún chico quiere 
e de la escuela" 

El vicerrector Jorge Colecto 

La condición de alumno re-petidor• no ea Mejor qué la de quien no puede empezar la se-cundaria o debe abandonar los estudioe Para irse a trabajar, Ser i.  alumno repetidor lignifica, en 1-muchas ocasiones, no, poder continuar en lit misma escuela y 
andar de una inittitn9ión a otra k en busca dé un banco. 

Loa colegios secundarios pú-blicos conocidos como escuelas monstrucs por su matricule de, alpintiosolo$ Olvados qUe tiene pocos inscriptos y con,una cuota muy alta son, por lo general, los que aparecen como tabla de sal--yación para quienes son diseri-minados por su propia ttactilla, por haber repetido. 
Justamente, el Nacional N° 1 es una de las escuelas seCunda-rias públicas de Rosario con J.. maYor: °atildad de alumnóra,,f, con un totaide 15 primeros arios, con un promedio de 42 alumnos Por. Cunio, repartidos en los tur-nos.manana,.tarde, vespertino y .noche..Uno de los vicerrectores de la escuela, Jorge :Colovini, oclnfirma que. •es real que asisten repetidores que fueron rechazados de otras escuelas, muchos de escuelas privadas, aunque -a veces también van Porque no pueden seguir pagan-do la cuota.  Asegura que por reglamen-' tación las escuelas deben tener un cupo para sus alumnos repe-tidores. Y como la reglamenta-ción es la misma para todas las escuelas, para Colovini los esta-blecimientos que no los inscri-ben "es porque se quieren sacar el lastre.que lignifica para ellas tener un alumno repetidor o amonestado".  

El problema de todo esto —reflexiona--: es que el chico pierde identidad cuando va cambiando de Colegio. "Es la época de lit aMistacl, donde ne-cesita un lugar en que se lo atienda Corno es, que se lo respe-te, a donde pertenecer, y donde, por,o/r0 lado; loa deberel y obli-gaciones sean Muy claroa". 
plano conflictivo 

En primer arlo dél secunda-rio se dan los mayores casos y problemas de rettetidotes: Entre las causas, ColoVini dice que la falta de adaptación al nuevo sis- 

Yapa es una de ellas. "Los pasi-llos donde elan• los cursos de 
primer agio,-comenta- es don-
de hay más ruido. Juegan, co-rren Q intercambian figuritas como si estuvieran en lá escuela priMaria, El•eambio al secunda-. río ea dificil; más en escuelah grandes como éstas". 

El paszne de la escuela ,pri-maria a la secundaria ea :sin du-da un paso de conflicto, que la ley federal de educación —se asegura oficialmente— intenta 
revertir al ejttender la Obligato-'riedad 'hasta los '14 anos (Coito edad testigo) y al crear eYnoveno 
año.' 

Sin embargo, Colovini des-cree que la ley federal ló subsane Y que deje de ser un lugar de eoltliétó".. Es mas, su temor es 
tia mochos chicos cuando'fbia-
cen él, tercer ciclo no. sigan és-udiando: "El chico va: sentir que tiene un ciclo cumplido á los 14 ah& COn otra realidad eco-nómica el en • pais tal: vez seria poSible ---argtimenta. Hoy no,  

hoy el chico tiene que salir a tra-bajar, Por otro lado, vean la casa que el padre no tiene trabajo y se • pregunta para qué voy a estu-diar. Y no.hablo sólo de' hijos de obreros sino también de casos de •. profesionales, de „técnicos bien calificadora 'y . que están de- socupados", • 
Pero también es cierto que la escuela e$ un lugar..que los chi-cos no quieren perder. El profe-sor Colovini afirma que si se en-

cuesta a los primeros añoe; du-rante los Primeros dial dé de-see, seguramente el 80 * dirá 'que no le gusta eatar en la eseue-la; pero si la pregunta se repite a Mitad de año la cota cambia. Adeitás éstA convericid0 de que los chicos que dejan la es-cuela para ir a trabajar no lo ha-cen porque quieren sino porqué el sistema no 'los retiene. "¿De qué deserción se hábla? —se ' Pregúntá—. Una vez que el Chico tiene su lugar, no te quiere ir. Ningún chico se quiere ir de la escuela". . s' 



14 0ti Ores. 
ion encubierta ~- 

lidad que tienen las instituciones 
• escolares con los repetidores es 
- mucha. 

—¿No es contradictorio ha-
blar de una pedagogía donde se 
puede construir sobre el error y 

• por otro lado no darle lugar al,  
chico quale equivoca? 

—Creo que justamente el chic-o 
está siendo victirria de una serie 
de mensajes contradictorios a lo 
que los someternos constante-
mente. Cuando hablo de la res-

, ponsabilidad institucional hablo 
', de poder mirar precisamente esta 

divergencia que tenemos perma- 

es -una 
La delegada de 

Educación sostuvo 
que hay que revisar 
el modelo educativo 
y habló de los chicos 
a los qué se. les está' 

cercenando la 
. oportunidad de 

seguir aprendiendo 
La angustia por conseguir un 

banco se reitera en muchos de los 
alumncis que repiten el curso y 
que por ello no son aceptádOéen la 
misma escuela. Es-más, deambu-
lan por distintos establecimien-
tos esperando que alguien los 
acepte. Las explicaciones de las • 
escuelas son muehal, pero ningu-
na alcanza para demostrar que no 
se trata de un acto-de discrimina- 

ación. 
Por otra parte, la resolución 

.N° 1.096 del Ministerio de Educa-
Clon de la provincia determina un. 
radio de 10 cuadras del domicilio • 
del alumno .pare que élté pueda 
elegir libreniente su escuela se= 
cundaria. 

Acerca de estos dos temas se 
refirió la delegada de la Región VI 
del Ministerio de Educación de la-
provincia de Santa Fe, la profeso-
ra Adriana Cantero de Liarles. 

—¿Qué opinión lé niiér'ece el 
hecho de que un alumno no sea 
aceptado en su escuela p01 tepe- 
tjdor? . 

—Si bien-las escuelas de ges-
tión estatal son las que están bajo 

árear:debo decir que infiguña 
:escuela de la provincia, privada o 
:estatal, está autorizada para no  
inscribir á los repetidores. En esto 

-hay una responsabilidad insosla-
yable de las instituciones escola-. 
res: la necesidad de niejorax los 
indicel de retención escolar, fun- 

damentalmente en los primeros. 
años del nivel Tedio, que es donde 
tenemos;  os índices de fracaso es-
colar más.estrepitosos; Pero en 
esto también hay una responsabi-
lidad Compartida y ea,la que le 
compete a la:familia: También es 

• Cierto qué hay ,.alurimos que 
afrontan los apreridizajeaeon una 

• serie de dificUltades peraiTalet y 
sociales, perd también es real que, 
hay una responsabilidad' inStitu- • 
..dorial en el aprendizaje, por. lo 
tanto, si yealinente vamos a asu-
mir el Con ProiriLsa de mejorar el 
servido educativo; Iaresponsabi- 

rientemente entré la teoría y lá 
práctica. Revisar el modelo edu-
cativo es lo que justamente nos va 
a llevar a analizar más critica- 
mente las -;ticas escolares, al 
menos• para disminUir, en parte 
esas Contradicciones. 

—En una Tiaras. escuela, ¿tie-
ne Mas derecho de inscribirse en 
primer año el chico que viene de 
la primaria que el .que repitió? 

—Ambos- son alumnos de la 
institución y como tales tienen 
iguales derechos adquiridos. Yo 
preguntaría si son tantos los casos 
de repetidoras como para modifi- 

car en cantidad el número de la 
matrícula, como para decir que 
esa es la razón por la cual no se lo 
inscribe. ¿No será que en este tipo 
de decisiones hay otras cuestio-
nes que están en juego? A veces la 
no inscripción de los repetidores 
está actuando como una expul-
sión encubierta de los alumnos 
.del sistema, una situación que te-
nemos qué revertir. Y todo papá 
que sienta,que han sido vulnera-
dos de alguna manera sus dere-
chos, tiene que venir aquí' a la re-
gional, • para plantear su proble-
ma. 

--¿Diria que los repetidores 
son chicos discriminados? 

—Por supuesto. Por lo menos 
chicos a los quese les está cerce-
nando la oportunidad de seguir 
creciendo y seguir aprendiendo. 
Además, esto da origen a otra de-
formación del sistema: el surgi-
miento de aquellaS escuelas que si 
reciben todos los repetidores. eón 
esto tampoco estamos dando una 
buena respuesta, sigue siendo una 
situación de Anarginación. Por 
otra parte, sabemos que no es po-
sible trabajar para mejorar la si-
tuación de aprendizaje cuando 
uño reune en un lugar todas las di-
ficultades. Para crecer es necesa-
rio tener grupos heterogéneos, de 

Cantero de 
.Lianes dijo que 
no está normado 
desde el sistema 
que haya una 
escuela para 
chicos 

• repetidores, 
aunque asegUró 
qua la 7 
responsabilidad 
que tiene la 
institución • 
escolar con este 
tipo de alum nos 
es mucha 

lo contrario estamos consolidan-
do educaciones de distintos nive-
les. Y étíto lo digo'en defensa de las 
instituciones que toman á estos 
alumnos; pensemas también en . 
las dificultades que tienen que 
afrontar los profesores y los equi-
pos:de trabajo. 'No está normado 
desde el sistema que haya una es-
cuela para repetidores y otra para, 
los .que aprenden solos. • ; 

-7-¿No margina en ;cierto modo 
la resohición ministerial que de-', 
termina un radio de 10; Tiadraw, 
para la inscriPción • libré_ del; 
alumno a la escuela medra?: 

—La resolución puedé ser per-
fectible, pero de ninguna manera• 
habla en términos, excluyent,es,, 
sino que da Criterios 'de orienta-' 
ción para prorizár inseripeiOn' 
en las escuelas. No dice "río puede 
ser inserí:Oto% sino `tendrá priori-
dad el alumno que pertenezca al. 
radio", y da una seriede Criterios 
para resolver la inscripción. • 
Igualmente estamos intervinien-
do en los casos especiales por la ca-
racterística de la comunidad. 
Además, a fin de año estuvimos'  
sondeando las inicripciones al se-
cundario para el '97 y .no nos *en-
contramos con hinchas escuelas 
que tuvieran, saturadas • su ins-
cripción.  

ge, 



Repetidores, 

los marginados eseoiáres 
Primer año, el curso de mayor conflicto 

Dado el receso escolar que ri-
ge en este momento en la pro-
vincia para los docentes, la ma-
yoría de las escuelas, privadas y 
públicas, cuentan sólo con la 
presencia de personal adminis-
trativo, que prefirió que el tema 
de la inscripción de alumnos re-
petidores fuesk,a.bordado opor-
tunamente, a partír de febrero, 
por los directivos. 

A pesar de ello, gran parte de 
las escuelas privadas consulta-
das señaló 'que el inconveniente 
mayor se da con los de primer 
año, dado que el cupo para ese 
cursó generalmente ya se Cubre 
con los de la escuela primaria. 
"Las alumnas que repiten, soli-
tas se buscan otra escuela", co- 
mentó la secretaria de una. es- _ _ •  

cuela religiosa-. Pero, no es tan 
fácil. La mayoría también admi-
tió tener inconvenientes para 
recibir a los repetidores de otras 
escuelas. 

Si el que repite es alumno de 
cualquier otro curso que no sea 
'primer año, los inconvenientes 
;para readrm:tirlo serían meno-_. 
res. Igual-riente, en algunos -40 
tos no se trata sólo 'de quienes
repiten, "si desgraciadarnente 
una alumna se embarazó, segu-
ramente con la panza no va a ve-
/lir a la escuela", señaló la secre- 
ariale4i colegio también 

t
reli- 

gioso.  
Con lanzionestaciones; si 

no se supera el limite de 20 que 
‹éstableeé, la provincia; las. difi-
cultades parecerían no ser tan-
tas que si se repite el curso. 

En otros casos, el tema pasa 
por las características que tiene 
la escuela:Por ejemplo, "en el 
Normal N° 1, por ser una escuela 
de lenguas vivas, rige el examen 
de ingreso para los de primer 
año, tanto para ingresantes co-
mo repetidores de otras escue-
las. Eso sí, los repetidores de pri-
mer ario de esta escuela son 
aceptados sin problemas; es 
más, se los considera en el cupo 
antes que a los demás ingresan-
tes. Con los gradoS ocurre lo 
mismo", señaló Yolanda Cues-
ta, prosecretaria del estableciT 
miento.  

• , 
Para Marta Par'ej a, rectora 

del Normal N° 3, el hecho de que 
su escuela tenga primario y se-
cundario la convierte en un caso  

especial, ya que los alumnos se 
integran de un nivel a Otro, en 
este caso de 7° grado a primer 
año; lo cual les da un derecho 
adquirido de prioridad para In-
gresar al nivel medio a quienes 
ya asisten. "Los que vienen de 
otras escuelas van a sorteo y los 
que repiten el primer año en esta 
escuela-se los reinscribe sin hin-. 
gún problema, siempre y cuan- . 
do haya vacantes", aclaró la 
profesora Pareja. 

Según la información dada 
por la secretaria de la escuela de 
enseñanza media N° 432, en ese 
establecimiento "no hay incon-
venientes para reinscribir a los 
que repiten el año ni tampoco 
para anotar a repetidores,  de 
otras escuelas". 



.,:altudratol:911.1-" 

lejos 
El desgranamiento progresivo, el 

fracaso escolar y la temprana 
incorporación al mundo laboral 

ponen en duda las propuestáá de lá 
transformación éducativá 

Por Marcela Isaías 

A medida que avanzan los 
cambios planteados a partir de la 
ley federal de educación, aumen-
tan las dudas y cuestionamientos 
hacia sus posibilidades reales de 
concreción. Una de las modifica-
ciones que efectuó la reforma 
educativa es la extensión de la 
obligatoriedad de la enseñanza a 
10 años. Sin embargo, los Indices 
de desgranamiento escolar indi-
can que por si sola una ley no pue- 
de cambiar la realidad. • • • 

De hecho, la escleia.Plim' aria, 
hoy conocida corrió educación ge-
neral básica (EGB), tiene serias 
dificultades para retener a sus 
alumnos y revertir lo que se cono-
ce como fracasdescolar. El pano-
rama de quienes ingreSan al nivel 
medio no es mucho mejor. 

Un estudio presentado en 1996 
en el Congreso Internacional de 
Educación (1) revela que la mitad 
de los adolescentes no podrían 
participar del polimodal, es decir, 
de loÉ tres años que continúan a la 
EGB.  

La provincia de Santa Fe no 
eseapa. .a estos datos. El mismo:  
coordinador de Educación Media 
y Técnica de la Región VI del Mi-
nisterio de Educación provincial, 
José Angel Magni, admitió su 
preocupación por "el significativo 
desgranamiento que existe en las 
escuelas medias de la provincia. 
Basta ron mirar —dijo-- la canti-
dad de primeros años de una es-
cuela secundaria y comparar con 
el número de quintos años". 

Un dato testigo del desgrana-
miento escolar en el nivel medio, 
de una escuela oficial, lo constitu-
ye el Colegio Nacional N° 1 de Ro-
sario, donde funcionan 15 divisio- 

. nes de primer año, repartidas en 
cuatro turnos, con un promedio 
de 42 alumnos por cursos, y un to-

. tal de 7 divisiones de quinto años 
en todos los turnos. Todas las 
causas de este desgranamiento 
progresivo no pueden atribuirse a 
la escuela. La incorporación tem-

: pranade los adolescentes al cam-
po laboral es una de las princiPa-

' les. ' 

La estructura del polimodal 

A pesar de que para muchos la 
transformación pasa por una serié 
de cambios de terminologías, 
cuando habla del polimodal la ley  

federal intenta eXplicar;que.'éite 
nivel no es sinónimo de secunda- 
rio, sino que se trata de una nueva. 
propuesta con entidad propia' (2). 

Cuando se ponga'en marcha, la 
educación polimodal estaría, 
compuesta por una formación. ge 
neral de fundamento (FGF) que:  
continuaría con mayor cornpleji-. 
dad los:Contenidos iniciados en la 
educación general básica y cons-
tituria el componente central de ., 
la estructura del nivel; y por•Una 
formación orientada (F0).  clké 
pecificaría los contenidos 'ante- 
riores. . . • 

Una y otra formación dán lugar 
a cinco modalidades: ciencias na- 
turalel?  salud' y ambierite;,eColio- • 
rnlaygestión de las organizacio- 
nes;ffiumanidades y .cienciaaso-., 
diales; producción de bienesy $er-
viciós, y la modalidad de artes, di-
seño y comunicación. 

Además, la educación pollino-
dal incluiría laposibilidad de arti-
cularse en .:trayectos técni-
cos-profesionales (TTP) que ofre-
cedan una, formación en Campos. 
relácionadot • con la modalidad ^ 

.. elegida y posibilitarían acceder al 
titulo de técnico. 

Así como en 1996 comenzaron 
a discutirse en las escuelas los 
contenidos básicos comunes del 
primero y segundo .ciclo de la 
EGB, para principios del 97 llega-
rán a las escuelas los correspon-,: - 
dientes al tercer ciclo del mismo 
nivel y a mediados del ciclo lecti-
vo los contenidos denominados 
de transición para el pófimodal. 
La intención es comenzar a ápli-• 
carlos, tanto en el tercer ciclo de la 
EGB como en el pritner año del 
polimodal, en 1998.  

Para ello, la idea está en revi-
sar y evaluar los temas que hoy se 
enseñan en los años superiores de 
la escuela secundaria, en todas las 
modalidades, trabajando los con-.• 
tenidos básicos comunes (C119).', 
que incluyen materias como las 
tradicionales lengua, matem4tie 
ca, ciencias sociales, ciencias nar 
tunales o lengua extranjera e in-
corpora otras como tumanida:-
des, formación ética y cindadana, 
tecnología, educación artística y 
educación física; y también los 
contenidos básicos orientados 
(CBO) que se articulan de acuerdo.  
a cada modalidad. 



El caso de Aníbal (ver recua-
dro) no refleja más que una parte 
de la realidad de los chicos, ado-
lescentes y jóvenes que en edad 
escolar deben abandonar sus es-
tudios para ponerse a trabajar. 

Una de las mayores preocupa-
ciones que manifiesta la escuela, 
al menos en los últimos años, pasa 
por la formación de competencias 
que permitan al alumno incorpo-
rarse al mundo laboral, o como di-cen los propios interesados "que 
me sirva para algo lo que estudio". 
En este sentido, la ley federal ha-
bla de una formación polivalente, 
que contemple tanto los campos 
del saber coma del hacer, especia-
lemente para quienes comienzan 
a transitar el nivel medio. • 

-Los cambios a darse en'el poll-mod al y la implementación de los 

,trayectos tecnicos-profesionales 
Serían la salida propuesta por la 
ley de educación para revertir si-
tuaciones de desgranamiento, 
fracaso escolar y asegurar las competencias reclamadas. 

A pesar de ello, los datos de la realidad indican que el,cambio no 
pasa sólo por las decisiones que pueda tomar la escuela o el deseo 
dé los docentes, • 

"En un análisis dé la participa-ción en el sistema educativo, se 
obserVa, en las últimas décadas, el desarrollo de un intenso proceso 
de expansión de la oferta educati-
va, con incidencias significativas 
en la escolarización de los jóvenes 
de los 13 a los 17 años. Segúntifras 
del censo de 1991, el 53,7 %.de este 
grupo etáreo asiste, a niveVnacío-
nal, a la escuela media, lo cual im- 

pilca un incremento del 35 % res-
pecto de la década anterior", indi-
ca un estudio realizado por Mar-
celo Krichésky, docente de la 
Universidad de Lomas de Zamora 
y coordinador del área curricular 
y programas compensatorios en el 
programa de reformas e inversio-
nes en el sector educación, del Mi-
nisterio de Cultura y Educación 
de la Nación. 

Sin embargo, el mismo estudio 
señala también que si se hace un 
análisis desagregado (del grupo 
de 1347), por edades simples y 
por jurisdicción, aparece la grave-
dad que.asume la excluSión a par-
tir de la pubertad e inicio de la 
adolescencia. "Hasta las edades 
de 13 y 14 años, el 88,8 % y 79,5 % 
están escolarizaclos, configurán- 
dose una caída abrupta del siste-
ma entre los 15 años (70,4 %) y los 
16 (61,8 '76), los porcentajes de 
asistencia disminuyen notable-
mente entre quienes tiene 17 
años (55 %),y.18 años-(44 %)". 

Tal como se señala en el infor-
me y de acuerdo epn los dalos 
aportados,  en  la rrtayorla de las 

provincias "menos dp mitad de 
la población adoleseente podría 
participar del nivel polimodal, 
constituyendo así una franja sig-
nificativa que se incorpora al uni-
verso de los sernianalfabelos de 
hoy, • los cuales 7-señala el .autor 
del estudio—, en el mejor de los 
casos, gozan de una credencial. de 
la escuela primaria". 

En definitiva, las edades dé 14 
y 15 años son decisivas para el sis-
tema educativo, muchos deben en 
ese momento incorporarse al 
mundo del trabajo, "especial- 
mente al sector no formal de la 
economía urbana yen actividades 

.cón balo grado de cualificación, 
los cuales la mayoría de las, veces 
resultarán partícipes, a corto pla-
zo, de la dinámica de marginación 
.secki-OcuPaCionar. , 

(1) El trabajo fue presentado en el 
Congreso internacional de EduetteiOn realizado en la USA, 1996. Publicado en la 
revista "Novedades Educativas", Año 9 
N° 73: 

(2) Resistas "Zona Educativa" año 1, 
N° 1, 2 y 9, Ministerio de Educación de la 


