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INTRODUCCI6N
 

Este proyecto de investigaci6n pretende constituirse en el primer estudio fundado 

acerca de los condicionamientos del desgranamiento escolar en una instituci6n escolar, 

concretamente en la Escuela Pedro de Vega, de la localidad de Santa Fe. Para ello se 

plantea este tipo de estudio de caracter exploratorio descriptivo con la finalidad de 

recavar datos de tipo cuantitativos y cualitativos que posibiliten la comprensi6n de la 

problematica, A partir de distintos cuestionamientos sobre el tema en particular 

Educaci6n y Desgranamiento en contextos de marginalidad, se fue precisando el propio 

planteo del problema: " Que factores sociales, culturales y econ6micos inciden en el 

desgranamiento escolar de los alumnos de 6° y 7° grado de la escuela 21 Pedro de Vega, 

de la ciudad de Santa Fe, durante los afios 2000 y 200l? Las unidades de analisis 

quedaron conforrnadas por la totalidad de alumnos de 6° y 7° grado de la escuela y 

docentes de dicho establecimiento. Mediante la operalizacion de las variables se 

establecieron los instrumentos metodol6gicos a utilizar, los cuales han sido puestos a 

prueba para tratar de adecuarlos a la realidad concreta, y de este modo ajustar dichos 

instrumentos para alcanzar la finalidad propuesta. 

Se ha seleccionado el area de educacion, debido a que la experiencia como ex alumno 

practicante de la Escuela de Servicio Social ( Santa Fe), en instituciones educativas 

brinda elementos concretos desde los cuales poder generar una planificacion 

significativa en este sector. Ademas si bien la educacion es considerada por muchos 

Trabajadores Sociales como una area "tradicional" del servicio social, la realidad 

provincial prueba que en la mayoria de las instituciones educativas esta ausente la 

figura del Trabajador Social, y que no se perciben proyectos claros, ni fundamentos 0 

acciones planificadas en el area desde las propias incumbencias de la profesi6n. El 

ejercicio profesional no tiene un papel preponderante en las decisiones, en la 

planificacion, y la orientacion en distintas situaciones problema que estan insertas en el 

proceso educativo. De ahi que en la politica oficial del gobierno provincial, a traves del 

Ministerio de Educaci6n provincial, no sea tema a tratar la creacion de cargos para 

Trabajadores Sociales, como es de publico conocimiento en este ambito. Por 

consiguiente no es una un area "consagrada" que brinde y otorgue la posibilidad del 

ejercicio profesional. Seguramente se podra efectuar aportes fundamentales desde la 
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especificidad. Los mismos colaborarian en la comprension de la complejidad en la cual 

se inserta la educacion formal, y de esta manera tambien entender a los sujetos sociales 

involucrados, sobre todo a aquellos insertos en contextos de pobreza estructural. Para 

instituir el Trabajo Social sera necesario mostrar la capacidad mediante el conocimiento 

en profundidad de la tematica, y con el sustento de fundamentos solidos y de una 

estrategia que pennita desarrollar el ejercicio profesional. La intencionalidad de este 

estudio es poder generar un aporte en tal sentido para que a traves de los hallazgos 

generados ayude a consolidar e1 TOl del Trabajador Social en el ambito educativo local. 

FUNDAMENTAC/ON: 

El planteo del problema en el cual se centra la atencion, surge a partir de la necesidad 

de encontrar respuestas practicas desde una institucion de la ciudad de Santa Fe: La 

escue1a publica N° 21 "Pedro de Vega". 

En las modernas sociedades la educacion formal constituye un eje fundamental de la 

socializacion de los individuos, pero se sabe que muchas veces la misma se 

"mecaniza rigidamente", y no tiene en cuenta el contexto economico, social y cultural 

en la cual se desarrolla, provocando desestructuraciones en los sectores de menor 

capacidad recursiva. Se entiende por educacion mecanizada el proceso por el cualla 

educacion es concebida como fin en si misma, valorandose mas e1 propio mecanismo 

burocratico institucional que el impacto generado por la educacion en sujetos. 

La politica educativa si bien explicitamente reconoce las diferencias culturales, 

sociales, etc, en ocasiones reafirma una ideologia adaptativa que condiciona el acceso y 

transcurso del alumno al sistema. En tal sentido es el "educando" el que debe ajustarse 

al modelo educativo instituido de 10 contrario no tiene "exito". Es aqui donde se ubica 

la tarea del trabajador social desde el lugar privilegiado que puede ocupar, observando 

10 que pasa en el propio acontecer institucional, como asi tambien 10 que transcurre 

"fuera del aula", las relaciones familiares, los modos en que las personas entienden a la 

educacion, sus demandas y necesidades reales, sus expectativas, capacidades y 

condicionamientos. Son estos aportes los que daran la posibilidad de comprender 

integralmente el proceso educativo, y desde ese conocer concreto poder plantear 
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acciones integrales que apunten a la promocion de los menores insertos en procesos de 

ensefianza-aprendizaje. 

Esta necesidad obliga a generar altemativas y proyectos significativos donde se 

legitime a nivel de politica educativa el rol del Trabajador Social. No es a traves de 

especulaciones teoricas que se cualificara el ejercicio profesional, sino mas bien 

demostrando las capacidades e incumbencias en el sector. Solo de esta forma se lograra 

una insercion fundada. 

Entre las multiples variables que cabria analizar, una en especial se encuentra en el 

centro de las preocupaciones de las autoridades y personal de la institucion: el creciente 

grado de desercion y repitencia escolar, principalmente en los cursos de 6° y 7° grado. 

La necesidad de aportar al sustento diario obligaria a varios menores a abandonar la 

escolaridad, incluso antes de finalizar el 7° grado. Es esta una de las suposiciones mas 

fuertes que se manejan en el ambito del personal docente y autoridades de la Escuela 

Pedro de Vega. 

No obstante, mas alla de ciertos casos puntuales que confirman y a la vez 

retroalimentan estas suposiciones, no se ha realizado hasta el momento ningun estudio 

y/o investigacion fundada en criterios cientificos que permita ubicar la problematica en 

su justo contexto, estableciendo diagnosticos y pronosticos especificos, determinando 

prioridades en la politica institucional, confirmando 0 rechazando suposiciones del 

sentido comun. 

La presente propuesta de investigacion pretende constituirse en un primer paso para 

salvar esta brecha. Para ello se partira de conjeturas provisorias que orienten la 

busqueda de respuestas en relacion al descubrimiento de algunos factores de indole 

social, cultural y economicos que intervengan significativamente en el proceso escolar. 

Mediante la recuperacion del contacto con la escuela Pedro de Vega, y a partir de la 

experiencia adquirida como alumno de practicas de la Escuela de Servicio Social 

(durante los afios 1995/96/97), se pretende proyectar y brindar un servicio concreto a 

partir de la elaboracion del Proyecto de Investigacion. 
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En razon de 10 expuesto se evaluo positivamente la viabilidad de articular la 

produccion academica con las necesidades de la institucion por las siguientes razones: 

a) la institucion requiere (mediante demanda expresada desde el nivel directivo) un 

estudio fundado cientificamente acerca de los aspectos implicados en el problema del 

desgranamiento escolar. Dicho estudio seria un factor clave en la fundamentaci6n de 

proyectos institucionales dirigidos hacia el Ministerio de Educaci6n 0 hacia otras 

instituciones; 

b) el acceso al escenario no encontraria dificultades graves debido a la calidad de las 

relaciones otrora establecidas con las autoridades y personal de la institucion, todo 10 

cual redunda en ellogro de un rapport positivo; 

c) se cuenta con un bagaje basico de conocimientos acerca de la realidad de la Escuela 

N° 21 por el hecho de haber desarrollado alli las practicas de formaci6n profesional, por 

10 cual se tienen elementos orientadores y confiables a la hora de elaborar el presente 

Proyecto de Investigacion; 

d) los resultados arrojados por el estudio pueden convertirse en una base de datos 

necesaria para profundizar luego en futuras investigaciones que permitan establecer 

asociaciones especificas de variables para llegar a conocer asi las causas principales del 

desgranamiento escolar u otros problemas; 

e) en coherencia con 10 expresado anteriormente, el resultado de las indagaciones 

te6ricas permitiria acrecentar la posibilidad de elaborar propuestas desde el Servicio 

Social para la superaci6n practica de las dificultades diagnosticadas; 

f) el desarrollo del proyecto de investigaci6n no implicaria una gran suma de 

recursos econ6micos. 

g) no se presentan problemas significativos desde el punta de vista etico para que 

una investigaci6n del tipo propuesto que pudiera ser implementada. 
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TEMA DE INVESTIGACI6N 0 AREA PROBLEMA:
 

Educacion y desgranamiento escolar en contextos de marginalidad.. 

CUESTIONAMIENTOS SEGUN DISTINTOS ENFOQUES: 

Cuantitativo: 

l Cuantos alumnos se han 0 estan inscriptos para el cursado de clase en el 2000/2001 

en 6° y 7° grado ? 

l Que proporcion de ellos ha desertado ? 

l Como se componen las familias de los alumnos (cantidad de miembros, edad, 

parentesco, situaci6n economica) ? 

l Cual es la procedencia de los alumnos y que tiempo de residencia tienen en el 

sector? 

l Cuales son sus medios de subsistencia ? 

l Cuales son las tasas de desercion y repitencia escolar registradas en los ultimos 

alios? 

l Cual ha sido la evoluci6n cuantitativa del desgranamiento escolar en el mismo 

periodo? 

i. Que cantidad del personal de la escuela 21 Pedro de Vega trabaja sobre la 

problematica del desgranamiento ? 

Cualitativo: 

l Cuales son las motivaciones de los menores de sexto y septirno grado con respecto 

a la concurrencia aclases? 

l Cuales son sus concepciones acerca de la educacion obligatoria ? 

l Que importancia Ie otorgan a las actividades realizadas fuera del horario escolar? 

l Que importancia Ie asignan a la institucion escolar, cuales son sus expectativas, 

necesidades y demandas ? 
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L Cuales SOn, para los docentes, las causas por las cuales los menores abandonan la 

escuela? 

i. Que actividades desarrolla la institucion para contener a los menores que dejaron la 

institucion 0 pueden abandonarla ? 

" Conocen los docentes las actividades que desarrollan los menores fuera del horario 

escolar ? 

" Cuales serian las altemativas de la institucion para reducir el desgranamiento 

escolar ? 

~ Conoce el personal de la escuela la valoracion asignada por los menores a la 

ensefianza obligatoria ? L Que entiende el personal docente por educar ? " El personal 

docente esta confonne con ellugar donde ejerce su trabajo diario? 

PLANTEO DEL PROBLEMA: 

~ Que factores sociales, culturales y economicos inciden en el desgranamiento escolar 

de los alumnos de 6° y 7° grado de la Escuela N° 21 "Pedro de Vega", de la ciudad de 

Santa Fe, durante 2000/2001 ? 

OBJETIVOS: 

General: 

Conocer y analizar los factores socio-culturales y economicos que inciden en la 

problematica del desgranamiento escolar de la Escuela 21, situada en el barrio 

Guadalupe Oeste, de la ciudad de Santa Fe. 

Especificos: 

*Describir a las familias de los alumnos de sexto y septimo grado de la Escuela 

21 de acuerdo a los siguientes criterios:
 

-composicion de los grupos familiares
 

-medios de subsistencia de los mismos
 

-movilidad geografica
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-situacion sanitaria y habitacional 

-escolaridad 

*Conocer y analizar la evoluci6n del desgranamiento escolar en la cohorte 

1995/2001. 

*Establecer la cantidad de alumnos desertores, como asi tambien la tasa de 

desgranamiento escolar del establecimiento durante 2000/2001. 

*Identificar la cantidad de alumnos que asisten diariamente al comedor escolar y 

la evoluci6n de las inscripciones a este servicio en los ultimos aflos. 

*Identificar las actividades realizadas por los alumnos de sexto y septimo grado 

fuera del horario escolar. 

*Indagar las motivaciones de los menores con respecto a la asistencia e 

inasistencia aclases. 

*Determinar los factores que inciden positiva 0 negativamente en la asistencia de 

los alumnos. 

*Indagar la valoraci6n asignada a la educaci6n por parte de los docentes y 

personal directivo de la escuela 21 Pedro de vega. 

*Identificar las actividades realizadas por el personal docente para motivar a los 

menores a que concurran al establecimiento escolar. 

MARCO TEORICO: 

Introducci6n 

"Fonnar parte de una sociedad particular comporta la existencia de un proceso 

identificatorio con las principales dimensiones de la misma. La socializacion 
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transmitida por los aparatos culturales productores de sentido que intervienen en este 

proceso (principalmente la familia, el sistema educativo formal y los medios masivos de 

comunicaci6n) generan habitos especificos, que a su vez generan practicas particulares 

en los cuales estos se actualizan".l 

El punto de partida puede vislumbrarse en la internalizacion de distintos hechos de la 

realidad objetiva en los primeros afios de vida. Esta internalizacion se denomina 

secializacien primaria, y es la base para la aprehensi6n significativa de la realidad 

social. 

Este es el sentido que adquiere la educaci6n ambiental 0 asistematica, entendiendo 

por tal el proceso por el cual el sujeto incorpora los modos de relaci6n y pautas 

culturales de su entomo, en virtud de 10 cual adquiere caracteristicas socio - culturales 

propias de su .medio. Esto tiene una enonne importancia en la propia "formacion del 

sujeto", dado que tambien condiciona en forma directa 0 indirecta su propio desarrollo 

personal. 

El proceso educativo formal (socializacien secundaria) se constituye a su vez en 

uno de los principales vehiculos de transmision cultural y eje piramidal de la 

reproducci6n social. Vemos que uno de los conceptos claves es el de "Educacion 

Formal", expresando el tipo de educacion institucionalizada con programas de estudio 

planificados Y' dirigidos al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos 

educativos tales como creditos, diplomas, grados academicos 0 capacitaci6n 

profesional. 

IGarcia Canclini, Nestor, Cultura y Sociedad- Cuadernos de Informacion y Divulgacion para maestros 
bilingues - Mexico, pag. 39 
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TODAPRACTICAEDUCATIVAPUEDEANAL~E 

ALA LUZ DE SUS EFECTOS 

i -

I 
I ~ 

I. 

Efectos de 
Capacitaci6n 

Efectos de 
Formaci6n 

Practiea Educativa 

Adquisicion de 

conocimientos y 
habilidades instrumentales 
aplicables a la transformaci6n 
productivo - tecnologica. 

Adquisicion de 

actitudes, valores, normas 
que orientan al sujeto 
desde una detenninada 
perspectiva. 

EI sujeto transformado 
por la educacion se 

integra a la estructura 
social y ocupa en ella 

un lugar que es de produccion economica 
y de reproduccion de las 

relaciones propias de esa 
formacion social. 
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Partiendo de este marco general, es pertinente destacar que el hecho de adentrarse en 

el analisis del ambito educativo implica considerar que cualquier hecho inscripto en 

este campo no resulta de facil comprensidn. Ello es asi debido a la convergencia de 

complejas dimensiones insertas en la tematica tales como: politicas educativas, 

contextos sociales, politicos y econ6micos, organizaciones institucionales, funciones y 

situaciones de los docentes, contextos familiares, incidencias de paradigmas, etc., Se 

entiende por paradigma al conjunto de factores 0 principios supracognitivos que 

subyacen a la 16gica y de los que depende toda organizaci6n 0 discurso tecnico. Se trata 

del modelo te6rico subyacente configurado por una constelaci6n de valores, creencias, 

problemas, soluciones y tecnicas, que sirven para dirigir y ordenar el pensamiento en 

relaci6n con la interpretaci6n y valoraci6n asignada a los distintos hechos y 

acontecimientos sociales. 

El siguiente Proyecto de Investigaci6n centra la atenci6n en el estudio de los distintos 

fen6menos sociales, culturales y econ6micos que estan implicados en el proceso 

educativo de la escuela 21 Pedro de Vega, de la ciudad de Santa Fe, y si existen 

relaciones directas 0 indirectas con el problema planteado. Se entiende por fen6menos 

sociales a los acontecimientos que se hacen patente por si mismos en la realidad 

particular y tienen implicancias con el tema de estudio. Especificamente se tendran 

presentes los elementos mas relevantes tales como: situacion sanitaria, habitacional, 

composici6n, origen y procedencia de las familias de los alumnos que concurren al 

establecimiento educativo. En cuanto a los aspectos culturales, estos comprenden a las 

propias caracteristicas de las partes involucradas (alumnos-docentes), especificamente 

el conjunto de rasgos que caracterizan los modos de vidas y se manifiestan a traves de 

una serie de objetos y forma de actuar y pensar, que son transmitidos y adquiridos 

mediante las interacciones reciprocas. En este sentido, la cultura contiene un estilo de 

vida particular y. distintivo que "hace" que el sujeto se comporte de una determinada 

manera. Este estudio tratara de indagar, conocer y analizar las valoraciones, 

concepciones, motivaciones, necesidades, etc, implicadas en el proceso de ensefianza 

aprendizaje. Por factores econ6micos se concibe a los medios concretos de subsistencia. 

Por tal motivo la finalidad en este aspecto es conocer los ingresos econornicos, 

recursos, beneficios sociales, asistenciales, etc, de los grupos familiares de los alumnos. 
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,, 

Se tratara de conocer y analizar los grados de vulnerabilidad economica de los alumnos 

de 60 y 70 grado de la Escuela N" 21 para establecer posibles relaciones con el tema 

particular del desgranamiento escolar. 

Educaci6n y Democracia: 

Desde principios del siglo XIX la escuela fue concebida como uno de los factores 

principales de integraci6n y crecimiento nacional. Esta perspectiva marco 

notablemente, durante mas de 150 afios, el proceso educativo con la convicci6n de que 

este desarrollo era el pilar fundamental de la modemizacion del pais y el bienestar de su 

pueblo. El principal papel que desempeii6 la escuela en momentos de su primera gran 

expansion a partir del siglo XIX. fue mas politico que economico. Integrar poblaciones 

que vivian en regiones sumamente diferenciadas econ6mica, social y culturalmente, e 

incorporar a la historia y cultura nacional a legiones de inmigrantes que portaban 

valores y pautas propias de sus paises de origen y dotar de un grado de consenso y 

hegemonia a un Estado Nacional en surgimiento. Esta fue la mision del sistema 

educativo en sus principios. Uno de los mecanismos utilizados para garantizar el exito, 

fue la imposici6n de un conjunto de rituales masivos para el reconocimiento de 

simbolos patrios y proceres de nuestra historia. Dos de los pilares transversales fueron 

la formacion de los ciudadanos, los cuales debian participar crecientemente de la vida 

politica, La otra idea central se orientaba a la unidad nacional. 

El propio desarrollo hist6rico del sistema educativo muestra como este siempre fue 

afectado en forma directa 0 indirecta por los modelos econ6micos, politicos e 

ideo16gicos predominantes de cada epoca. Con el auge del industrialismo se observe 

como la escuela se convirti6 en una instituci6n formadora de recursos humanos aptos y 

capaces para la industria. 

El modelo de Estado Liberal (oligarquico y liberal democratico) tambien incidi6 en 

la curriculas del sistema educativo, al igual que el Estado Social (nacional, popular, 

desarrollista y burocratico), y actualmente el Estado Neoliberal. 
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Esto obliga a tener presente que los hechos en el ambito ed.ucativo no son naturales, 

sino que estan causados y son consecuencias de procesos historicos y sociales, por 10 

cualla educacion no es neutra, abstracta, ni puramente objetiva. Es necesaria la vision 

de proceso historico, dado que mediante el conocimiento del mismo, se incorporan 

fundamentos concretos para entender hoy los distintos condicionantes y demas 

elementos que estan involucrados e inciden en el proceso educativo actual. 

Como sintesis de 10 expresado se pued.e decir que el sistema educativo est! ligado a la 

variedad de imagenes objetivos que se han tenido 0 se tienen de la sociedad. Es 

necesario entonces, buscar en profundidad y poder tambien hacer evidente 10 implicito, 

10 que no se dice, 10 que no aparece 0 se ve, 10 "obvio". Entonces es necesario buscar 

mas alla de las apariencias, de los usos y costumbres de 10 que pareceria ser, pero no es. 

"Detras de cada conducta hay un conglomerado de pautas en forma de ideas, creencias 

y conceptos que presta a la razon cierta logica, un pre-supuesto, un fundamento relativo 

a la socied.ad, la educacion, la cultura, el entomo, el tiempo historico en que vive el 

individuo".2 En efecto a veces se esta seguro de 10 que se ve y analiza, pero sin 

embargo 10 que se observa son apariencias, no la realidad en toda su magnitud. Cuando 

10 obvio, esa apariencia entra en crisis, cuando falla, se produce una fractura y es ahi 

donde la realidad aparece y se impone en forma conflictiva. 

La cuestion educativa se presenta hoy de manera fundamental, pues se ubica en el 

centro mismo de la concepcion de desarrollo, de construcci6n de la equidad y la 

sustentacion del sistema democratico como valor central. Si bien en los ultimos aiios 

se incremento el presupuesto nacional para el area educativa (segUn informacion 

oficial del gobiemo nacional a traves del Ministerio de Educacion ano 1996), todavia 

existen diferencias muy notables segun la posicion social que se ocupe en la estructura 

de una nacion, region, comunidad, y las posibilidades reales de acceso y asistencia 

continua a los establecimientos encargados de llevar a cabo la educacion formal. 

En contraste con esta realidad, la Ley Federal de Educacion establece en sus 

Principios Generales: 

2Bary)co, Jaime La Filosofia una invitacion a pensar, pag.l J 
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" EI Estado Nacional deberd fijar los lineamientos de la politica educativa 

respetando los siguientes derechos, principios y criterios:... g) la equidad; a traves de 

la justa distribucion de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad 

posible y resultados equivalemes a partir de la heterogeneidad de la poblacion: ,,3 

... y en su Titulo 6°: 

" EI Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires se obligan mediante la asignacion de los respectivos presupuestos garantizar el 

principia de gratuidad en los servicios estatales, en todos los niveles y regimenes 

. I --4especla es. . . 

Es importante tener presente que si bien en 10 ultimos aiios se vienen incrementando 

en el pais los niveles formales de escolarizacion, ello no implica necesariamente que se 

hayan eliminado las desigualdades sociales, sino mas bien se han transfonnado y 

reconstruido con nuevas modalidades y manifestaciones. En efecto, las desigualdades 

no s610 se expresan en las clasicas figuras de exclusion tales como la no incorporacion 

al sistema escolar, atraso escolar, desercion, etc., sino mas bien por el rendimiento y la 

pennanente estratificaci6n de las altemativas escolares. Desde esta perspectiva los 

mismos aiios de escolaridad pueden esconder fuertes desigualdades reales en el valor 

social asignado a la educacion, tambien en funci6n del tipo de establecimiento 

educativo, ubicacion social, etc.. 

Actualmente existe una brecha notable entre la teoria y la practica, entre los 

postulados te6ricos generalmente expresados por los organismos oficiales, y la realidad 

concreta. 

Segun las legislaciones vigentes, estas garantizan en sus aspectos generales los 

Derechos de los Nifios, pero estos derechos no pueden ser solamente expresados, sino 

que deben ser materializados en acciones y hechos concretos que los demuestren. En la 

3Ley Federal de Educaci6n, Titulo II, Principios Generales, Capitulo I, Articulo 5°, Punto G. 

4Ibid, Titulo 6°, Articulo 39. 
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ciudad de Santa Fe Capital, son cada vez mas los menores que se encuentran 

desamparados, pidiendo en la via publica, mendigando en los semaforos, y varios de 

estos ya no concurren a la escuela. Esta ambivalencia entre postulados y realidad 

requiere ser puesta de manifiesto y estudiarla en profundidad para poder plantear alguna 

estrategia altemativa de superaci6n. 

La cuesti6n social 

Desde una perspectiva sociologica el acceso y pennanencia en el sistema educativo se 

encuentra fuertemente condicionado por distintas variables sociales, culturales y 

econ6micas. En este sentido, se observa una correspondencia entre las posibilidades de 

apropiaci6n del capital economico y del capital cultural, ya que condiciones 

socioecon6micas equiparables dan acceso a niveles educacionales e instituciones 

culturales parecidas, y en ellas se adquieren habitos, estilos de pensamiento y 

sensibilidad que a su vez engendran practicas culturales distintivas. 

Se comprende entonces el concepto de desigualdad social a partir de la apropiaci6n 

desigual de los bienes economicos y culturales, entendiendo por el termino cultura en 

un sentido amplio, es decir, como la produccion de fenomenos que contribuyen 

mediante la representaci6n 0 la reelaboracion simbolica de las estructuras materiales a 

reproducir 0 transformar e1 sistema social. 

"Los grupos carenciados, aquellos para quienes la escuela es un recurso fundamental 

en su estrategia de acceso al saber, no solo tienen mayores dificultades para 

incorporarse al sistema escolar y pennanecer en 61, sino que tambien se encuentran con 

una oferta empobrecida. De este modo la inequidad estructural del sistema educativo, 

se profundiza en e1 actual momento, como consecuencia del contexto de crisis por el 

cual atraviesa la Argentina". 5 

El acceso al saber requiere del empleo de un recurso muy especial: el conocimiento y 

la tecnologia adecuada a las diversas situaciones educativas que es importante atender. 

5 Tenti Fanfani, Emilio. La Escue/a Vacia, pag. 17 
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Pero es necesario tener presente que no todo puede ser reducido a la asignacion 

presupuestaria para el mejoramiento cualitativo de la educaci6n, sino que tambien debe 

estar acompaftado de una estrategia integral, que basta el momento parece estar ausente, 

o bien no haber superado la situacion. Esto muestra y situa la problematica en una 

segunda dimension, que no es puesta en ocasiones como prioritaria para la politica 

educativa oficial. Pareceria que todo se quedaria sujeto al aspecto "presupuestario", a la 

asignacion de fondos como unica altemativa salvadora. La propia realidad educativa 

vulnera esta tendencia reduccionista, ya que la inversion estrictamente economica no 

mejoro la calidad de la ensefianzaen Argentina. 

Desde esta perspectiva, el proceso de ensefianza - aprendizaje adquiere connotaciones 

particulares segun el contexto en el cual se desarrolla. 

Para beneficiar a los sectores en riesgo 0 mas carenciados de la comunidad es preciso 

construir, alternativas, innovaciones y tecnologias adecuadas a las necesidades 

educativas del sector en el cual se implementa y desarrolla. Para ello es preciso, en 

primer lugar, entender la relacion cultura social y cultura escolar. Este trabajo pretende 

poder aportar elementos significativos, en razon de que se pondran de manifiesto los 

aspectos socioculturales y economicos de los propios alumnos, generalmente ubicados 

como cuestion secundaria, 0 en ocasiones en un segundo plano. En tal sentido este 

estudio indagara las perspectivas de los involucrados directos: docentes-alumnos, 

tratando de acceder al conocimiento y analisis de la concepcion que estos tienen acerca 

de la educaci6n, sus motivaciones, intereses, condicionamientos, necesidades y como 

estas cuestiones operan concretamente en el proceso educativo favoreciendolo, 

condicionandolo u obstaculizandolo. Descubrir estas cuestiones ayudara a generar 

altemativas viables que tiendan a mejorar la calidad de la enseiianza en este 

establecimiento educativo. 

En esta misma linea de analisis, se explicita que el termino "marginalidad hace 

referencia a la separacion de detenninados grupos sociales que se encuentran excluidos 

de la convivencia social en las esferas de participacion politica, economica y social de 

un pais, region, ciudad, etc .. Generalmente la separacion estaria claramente expresada 

en la imposibilidad de incidir en las decisiones concretas. Tambien hace alusion a 



18 

ambientes caracterizados por situaciones eco16gicas - urbanas deficientes, habitadas por 

personas con necesidades basicas insatisfechas (alimentacion, vestimenta, etc.), donde 

las viviendas son precarias e inadecuadas para el desarrollo humano. En nuestro pais 

estos sectores reciben la denominaci6n de villas miserias".6 

La interrelacion de la totalidad de conceptos vertidos hasta aqui, nos situa en 10 que el 

autor Emilio Tenti Fanfani ha dado en Hamar el "circulo vicioso de la pobreza"7. Este 

termino pretende reflejar la rea1idad de los condicionamientos mutuos que existen entre 

las situaciones de vulnerabilidad socio - economics experimentadas por el sector 

social con menor capacidad recursiva, y el efecto de reproducci6n de estas mismas 

situaciones. 

Estas condiciones de vulnerabilidad 0 riesgo social se defmen por la existencia de 

factores de riesgo que pueden influir directa 0 indirectamente en la calidad de vida de la 

poblaci6n. 

Se encuentran aqui implicancias directas en el ambito de la educacion formal, ya que 

muchas veces la lucha por la supervivencia y por satisfacer necesidades urgentes 

condiciona la asistencia diaria de los nifios a la escuela, como asi tambien la adecuada 

aprehensi6n de los contenidos academicos. 

En el umbral de la escuela, los nifios ya estan diferenciados y estas diferencias no solo 

se refieren al tipo y cantidad de conocimientos que poseen en forma incorporada, sino 

tambien a las actitudes, predisposiciones y valoraciones que detenninan un modo 

particular de la relacion con la cultura que la escuela propone inculcar. El sistema 

educativo por razones socio historicas, tiende a preservar, conservar y reproducir un 

modo particular de educacion y formacion, generando por tal motivo un desarrollo 

cultural estructurado y homogeneo. Los nifios sin embargo son portadores de una 

diversidad cultural que es una expresi6n de tradiciones y de condiciones de vida 

particulares. La falta de entendimiento de estas diferencias, provoca brechas y 

conflictos continuos entre las partes involucradas (particularmente alumno-docente), y 

6 Ander Egg, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social, pag, 180 
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los menores al no adaptarse al modelo formal. estan condicionados a fracasar. Si bien 

en la politica oficial parecerian estar explicitas en las curriculas, fundamentos, objetivos 

y contenidos la consideraci6n de estas diferencias, en la practica especifica, en ciertas 

ocasiones no son tenidas en cuenta. Estas contradicciones notables en el actual sistema 

se evidencian claramente en la realidad. 

Precisando un poco mas el analisis de estas implicancias. es importante considerar las 

siguientes distinciones: 

Las cohortes escolares permiten una aproximaci6n al conocimiento de la capacidad 

de retenci6n del sistema.8 

Para ello se construyen cohortes te6ricas que consisten en comparar el numero de 

alumnos del primer grado 0 ano de estudios, en un ano tornado como base. con la 

matricula de afios sucesivos hasta llegar al Ultimo grado- ano establecido por el sistema. 

El desgranamiento escolar refiere al numero de alumnos que habiendose 

matriculado en un grado, aflo 0 curso dado. no aparecen matriculados en el afio, grado 0 

curso subsiguiente.9 Este concepto es generico e incluye al alumno repetidor, como asi 

tambien al desertor. 

La repitencia escolar, por su parte. puede producirse por dos causas: 1) por no 

alcanzar los objetivos pedagogicos establecidos por la planificaci6n oficial; 2) por la 

7 Tenti Fanfani, Emilio. La Escuela Vacia, Pag, 61 
8Tasa de retencion designa la relacion entre la matricula del Ultimogrado 0 afio del nivel y la matricula del 
primer grado / ano al inicio del periodo correspondiente a la duracion te6rica del nive\. EI calculo es 
aproximado porque tanto la matricula del ano base como la del ultimo ano incluyen repitentes de anos 
anteriores asi como entradas de la cohorte como consecuencia del cambio de jurisdiccion de residencia. 

9 La tasa de desgranamiento es el porcentaje que representa la diferencia del numero de alumnos del ultimo 
y eI primer grado / ano de cada nivel ( durante el periodo correspondiente ) con respecto al total de 
alumnos del primer grado / afio al inicio del periodo. 
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reincorporaci6n de desertores.!0 En cambio, Ia deserci6n escolar indica la cantidad de 

alumnos que dejan la escuela antes de completar el nivel respectivo. 

Un fen6meno que se relaciona con 10 anterior es el denominado ausentismo escolar, 

concepto que indica la cantidad de menores que, encontrandose en edad escolar, no 

concurre a establecimiento educativo alguno (aparte de quienes desertan). 

En tanto, cabe aclarar que la reconceptualizaci6n de la expresi6n "Fracaso Escolar" 

ha llevado a desplazar el acento desde la responsabilidad individual del alumno al 

conjunto de factores concurrentes que condicionan el incumplimiento de los objetivos 

pedag6gicos perseguidos por la escuela. Es imprescindible entonces realizar un 

"recorte" de la realidad a investigar, sin que ella implique desconocer la totalidad de los. . 

condicionamientos existentes. En este caso especifico, se opt6 por profundizar en la 

comprensi6n de los factores del contexto social relacionados con la educacion basica, 

como asi tambien poder acceder a conocer las concepciones, valoraciones e ideas que 

estan explicitas e implicitamente implicadas en los docentes de Ia escuela 21 "Pedro de 

Vega", y tambien en los alumnos, y como esas ideas, valores, percepciones actuan 

favoreciendo 0 condicionando el proceso de enseffanzal l 

El desarrollo del trabajo requiere en este momenta comenzar entonces a insertarse en 

la realidad local. 

Realidad Local: 

Contextualizaci6n hist6rica de la Escuela 21 Pedro de Vega. 

En el afio 1938 comienza la historia de esta institucion, dado que en ese afio es 

donado el terreno por distintos particulares, donde se construiria posteriorrnente el 

10AI hablar de porcentaje de repitentes se hace referencia al cociente entre el numero de alumnos que 
repiten un grado - ano de estudio con respecto a la matricula del mismo grado - ano, por cien. 
11 Si bien la formaci6n y el quehacer profesional del Trabajo Social posibilita abordar las distintas 
dimensiones mencionadas, se tomo como el estudio de las variables propias del contexto social por 
considerar que esta estrategia teorica es una via de acceso coherente con el problema planteado en este 
Proyecto de Investigaci6n. 
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establecimiento educativo. En este mismo ano se da origen a la construcci6n del 

edificio y la escuela quedo conformada por dos aulas, dos letrinas y una casa 

habitacion, Esta escuela fue pensada y creada por el Ministerio de Educaci6n de la 

provincia de Santa Fe, con la finalidad de contener y brindar educaci6n basica a 

menores de la zona, ya que sus padres en su mayorla se dedicaban a trabajar en quintas 

del lugar y no exigian que sus hijos concurran obligatoriamente a la escuela, En esos 

anos la instituci6n educativa mas cercana quedaba a kil6metros del lugar. La distancia 

era uno de los imped.imentos para que los chicos asistan a la escuela. 

Ya en 1939 la escuela 21 Pedro de Vega comienza a funcionar, contando con un solo 

personal directivo que tenia a cargo la conduccion y desempeiio educativo. No existia 

personal de servicios, maestros especiales, etc.. Todas las tareas estaban a cargo de un 

solo personal. La primera directora se llam6 Corina Mazzei y desempeii6 funciones 

desde 1939 a 1942. Recien en el afio 1973 se creo otro cargo, el de "portero". La 

escuela recibe el nombre "Pedro de Vega", como homenaje al primer maestro del rio 

de la plata Don Pedro de Vega. 

A comienzos de la decada del 80 y hasta el 90 se da un fenomeno social particular. 

Concretamente comienza a formarse un cordon marginal muy poblado. Este era 

constituido por personas de otras provincias, que por su extrema condici6n de pobreza 

en la cual se encontraban, buscan en la ciudad de Santa Fe alguna alternativa laboral 

que permita su subsistencia. Personas del Chaco, Formosa, Santiago del Estero y del 

norte de la provincia de Santa Fe, se establecen en la zona, generando un poblado 

suburbano, donde la mayorla de estas personas construyen sus precarias viviendas, las 

cuales eran ranchos de chapa cart6n en terrenos fiscales cercanos a la escuela Pedro de 

Vega. La intencionalidad primera de estos sujetos era poder conseguir algun empleo 

formal, pero la mayoria quedo excluida y debieron subsistir de changas ocasionales, y 

un gran porcentaje se vio condicionado a subsistir del cirujeo. Estas caracteristicas se 

mantiene hasta nuestros dias. En este periodo la escuela debe contener a numerosos 

menores en condici6n de pobreza extrema, con caracteristicas socioculturales muy 

distintas a las de aquellos menores con los que la instituci6n trabajaba hist6ricamente. 
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Por estas razones y por la gran presi6n y demanda social, el Ministerio de Educacion 

de la provincia de Santa Fe designa personal para afrontar 0 dar respuestas paliativas a 

esta nueva situaci6n. A pesar de quedar todos los grados conformados, tambien se tom6 

necesario en el aiio 1987 crear un comedor escolar. La mayoria de los menores no 

tenian, ni tienen cubiertas sus necesidades basicas de subsistencias (alimentaci6n, 

vestimenta, etc.). El comedor brinda un menu diario a los educandos del sector, 

especificamente a los alumnos concurrentes de los distintos tumos. 

Esta escuela depende del Ministerio de Educacion de la Provincia de Santa Fe y en la 

actualidad brinda atenci6n a una poblaci6n aproximada de 300 alumnos, la mayoria de 

los cuales pertenecen a contextos familiares de pobreza cr6nica "entendiendo por 

pobreza cr6nica al estado de carencia de recursos para el sustento de la vida; se trata 

de sectores que portan una insuficiencia de ingresos, carencias criticas en salud, 

vivienda, educaci6n, alimentaci6n".12 

La planta docente de la escue1a esta confonnada por una Direcci6n, Vice Direccion, 

una Secretaria, una Bibliotecaria, y 20 docentes (incluidos los profesores de ingles, 

musica, plastica y educacion fisica). 

El establecimiento se encuentra atravesando por un fuerte momento de adaptaci6n a 

las disposiciones establecidas por la Ley Federal de Educacion, en especial a la 

implementaci6n del 80 y 90 ano, 10 cual se dificulta debido a carencias y deterioros 

edilicios, especificamente el reducido espacio fisico y deterioros del inmueble. En la 

actualidad el 8 y 9 no se cursan en la escuela, y los alumnos culminado el 7 grado deben 

trasladarse de establecimiento para proseguir sus estudios. 

Un estudio realizado por el INDEC, Censo Nacional de Poblacion y Vivienda durante 

el periodo 1980/1991 sobre la tasa de analfabetismo de la provincia de Santa Fe, 

mostro que en zonas urbanas el analfabetismo es del 4,7 %, mientras que en zonas 

rurales es del 11,2 %. Se puede observar claramente que segun esta informacion oficial 

la tasa se incrementa en el contexto mas desfavorable que seria el de las zonas rurales. 

12 Ander Egg Ezequiel Diccionario de Trabajo Social,. Pag, 227 
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En un informe especial publicado por el diario el Litoral de la ciudad de Santa Fe 

destaca que: 

"...la desercion escolar es otra de las caras de la pobreza. TOOos los establectmientos 

de la periferia santafesina (ciudad capita/), coinciden en que la falta de calzado, 

vestimenta, tatles, trabajo infantil, mendicidad y necesidades insatisfechas son causas 

que inciden directamerue en la poblacion estudianril provocando la inasistencia, 

repitencia y desercion escolar".13 

Ademas, el articulo mencionado sefiala: 

"...las deficientes condiciones de vida de los barrios marginales condicionan la 

capacidad de aprendizaje por parte de los alumnos, sobre todo si se tiene presente que 

muchos de los nihos de estos sectores sociales l/egan al colegio con indices de 

desmaricion que vienen arrastrando desde su gestacion, sin estimulos, ni habitos, mal 

alimentados y con carencias que los ponen en desventaja a la hora de adquirir e 

incorporar conocimientos".14 

Pareceria ser por 10 expuesto, que la ecuacion quedaria conformada 

esquematicamente de la siguiente manera: 

"Pobreza Social + Pobreza de los Recursos Educativos = Baja Calidad de Enseiiaza y 

de los aprendizajes".15 

En este sentido, se ve como se reproducen estas carencias en el ambito de la escuela 

N° 21 "Pedro de Vega", de la ciudad de Santa Fe. Un estudio realizado desde el area de 

salud del Centro Medico Asistencial "Dispensario Setubal" en el aiio 1996 hace 

evidente la situacion. Los resultados de ese trabajo muestran la preocupante situacion 

de los menores que asisten a la escuela. 

I3Diario EI Litoral, seccion local, infonne especial: Dos mas dos no son cuatro, pag. 11 
14Ibid 

15 Tenti Fanfani, Emilio, La escuela Vacia, pag.fil 

http:aprendizajes".15
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"Durante el aiio 1996 se realize un estudio maricional en el establecimiento 

educativo de la escuela 21 Pedro de Vega, con elfin de evaluar la situacion particular 

de los alumnos que concurrlan a dicha institucion: El estudio fue llevado a cabo por el 

Centro Comunitario Setubal, dependiente del Area Programatica del Hospital 

Iturraspe a cargo del Dr. Edgardo Monteverde. Los resultados mostraron que existla 

un elevado porcentaje de alumnos con distintos problemas nutricionales que inciden y 

condicionan su desarrollo directo como estudiantes. Mas del 50% de la poblacion 

estudiantil presentaba distintos problemas. Entre ellos desmaricion de diferentes 

grados, sobrepeso, mala nutricion; etc.. Los casos detectados fueron trabajados desde 

este centro asistencial tendiendo a un control y seguimiento de cada caso para de esta 

forma evaluar la evolucion del tratamiento sugerido", Los resultados de este trabajo 

fueron noticias en ese aiio. 

( Fuente: Infonne del Area Programatica Hospital lturraspe de la ciudad de Santa Fe, 

ADo 1996). 

La situaci6n, particularmente los resultados finales, fueron notificados por la 

directora de la escuela Pedro de Vega al Ministerio de Educaci6n provincial. Este 

decidi6 enviar una partida presupuestaria "extra" para fortalecer la dieta alimentaria 

proporcionada por el comedor del establecimiento a los menores concurrentes. 

ESTRATEGIA METODOL6GICA: 

TIPO DE ESTUDIO: 

La perspectiva de abordaje es de caracter exploratorio - descriptiva, ya que si bien se 

cuenta con un bagaje minimo de conocimientos acerca del establecimiento educativo 

seleccionado, es necesario profundizar el estudio para identificar las dimensiones 

esenciales del problema del desgranamiento escolar, tomando como unidades de 

analisis: al conjunto de los alumnos inscriptos en 6° y 7° grado de la Escuela N° 21 
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"Pedro de Vega", durante 2000/2001 y el personal docente de la institucion (inc1uidoel 

personal directivo). 

AREA DE ESTUDIO: 

La institucion en la cual se plantea este trabajo se ubica en el sector norte de la ciudad 

de Santa Fe, barrio Guadalupe Oeste, especificamente en calle Matheu al 300, entre Rio 

Bamba y Defensa Esta institucion se situa en un barrio "pobre" de la ciudad de Santa 

Fe. Depende del ministerio de Educacicn de la provincia de Santa Fe. La cantidad de 

alumnos de ambos sexos, que asisten a este establecimiento es de 300 

aproximadamente. Por su planta docente se compone de 24 personas. 
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La operacionalizaci6n final de las variables a investigar no puede ser realizada a 

priori, sino que implica necesariamente establecer un contacto con la realidad del 

escenario a estudiar, de manera tal que los indicadores e indices se ajusten de la mejor 

manera posible a las dimensiones en cuesti6n. 

UNlVERSO Y MUESTRA 

Los universos de estudio quedan confonnados por: 

»Docentes, especificamente la totalidad del personal docente y directivos. 

>Alumnos de 60 y 70 grado de la escuela Pedro de Vega (ambos turnos). 

En referencia a la muestras se explicita que no se requiere de las mismas para realizar 

el estudio dado que el universo en su conjunto permite su acceso sin mayores 

dificultades. La cantidad de alumnos y docentes puede ser explorada en su totalidad 

Solo se tomara un porcentaje para la puesta a prueba de los instrumentos 

metodologicos escogidos. Para esta tarea se trabajara con un 10% del universo de 

alumnos. Igual porcentaje se utilizara parael universo de docentes. 

En cuanto a los alwnnos dado que estos presentan condiciones y caracteristicas 

semejantes, se tendra en cuenta para la puesta a prueba de los instrumentos trabajar el 

porcentaje del 10% del universo. Ese porcentaje seria subdividido en 5% turno manana 

y 5% turno tarde (tomando en partes proporcionales hombres y mujeres). 

En referencia a los docentes tambien se utilizara el 10% de su universo. Un 5% del 

tumo manana y el restante porcentaje del tumo tarde. 
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UNIDADES DE ANALISIS 

Esquematicamente, las unidades de analisis se pueden representar de la siguiente forma: 

Unidades deAnti/isis 

Ie 31 

Alumnos inscriptos en 6 y 7 grado Docentes de la Escuela 21, 

en la escuela N-21 durante 2000/2001 de primer a septimo grado 

(incluyendo los alurnnos que desertaron en este (incluido el personal direetivo). 

periodo). 

Vale sefialar que durante la etapa de recolecci6n de datos se indagara acerca de los 

caracteres principales de los grupos familiares de los alumnos, pero tal exploraci6n sera 

hecha siempre en referencia ala misma unidad de analisis(alwnnos). De esta forma 

se torna imprescindible conocer y explorar los grupos familiares para comprender 

conocer y analizar posterionnente la situacion particular de los alurnnos. 

Tambien es necesario expresar que se tom6 a los alurnnos de sexto y septimo grado 

no por casualidad 0 al aza.r , sino porque segun los propios datos y registros de la 

instituci6n revelan que es en ese ciclo donde se producen las mayores dificultades 

(deserci6n, repitencia, inasistencias reiteradas al cursado de clases, etc.). 

En cuanto a los docentes de la escuela no se requiere de muestras, dado que es posible 

acceder al universo total como ya se expres6. Los docentes quedarian conformado por 

el personal formal de esta escuela, concretamente docentes de primer a septimo grado 

(ambos tumos) y personal directivo (direcci6n, vice direcci6n). La planta total se 

conforma de 24 personas. 

La inclusi6n de los docentes, al analisis de este trabajo, pretende poder identificar la 

vision y concepcion que tienen estos acerca de la educaci6n y de los alumnos de la 

escuela en particular. Por tal motivo se intenta generar una aproximacion a estes para 

poder conocer las ideas fuerzas que guian su quehacer, sus practicas educativas 

cotidianas. Sus conceptos y pre conceptos acerca de la educaci6n en contextos de 
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marginalidad., 10 que piensan acerca del desgranamiento escolar, la repitencia, etc.. 

Tambien se pretende explorar aquellos supuestos te6ricos que guian a los docentes en 

sus practicas educativas diarias. Entendiendo por supuesto te6rico a 10 que esta por 

debajo. Se trata de un enunciado que se considera como una suposici6n a partir de la 

cual se va a sustentar alg(m planteo, afirmaci6n 0 razonamiento. Generalmente estos 

supuestos estan constituido por la experiencia "natural" que opera a priori de toda 

tematizaci6n posterior, y en este caso en particular por la fonnaci6n profesional 

recibida desde las instituciones fonnadoras. 

La utilizaci6n complementaria de las dimensiones cuantitativa - cualitativa se 

convierte en necesaria por los siguientes motivos: 

1) Perspectiva Cuantitativa: 

Refiere a la actualizaci6n y profundizaci6n de diagn6sticos existentes en la 

instituci6n, senalando los aspectos mas salientes de la unidad de analisis, tasas de 

desgranamiento, repitencia, deserci6n, evoluci6n de inscripciones para el cursado, 

como asi tambien la proyecci6n de inscripciones al comedor escolar. Tambien acceder 

a identificar los indices de vulnerabilidad socioecon6micos de los alumnos. 

2) Perspectiva Cualitativa: 

Desde esta perspectiva se centra la atenci6n en las diferentes concepciones, 

valoraciones y motivaciones de los menores y del personal docente de la escuela Pedro 

de Vega vinculadas a la educaci6n, como asi tambien a la asistencia 0 inasistencia al 

establecirniento educativo, tiempo libre, etc.. 

Se pretende explorar e indagar asi al significado atribuido por los propios menores al 

hecho cotidiano de concurrir aclases desde su dimensi6n y valoraci6n cultural (desde 

su propia perspectiva), como asi tambien conocer desde que marco, concepci6n y 

parametres el personal educativo de la escuela 21 Pedro de Vega lleva a cabo el proceso 

de ensefianza. En tal sentido vislumbrar las distintas necesidades y perspectivas que 

motivan y condicionan el propio proceso educativo. 
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En este trabajo el termino cultura refiere al conjunto de rasgos que caracterizan los 

modos y comportamientos de vida, y se manifiestan a traves de una serie de objetos y 

formas particulares de actuar y pensar, que son creados y transmitidos por el hombre 

como resultado de multiples interaeciones. EI termino incluye la dimensi6n material 

como espiritual. Por tal motivo la socializaci6n primaria y secundaria condicionan y 

"forman a la persona" otorgandoles rasgos particulares y distintivos de ser. 

EI pasado, presente y futuro se relacionan dialecticamente, y los vinculos y 

construcciones primarias de la persona, juegan un rol significante en la propia historia 

del sujeto, teniendo incidencias concretas en el actuar diario. Desde ahi la importancia 

de conocer y analizar esta cuesti6n. 

INSTRUMENTOS 

Se toma como guia para describir la estrategia metodol6gica utilizada la propuesta de 

Juan Samaja en cuanto a .las Instancias, Fases y Momentos de la Investigaci6n 

Cientifica. A partir de la estructura de su propuesta se narraran los procedimientos de 

construcci6n del presente Proyecto de Investigaci6n, sin atenerse estrictamente a los 

items que desarrolla, sino valiendose solamente de la organizacion general que 

presenta. 

Si bien las distintas actividades que se encuadran dentro de estas instancias muestran 

un ordenamiento logico, resulta irnpertinente atenerse a esquemas rigidos al planificar 

la ejecuci6n de las acciones. Por el contrario, se trata mas bien de concebir un disefio 

flexible, apto para ser retroalimentado desde la realidad particular del escenario 

seleccionado, teniendo presente que la creatividad del investigador juega un papel 

importante. Por tanto, la relaci6n entre las distintas instancias, fases y momentos es de 

orden dialectica. 

Instancia de Validaclon Conceptual: 

Fase 1: Planteamientos: 
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Desde un primer momento se centra el interes en un area que resulta especialmente 

atrayente desde el punto de vista de las posibilidades de actuar en Trabajo Social: la 

educaci6n en contextos de marginalidad. 

El planteo de diversos problemas que suelen presentarse como caracteristicos del 

ambito educativo en situaeiones de marginalidad. Estableciendo asf diversas 

suposiciones acerca de los factores que condicionan el desarrollo de las practicas 

educativas en aquellos sectores marcados por la pobreza estructural y los fen6menos 

que se Ie asocian. 

Por otro lade, se cree necesario que seria propicio elaborar un diseno de investigaci6n 

a micro escala, debido a la escasez de este tipo de estudios en instituciones educativas 

con este tipo de caracteristicas, especificamente en la ciudad de Santa Fe. En este 

contexto, surge la idea de recuperar la experiencia vivida en aiios anteriores desde una 

escuela ubicada en un barrio periferico de la ciudad. 

Apelando al propio bagaje de conocimientos acerca de la realidad de esta institucion, 

en la cual se desarrollaron las practicas de formaci6n profesional en Trabajo Social: la 

Escuela N° 21 "Pedro de Vega". Este conocimiento previo otorga la posibilidad de ir 

jerarquizando los distintos problemas que hasta el momento vislumbraba a nivel macro 

- social, teniendo en cuenta la principal demanda institucional, que posibilidades ciertas 

habria en cuanto a la implementaci6n futura del proyecto y tambien cual era el aporte 

mas especifico que se podria realizar desde las incumbencias especificas del Trabajo 

Social. 

Implico necesariarnente realizar un analisis desde el punto de vista de la viabilidad 

institucional, politica y econ6mica. 

Fase 2: Formulacion: 

Llegado el momento de establecer determinadas dimensiones a investigar, se opto por 

profundizar el conocimiento existente acerca de los factores socio economicos y 

culturales que inciden en el desgranamiento escolar. 
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Este recorte de la realidad a estudiar es de por si una exigencia de indole 

metodol6gica, 10 cual no implica desligarse de la totalidad de factores intervinientes en 

un ambito tan complejo como la educaci6n basica (politica educativa, politica 

econ6mica, contextos organizacionales, funci6n docente, planes de estudios, etc.). Por 

el contrario, la situaci6n especifica a abordar adquiere toda su magnitud en el marco de 

variables mas generales que operan desde 10 macro - social. 

Con este criteria se formula el problema de investigaci6n, como asi tambien las 

distintas conjeturas que orientaron la busqueda de informacion, 

La integraci6n de los conceptos manejados preliminannente con aquellos recabados 

por la indagaci6n bibliografica se concreto en una primera elaboraci6n del marco 

teorico, siendo este un paso fundamental para la consolidacion del Trabajo. Este marco 

se orienta desde los aspectos mas generales a los particulares, comenzando por abordar 

temas tan amplios como el proceso de socializaci6n y finalizando con un encuadre 

particular de la realidad Santafesina, en materia de educaci6n. 

La formulaci6n de los objetivos fue precisandose a medida de ir centrando la atenci6n 

sobre aspectos puntuales de explorar 0 profundizar. La enunciaci6n de los mismos 

sigui6 los criterios de claridad y precision propias del Proyecto. 

Instancia de ValidaciOn Empirica: 

Fase 3: Disefto del objeto: 

Se tom6 como Poblaci6n Universo a los alurnnos del establecimiento y docentes del 

mismo, conformado las unidades de analisis de la siguiente forma; Alumnos de 6 y 7 

grado de la Escuela 21 Pedro de vega y por otro lado el personal docente (de primer a 

septirno grado) incluyendo al personal directivo. 

Debido a que el diseiio es de caracter cuanti - cuali se debe especificar 10 siguiente: 
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Fase 4: Disei'io de los procedimientos: 

Como eje transversal del proceso metodologico se tiende a que los conceptos 

centrales expresados en la formulaci6n del problema (iluminados desde el marco 

referencial) atraviesen tanto la formulacion de distintas conjeturas como la elaboracion 

de los objetivos. 

A partir de 1a elaboraci6n de los objetivos se definen las principales variables a 

indagar, estableciendo su significaci6n concreta y presentando el andamiaje 

metodol6gico sobre e1 cual se apoya la recoleccion de los datos (tecnicas e instrumentos 

a utilizar). 

Funcionalidad de los instrumentos metodologicos: 

a) Prueba piloto de los instrumentos metodo16gicos: 

. A fin de lograr la mejor adecuacion posib1e de los instnunentos metodo16gicos a la 

realidad concreta de los actores sociales invo1ucradosen 1a investigaci6n se procedera a 

seleccionar una pequena muestra representativa del conjunto. En este sentido, se 

seleccionaran a 10% de los alumnos y el mismo porcentaje de docentes, de acuerdo a 

criterios de representatividad del universo de estudio. 

Luego se aplicaran los instrurnentos elaborados previamente para constatar su 

pertinencia y viabilidad. 

Ello implica un posterior analisis de los resultados obtenidos, con la intencion de 

ajustar criterios, modificar preguntas y/o establecer las mejores estrategias de abordaje 

de 1a realidad local adaptando la configuracion de los instnunentos para lograr el 

maximo posible de representatividad y fiabilidad de los datos por relevar. 

b) Preparacion de la comunidad: 
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Ii 

I'I)
I, 
! Antes de comenzar con la fase correspondiente a la recoleccion y procesamiento de 

los datos, se llevara a cabo una adecuada preparacion de la familias de los alumnos a 

visitar, incluyendo la correspondiente presentacion y la explicacion de los objetivos 

perseguidos. Esta preparacion apunta a crear un clima favorable en la comunidad para 

la recepcion del entrevistador, a la vez que se pretende despejar dudas respecto de la 

posible finalidad de la informacion obtenida, y de esta manera generar un marco de 

confianza en los involucrados. Luego de establecidos los primeros contactos, se 

acordaran dias y horarios de visita. 

Similar procedimiento se seguira con los docentes y directivos de la institucion. Es 

necesario tener presente que la propia institucion demanda un trabajo fundado en la 

tematica, por tal motivo este Proyecto no cuenta con obstaculos mayores para su 

implementacion. 

El disefto de los instrumentos metodologicos en general fue concebido de manera 

aproximativa al objeto de estudio, por cuanto el contacto directo con la realidad puede 

proporcionar criterios para re - definirlos. De hecho mediante la puesta a prueba de los 

mismos han surgido modificaciones para mejor utilizacion. El marco general del 

funcionamiento y aplicabilidad de los mismos es el siguiente: 

Ficha Censal: 

Este instrumento fue diseftado con el objetivo de profundizar en el conocimiento de 

las caracteristicas de los grupos familiares de los alumnos que conforman el Universo 

de estudio, sin que esto implique adoptar nuevas unidades de ami/isis. 

Ademas de ser util para obtener una caracterizacion de cada alumno, incluye un 

apartado destinado a la construccion de indices de vulnerabilidad, mediante la 

asociacion de distintas categorfas. Su aplicacion se dara en una primera etapa de la 

investigacion. 

Antes de la salida a terreno se recabaran todos los datos requeridos por la Ficha que 

pudieran obtenerse de los registros, informes, censos y diagnosticos existentes en la 
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escuela. De esta manera, se ahorraran tiempos y esfuerzos evitando, durante las 

entrevistas, realizar preguntas innecesarias. 

La utilizacion de mapas como tambien el cuademo de notas operarian como recursos 

auxiliares desde un primer momenta de 1a investigacion, 

liIl Cuadros de concentracion de la informacion estadlstica: 

La elaboracion de estos cuadros responde a la necesidad de agrupar de manera 

ordenada la informacion ya existente en 1a institucion, en 10 relativo a datos sobre 

deserci6n, repitencia e inscripciones en el servicio alimentario, etc.. Por tanto, no 

solamente son un medio para presentar los resultados sino que primordia1mente se 

convierten en instrumentos para recabar la informacion requerida desde los objetivos de 

la investigaci6n A pesar de poder contar con esta informaci6n es necesario darle 

coherencia, ordenarla y comprenderla mediante su exposicion detallada, mediante un 

sistema de entendimiento que permita realizar una sintesis y conclusi6n de los datos. 

Hasta el momento en la institucion la informacion esta desordenada e inconclusa, los 

resultados son parciales y confusos. 

00 Gulas de entrevista: 

Las guias de entrevista N°l y N°2 fueron disenadas para facilitar 1a exploracion de los 

temas que resultan de interes. 

Las entrevistas son no absolutarnente estructuradas debido a que se pretende descubrir 

aspectos novedosos que dificilmente podrian surgir mediante la aplicacion de un 

fonnulario cerrado 0 demasiado estructurado. Se parte de lineamientos 0 preguntas de 

interes general, pero tambien mediante la utilizacion de otro de los instrumentos 

(grabadora) se podra captar distintas cuestiones, valoraciones, afirmaciones, 

concepciones, motivaciones, etc, que swjan y no esten explicitamente en la guia de 

preguntas. Cuando aparezcan distintas reiteraciones en temas, aspectos desconocidos 

que sean significativos y no esten comprendidos, podran ser incorporados en el caso de 
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ser pertinente al estudio, porque pueden tener implicancias concretas en el analisis y 

resultado final. La construcci6n de las guias de entrevista marcan aspectos generales 

(preguntas), porque en principio al ingresar al terreno y al intentar una entrevista en 

profundidad con ambas unidades de analisis, las respuestas no eran en su mayoria 

suficientemente claras. Muchos de los docentes y alumnos tenninaban hablando de 

propias cuestiones personales que poco tenian que ver con el tema central. Mediante la 

puesta a prueba de los instrumentos, se pudo co~tar esta cuesti6n y por estas razones 

se crearon algunas preguntas generales pero bien claras, entendibles, y contextualizadas 

con el tema de estudio, 0 los aspectos que querian ser explorados por dichas guias de 

entrevistas. 

Las entrevistas semi estructuradas dejan una mayor libertad a la iniciativa de la 

persona interrogada y al encuestador. Se trata de preguntas abiertas que son respondidas 

dentro de la conversacion, teniendo como caracteristica principal la ausencia de una 

estandarizaci6n tajante. La persona entrevistada responde a las preguntas dentro de su 

marco de referencia, sin que esto implique perderse en cuestiones secundarias y no 

necesarias. Como se expreso, la no estructuraci6n rigida pennite explorar una 

dimensi6n desconocida hasta el momento, concretamente los valores implicados, 

percepciones, motivaciones, que inciden directa 0 indirectamente en el proceso de 

ensefianza aprendizaje. Las preguntas expresadas por las guias actuan como 

disparadores en los aspectos y dimensiones a indagar y conocer. Se centra y 

contextualiza la entrevista en el tema de estudio, pero el entrevistado desarrolla y 

expone distintas cuestiones libremente. Mediante el dialogo con los entrevistados se 

explayan sin mayores obstaculos, y en ese momento van surgiendo y explicitando sus 

perspectivas, demandas, motivaciones y necesidades. 

Los puntos mencionados son lineas conductoras 0 disparadores de cada conversaci6n 

e indican aquellas cuestiones relacionadas directamente con los objetivos planteados 

(desde la dimensi6n cualitativa). 

Ambas guias cuentan con similar sistema de clasificacion: 
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En el caso de la guia N° 1 incluye un item referido a posibles c6digos: Alumnos 

Desertores / Alumnos Cursantes. Por otro lado estan los "Alumnos Repitentes". 

Esta clasificacion se expresara mediante una marca con una "X" en la guia 

correspondiente, al inicio de la entrevista. 

Se ha contemplado en el mismo formulario la posibilidad de orientarlo hacia uno u 

otro grupo, ya que en cada item se encuentran preguntas dirigidas a ambos sectores. De 

esta manera se pretende lograr mayor practicidad y menores costos economicos. 

W LS Cuaderno de notas 

El cuademo de notas se utilizara en todo momento como un instrumento auxiliar de 

apoyo, a efectos de tomar las notas que sean necesarias, provenientes de reflexiones, 

datos utiles 0 simplemente como un ayuda memoria. 

iii Camara Fotogrdfica: 

A igual que el cuaderno de notas, la utilizaci6n de este instrumento se concibe de 

manera auxiliar, solo a los efectos de captar imagenes que de alguna manera amplien 0 

brinden una mejor comprensi6n de las variables a indagar. 

.. Grabadora 

Este recurso fue utilizado en las entrevistas, concretamente para la puesta a prueba de 

los instrumentos. El uso de la grabadora permitio modificar distintas preguntas de las 

guias ya que captando distintas situaciones del entrevistado se pudo mejorar la 

formulaci6n de preguntas. Tambien sera un elemento de permanente apoyo en todo el 

trabajo restante. 
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Puesta a prueba de los instrumentos: 

En esta etapa se procedio a realizar una pnmera experiencia practica con los 

instrumentos seleccionados a fines de evaluar la funcionalidad de los mismos. Para esto 

se siguio la siguiente modalidad. 

La ficha censal con los grupos familiares de los alumnos, en principio se trabaj6 con 

ciertas familias, para de este modo evaluar la viabilidad de la ficha, y si esta cumplia el 

con el fin para la cual fue creada. Se tuvo presente el entendimiento y comprensi6n por 

parte de entrevistados en cuanto al significado de los interrogantes y demas datos 

solicitados. En el trabajo especifico se tom6 a 8 grupos familiares de la unidad de 

analisis alumnos de 6° y 7° grado. Estos grupos ternan caracterlsticas similares, 

posibilitando asi obtener informacion y una confiable evaluaci6n del instrumento, 

siendo validos los hallazgos u obstaculos encontrados en la puesta a prueba del 

instrumento. Esta prueba piloto tipo "ensayo" fue realizada sobre dos familias de los 

alumnos de 6 grado del tumo manana, dos del tumo tarde. Igual procedimiento se 

siguio paralos grupos familiares de los alumnos del septimo grado. 

Modalidad y Estrategia para la Puesta a Prueba de la Ficha N-1 

En prmcipio se mantuvo una reunion general con el personal educativo de la 

instituci6n y los padres de alumnos de sexto y septimo grado. Dicho encuentro se llevo 

a cabo en propia escuela 21 Pedro de Vega. En ese momenta se informo sobre el 

estudio a realizar, en que consistia el mismo, cual era la intencionalidad, su utilidad 

para todos los involucrados, objetivos del mismo, etc. Tambien la directora del 

establecimiento expres6 la importancia y necesidad por parte de la escuela de poder 

contar con un estudio que permita conocer y analizar el problema de la ensefianza, 

especificamente aquellos factores sociales, culturales, y economicos que inciden en el 

desgranamiento escolar de la escuela 21 Pedro de Vega. A partir de la exploracion y 

analisis se pretende poder generar alguna estrategia conjunta de superaci6n de la 

problematica. 
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En ese rmsmo encuentro se posibilito la presentacion e identificacion del 

entrevistador, siendo este un hecho importante para la vinculacion con los mismos y 

disminuir los rechazos que podrian provocarse por resistencias, falta de entendimientos, 

desconfianza, etc.. En la propia reunion se les explico a los padres que recibirian una 

visita en domicilio para realizar este estudio. En dicha visita se les solicitaria distinta 

informacion la cual seria recabada mediante la utilizacion de una ficha censal. 

Ubicando claramente este aspecto y teniendo presente que no se produjeron 

resistencias para su implementacion, se paso posteriormente al trabajo concreto, a la 

"puesta a prueba de los instrumentos". 

En principio le fue notificado a cada grupo familiar, a traves del cuademo de notas de 

cada alumno, sobre la presentacion (ilia, fecha y hora) en la cual serian visitados. La 

idea central e intencionalidad era poder trabajar un cuestionario, el cual consistia en 

dar respuestas a una serie de preguntas sobre distintos aspectos familiares. Esta 

notificacion facilito el acceso al escenario concreto, ya que las familias esperaban la 

concurrencia del "entrevistador", evitando posibles ausencias de los jefes de hogar, 0 

algun tipo de inconvenientes propios de la informalidad, de 10 no planificado. Ademas 

se evalu6 como aspecto positivo el encuadre institucional de la visita a domicilio, no 

siendo un extrafio 0 ajeno total, por consiguiente esto disminuy6 los obstaculos y 

resistencias para la puesta a prueba de los instrumentos. 

Desde ese momento se dio comienzo a la tarea. Se concurrio a los grupos 

seleccionados, se hizo la correspondiente presentaci6n. Despues de esto, y de encuadrar 

la conversacion en el tema particular, fue pertinente volver a explicitar los motivos de 

la entrevista, cual era el objetivo de la visita y de completar este cuestionario. Esto 

ayudo a despejar cualquier tipo de duda que generase rechazos. Mediante la aceptacion 

y comprension del tema por parte de la familia se inicio la formulacion de las 

preguntas que figuraban explicitas en el instrumento. Tambien se explico y solicito 

permiso a la familia, para hacer uso de una grabadora como forma de ayuda personal. 

Comenzando el trabajo especifico se pudieron ir detectando distintos detalles en el 

cuestionario original. Concretamente al preguntar por los miembros convivientes, los 
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entrevistados respondian correctamente con el nombre y apellido de cada integrante. 

Pero el cuestionario ademas tenia un rubro en el cual se solicitaban los numeros de 

'documento de cada persona conviviente. Muchas de las familias escogidas para la 

puesta a prueba de los instrumentos carecian de documentos, partidas de nacimientos 0 

informaci6n afln, Cuando se les pedia dicha documentaci6n se pudo observar que los 

entrevistados se ponian tensos, y que les incomodaba la situaci6n y pregunta realizada. 

Considerando esta cuesti6n y teniendo presente que en la totalidad de las familias 

ocurria 10 mismo, se consider6 viable modificar ese rubro, dado que no era una cuesti6n 

indispensable contar en el cuestionario con el numero especifico de documentos de la 

totalidad de convivientes. Este no era un dato relevante y significativo para el trabajo y 

analisis final. ya que no alteraria el resultado de los hallazgos del estudio. Ademas en 

forma parcial la Escuela 21 Pedro de Vega contaba con algunos numeros de 

documentos de cada familia (el de los alumnos particularmente). En raz6n de esa 

situaci6n se descart6 ese rubro. Esta fue la primera modificacion concreta efectuada al 

instrumento, perrnitiendo por tal motivo superar ese momenta de resistencia y rechazo 

con el interrogado. 

Prosiguiendo con la tarea tambien se pudo detectar otra parte del cuestionario que 

admitia confusi6n. Este rubro era aquel referido al hacinamiento. Este quedaba a 

criterio subjetivo del entrevistador mediante observaci6n. Posteriormente el 

entrevistador segun su referencia consideraba si existia 0 no hacinamiento. Se observe 

en el ensayo que era un criterio poco claro, dado que quedaba librado ajuicio personal. 

En ese momento se mantuvieron ciertas inseguridades y si bien la observaci6n era 

concreta y directa generaba confusion. Esto se debia a que no quedaba defmido con 

anterioridad 10 que se entendia por hacinamiento. En este sentido, se entendera por 

"hacinamiento" a la ocupacion de un espacio fisico por un numero de personas que 

excede la capacidad funcional del mismo, atendiendo particularmente a los 

requerimientos rninimos en cuanto a condiciones sanitarias e higienicas. 

Faltaba explicitar algun criterio de medici6n para detenninar la situaci6n de 

hacinamiento. Por esta raz6n se crey6 pertinente efectuar otra de las correcciones y se 

definio al hacinamiento mediante la constataci6n de la existencia de "menos de una 

cama por persona, y menos de 2,50 m i por persona". Esto otorgo la posibilidad real de 
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definir desde d6nde se concibe y determina si una familia esta 0 no en condici6n de 

hacinamiento. Esta categoria de medici6n (numero de camas, numeros de personas por 

vivienda), c1arific6 la cuesti6n en base a elementos objetivos de medici6n y por 

consiguiente contribuy6 a disminuir la subjetividad propia del entrevistador en 10 que 

respecta a categorizar err6neamente a carla grupo familiar. De esta forma la 

observaci6n qued6 limitada a los criterios expuestos y definidos con anterioridad y en 

base a fundamentos concretos que permitan c1aramente identificar la situaci6n. 

Se puede decir finalmente que estas fueron las dos correcciones aplicadas a la ficha. 

La restante infonnaci6n pudo ser recabada sin problemas, no encontrando obstaculos en 

las respuestas por parte de los interrogados, ambivalencias 0 contradicciones. 

El instrumento mostr6 que era pertinente dado que cumplia con la funci6n para la 

cual fue creado. Aportaba informaci6n confiable, clara y precisa, obteniendo datos 

objetivos del fen6meno de estudio, permitiendo establecer los indices de vulnerabilidad 

socioecon6micos de la unidad de analisis. 

De la Guia de Entrevista N- 1 

Modalidad y estrategia para la puesta a prueba 

En el caso especifico se selecciono un grupo de alumnos para poner a prueba las 

correspondientes guias de entrevistas, y de ese modo detectar falIas, precisar preguntas, 

evaluar la pertinencia, viabilidad etc.. Para esto se formularon las preguntas de la guia a 

un numero de alumnos escogidos para la prueba, y se pudo entonces evaluar si la 

informacion solicitada resultaba entendible, y si existian reacciones negativas 0 de 

rechazo al momenta de la formulaci6n. Finalmente mediante la puesta a prueba se 

procedi6 a refonnular las preguntas en base a esos contactos preliminares. Un aspecto 

que se tuvo presente para cambiar algunas de las lineas conductoras de la guia de 

entrevista fue que en principio eran interrogantes muy generales y el entrevistado 

tenninaba comentando cuestiones anecd6ticas que si bien son valoradas, estas no tenian 

correlaci6n con el estudio. Por ejemplo mediante la escucha de distintas grabaciones 

efectuadas con los entrevistados estos exponian distintas cuestiones como: "que Ie 
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gustaba determinada persona, que le interesaria que sea su novia, 0 que el club atletico 

Colon de Santa Fe,perdio supartido el domingo pasado", etc. 

Se torno necesario mediante estas escuchas reflexionar acerca del instrumento, y 

salvar asi distintos errores percibidos y ajustar y mejorar dicho instrumento. 

Posteriormente siguiendo con el trabajo y evaluaci6n de la guia se pudo percibir que el 

mismo iba logrando su objetivo. Si bien las preguntas en principio mantenian un grado 

de abstraccion mayor se hizo necesario explicitar lineamientos claros que 

contextualizen la entrevista, para de esta forma no agobiar al entrevistado y poder 

valorar la informacion, las necesidades, visiones, motivaciones, demandas, etc., que 

tiene el alumno en referencia al proceso de ensefianza aprendizaje. 

EI criterio escogido para la puesta a prueba de la guia de entrevista N-l fue el 

siguiente: 

Se trabajo con un alumno cursante de sexto grado turno manana, un alumno cursante 

del mismo grado del turno tarde asi tambien con los de septimo grado. La misma 

modalidad fue utilizada para los repitentes. La eleccion directa de los alumnos fue 

efectuada de las propias listas (registros) que figuraban en la institucion, Dado que los 

alumnos seleccionados viven en un mismo barrio tienen caracteres simi lares y son 

representaciones directas del universo de estudio, el instrumento puede evaluarse 

mediante la puesta a prueba realizada con estes. Tambien en este "ensayo" se 

seleccion6 a la mitad de alumnos varones tanto cursantes como repitentes, y mujeres en 

la mismas situacion. 

En cuanto a los desertores se tomo como referencia a dos ex alumnos escogidos segun 

los propios datos estadisticos de la escuela. Estos habrian desertado en el afio 2000 y 

200 1, Y hasta la fecha no ternan los docentes conocimientos de la situacion real, 

desconociendo los motivos y causas por los cuales habrian desertado. 

AI dar comienzo a la tarea con los alumnos cursantes y repitentes se pudo ir 

evaluando distintas situaciones de ambivalencia en la guia. Concretamente el grado de 

abstraccion de las primeras preguntas no facilitaban el encuadre del entrevistado en el 
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tema, perdiendose en comentarios anecdoticos que poco tenian que ver con la 

investigacion. Si bien la entrevista no era absolutamente estructurada, se pudo detectar 

distintos errores e ir modificando el instrumento mediante preguntas generales perc 

relacionadas directamente con el objeto de estudio. Estas permitian contextualizar la 

entrevista en el tema especifico, y el entrevistado terminaba expresando libremente 

distintas cuestiones, pero estas tenian directa relacion con el trabajo. 

Otra situacion detectada, fue ellugar fisico en donde se realizaban las entrevistas. En 

principio se habia optado llevar a cabo la misma en sala que comimmente es concurrida 

por todos los docentes del establecimiento, pero en el horario de clases estaba vacia,y 

como era un lugar comedo y se penso que seria el adecuado, el "ideal". 

En el trabajo se pudo percibir que en su mayoria los interrogados sentian la presion 

para dar respuesta a las preguntas, sobre todo cuando se los interrogaba sobre iQue es 

10 que menos te gusta de la escuela? Se observe que los alumnos se expresaban en 

forma incomoda y no libremente. Mediante la comunicacion no verbal trataban de 

esquivar la respuesta. Se producian silencios prolongados, distracciones, cambiaban de 

posicion etc.. Siendo que la entrevista debe permitir al entrevistado una situacion de 

relajamiento y tranquilidad que le facilite su libre expresion, se noto que el' 

"interrogado" mostraba una tensi6n que obstaculizaba elentendimiento y el rapport 

Indagando, y reflexionando sobre este hecho particular detectado, se pudo observar que 

al momenta de la entrevista los alumnos miraban constantemente hacia la puerta de 

acceso, intentando percibir la presencia de algun tercero, concretamente el 

acercamiento de algun docente. Se pudo evaluar que el lugar fisico que habia side 

escogido no era el adecuado. La sala tanto fisica como simb61icamente pertenecia a los 

docentes y el alumno sentia la presi6n de estar en un lugar que no Ie era propio, mas 

bien ajeno y distante. Por tal motivo se decidio cambiar de ambiente para afirmar esa 

apreciacion 0 refutarla. Entonces se comunico al entrevistado que se daba por 

tenninada la entrevista y se le inform6 que proximamente se tendria otro encuentro con 

el. Posteriormente le seria notificado. La escuela no daba tanto margen y posibilidades 

de pensar en tantas opciones. Las salas y aulas eran utilizadas durante toda la jornada. 

En razon de esta situaci6n se pens6 como lugar alternativo el "comedor escolar" de la 

escuela. Ese lugar fue escogido en virtud de que no es concurrido por docentes, solo 
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asiste el personal de perteneciente a este sector, y en su mayoria son personas conocidas 

del barrio y mantienen una relacion directa con los menores. Ademas la entrevista fue 

programada en horarios pertinentes, en el cual el mismo no era asistido por terceros 

que pudiesen generar interferencias, distracciones, interrupciones, etc.. En este sitio los 

alumnos se encuentran libremente y es un lugar calido y confortable para ellos. Esa 

apreciaci6n fue constatada mediante consultas constantes a los mismos, donde 

explicitaban siempre que les agradaba la sala de deportes y el comedor. Tambien 

mediante observacion directa se pudo confirmar este hecho. Durante el transcurso de 

una semana se observ6 durante los tiempos libres (recreos) a los alumnos, 

concretamente donde pasaban su tiempo libre. La mayor parte de estos asistian al 

comedor 0 concurrian al salon reservado para las actividades fisicas. Esta situaei6n 

transcurria en ambos tumos. En consideracion de esta cuestion y que los menores se 

encontraban mas c6modos y distendidos facilitando su libertad de expresi6n se opt6 por 

tomar al comedor escolar como lugar fisico para realizar las entrevistas. Ademas el 

sa16n del comedor cuenta con una subdivision intema ( una pequefia sala ) la cual seria 

adecuada para el trabajo a realizar. 

Los encuentros serian programados en los horarios adecuados, especificamente 

cuando dicho espacio fisico no sea concurrido por terceros. Finalmente se les solicito 

autorizaci6n al personal del comedor y tambien el horario conveniente para realizar el 

trabajo. Estes manifestaron su aceptacion y ademas se comprometieron a reservar la 

privacidad, facilitaron las Haves de la pequefia sala que esta dentro del comedor. 

Teniendo garantizadas estas cuestiones esenciales (reserva, privacidad, comodidad), se 

opto por hacer uso de este lugar. Las entrevistas serian efectuadas en horario escolar. 

Con los alumnos del tumo mai'lana se tomarian las dos primeras horas del tumo (8:00 a 

10:00 hs.). Con los de la tarde por el contrario las dos ultimas horas (15:30 a 17:30 hs.). 

En ese horario la sala estaria disponible. 

Mediante este segundo encuentro con los entrevistados, se pudo evaluar que las 

preguntas de las guias fmales (ver anexo), eran comprendidas, carecian de ambiguedad, 

por tal motivo lograba el instrumento el proposito deseado. Como sintesis se puede 

explicitar y confirmar que el error fundamental fue en principio la seleccion "al azar" 

del espacio fisico. El mismo habia sido escogido acorde a las necesidades del 
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entrevistador, sin tener presente la situaci6n del entrevistado. El cambio de ambiente 

permiti6 establecer una comunicaci6n y entendimiento adecuado. Por otro 1000 la 

generalidad de las preguntas que desviaban el dialogo en temas poco relacionados con 

este estudio, fueron modificadas y reformuladas en su oportunidad. Si bien las 

preguntas eran abiertas, las mismas se contextualizaron y de esta forma centraron en el 

tema al interrogado. Como evaluaci6n final se puede destaear que la guia posterior, con 

sus correcciones no gener6 confusion, rechazos, ni mayores problemas. Los alumnos 

entendieron 10 preguntado, no sintieron presi6n por las preguntas, el tiempo utilizado 

para la entrevista fue el apropiado. Finalmente el instrumento adquirio coherencia y no 

encuentra otras ambiguedades. Por estas razones se torna viable para el trabajo de 

investigacion, y cumpliria con la intencionalidad para lacual fue creado. 

En la puesta a prueba de los instrumentos se establecieron con anterioridad los 

criterios a adoptar (momentos intemos) para el desarrollo de las entrevistas. Estas fases
.J 

en ocasiones aparecen como una obviedad, pero se consider6 necesario explicitar C?I 

criterio y modalidad adoptada a fm de favorecer y alcanzar los objetivos planteados. EJ1 

base a esto tratar de disminuir cualquier factor 0 acontecimiento, que sea causa de 

confusi6n u opere como obstaculo en el trabajo a desarrollar. 

Los Momentos y modalidad aplicada en las entrevistas: (se destaca que esta 

modalidad fue la utilizada para la puesta a prueba de los instrumentos, y sera la rnisma 

para la tarea restante). 

Primer fase 0 momento: 

Inicio 0 apertura de la entrevista. En ese momento se enfatizo en la responsabilidad 

bacia el entrevistado, tratando de establecer una buena relaci6n para garantizar el 

6ptimo desarrollo de la entrevista. Se clio comienzo saludando cordialmente al alumno 

por su nombre, logrando un acercamiento con este, tratando de generar un clima 

propicio y calido. Posteriormente fue necesario "romper el hielo", hablando en 

principio de algun tema de interes general. Asi se origino la apertura para pasar luego al 

tema especifico a tratar. Se Ie explicito el motivo de la entrevista, la utilidad de la 

misma, la importancia de su colaboraci6n, tambien se Ie dieron las "garantias de 
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reserva" en cuanto a sus respuestas. Concretamente se hizo saber que este encuentro no 

tenia como intenci6n ningun tipo de sanci6n disciplinaria, sino por el contrario se 

pretendia conocer mas sobre distintas cuestiones y dimensiones que estan presentes en 

el proceso educativo. 

El desarrollo de la guia de entrevista comenz6 cuando ya el alumno distendido 

comprendi6 el fin de la misma y estaban las condiciones generales "garantizadas" para 

dar comienzo. 

Segunda Fase 

Momento 0 fase de Desarrollo. En esta fase se realizaron las preguntas de la guia en 

forma clara, sencilla tal como obran en el instrumento. Se fueron registrando las 

respuestas y tambien se torn6 pertinente ~cer uso de una grabadora para tratar de 

interrumpir 10 menos posible en aquellos momentos mas significantes del encuentro, 

cuando se expresaba el entrevistado libremente y aparecen respuestas indicadores, 

tendencias, valoraciones, concepciones, conceptos desconocidos por el entrevistador. 

Se crey6 conveniente antes de la utilizaci6n de la grabadora solicitarle penniso 

explicando los motivos por los cuales se haria uso de ese recurso. Mediante su 

aceptaci6n se prosigui6 con el desarrollo de la guia. El uso de la grabadora se origin6 en 

raz6n de que el registro manual (cuaderno de notas) no permitia registrar los distintos 

aspectos explicitados por el entrevistado, produciendo y generando esta situaci6n la 

dispersi6n del entrevistador. 

se trat6 de no "bombardear" al interrogado con preguntas rapidas, respetando asi sus 

tiempos, sus momentos y libertad en las respuestas emitidas. 

Tercera rase 

Final de la entrevista. Culminado las preguntas de la guia paulatinamente sin un cierre 

brusco se fue dando fin a la entrevista. Para eso se Ie solicit6 al entrevistado si 

necesitaba decir algo mas 0 tenia alguna pregunta que realizar, alguna duda, reflexi6n, 

etc.. Finalizando el encuentro, se manifest6 el agradecimiento por la colaboraci6n 
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prestada. Tambien se Ie inform6 que de ser posible y necesario se podria solicitar 

nuevamente su ayuda. 

En cuanto a los alumnos desertores se pudo se1eccionar a los mismos en base a los 

datos y registros de la instituci6n. Se escogieron ados alumnos que durante los ados 

2000/2001 habian desertado y los docentes desconocian los motivos y causas del hecho. 

Se consider6 oportuno que no seria estrategico convocar al alumno desertora la 

escuela, dado que no concurriria seguramente por temor a ser sancionado. Entonces se 

inicio la busqueda de alguna altemativa que permitiera el encuentro con ese menor en 

su propio contexto. Seria muy brusco tambien la presentaci6n en domicilio particular 

sin previo aviso del entrevistador, y seguramente no seria posible el dialogo adecuado y 

el momento pertinente para el desarrollo de la entrevista. 

A partir de los registros se pudo encontrar relaci6n con estos alumnos, mediante 

identificaci6n por apellidos. Concretamente ese alumno desertor tenia otros hermanos 

que proseguian normalmente con sus estudios en la escuela 21 Pedro de Vega. A partir 

de esto se pudo captar que los padres de esos alumnos desertores tenias otros hijos en 

edad escolar y que estos asistian diariamente a la instituci6n. Desde ahi y con el aval 

institucional se convoc6 a los padres de esos dos menores desertores (seleccionados 

para la puesta a prueba de la guia de entrevista). La idea central era tener un dialogo 

con los padres que facilite el encuentro con esos "ex alumnos". Mediante su asistencia 

y explicando los motivos de dicha entrevista se podria acordar y facilitar el dialogo con 

los hijos. Siendo que los padres citados asistieron al establecimiento escolar y se pudo 

explicar la intencionalidad de este trabajo, y en virtud de la aceptaci6n de la tarea se 

logr6 fijar el dia y fecha para que en sus domicilios particulares se desarrolle la 

entrevista. Esto permiti6 veneer obstaculos, facilitando mediante la vinculaci6n con los 

padres la entrevista con los "menores desertores". Los progenitores actuaron como 

mediadores permitiendo el acceso deseado para la puesta a prueba de la guia. 

Llegado el momento especifico de la entrevista, se pudo constar que el instrumento 

podia utilizarse sin mayores problemas. En el caso de los alumnos desertores, los 

menores pudieron responder a la totalidad de preguntas de la guia sin mayores 

obstaculos. EI problema en esos casos era lograr un entendimiento con el entrevistado 
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dado que en principio el menor mostraba las logicas resistencias, producto del temor de 

la sanci6n que podria caberle por no ir a la escuela, Entones se tom6 imprescindible 

aclarar que no era el objetivo de este encuentro sancionarlo y obligarlo al cursado, sino 

mas bien que se pretendia saber los motivos por los cuales abandon6 la escuela, Que no 

era intencion del entrevistador denunciarlo. A partir de tener en claro esa consideracion, 

el entrevistado respondia sin mayores problemas. 

El instrwnento pennitia el acceso y exploraci6n e indagacion de las motivaciones, 

origenes y causas de la desercion escolar, conocer las actividades realizadas en su 

tiempo libre, la valoraci6n asignada a la enseiianza, las reales necesidades del menor, 

sus demandas, etc.. La guia cumplia con el objetivo propuesto por 10 cual no se le 

efectuaron modificaciones sustanciales, solo se orden6 y mejoro el orden de las 

preguntas. La generalidad de los interrogantes que mantenian un grado de abstracci6n y 

que por ende los alumnos terminaban hablando de cuestiones personales que poco 

tenian que ver con el tema especifico ya habian sido salvadas con anterioridad, cuando 

se aplico la guia a los alumnos cursantes y repitentes. El mayor problema de esta tarea 

consistio en la forma y manera de poder establecer un vinculo con el alumno que ya no 

asistia a la escuela. De ahi surgio la necesidad de elaborar una estrategia para lograr 

veneer la brecha de distancia que se producia entre el -entrevistador- entrevistado. 

Entonces se penso en la posibilidad cierta de que los padres de estos menores que 

todavia tenian algun otro hijo en edad escolar, actuen como mediadores para lograr y 

posibilitar el acercamiento el acercamiento. 

Puesta a Prueba de la guia de entrevista N-2 

En referencia a los docentes se tomo para la puesta a prueba de la guia a dos de estes. 

La eleccion de los mismos posibilito evaluar si el instrumento podria utilizarse 

adecuadamente, 0 si bien requeria de algun ajuste 0 modificacion particular. Ambos 

eran personas representativas de la unidad de analisis "docentes" otorgando por tal 

motivo confianza y objetividad al momento de analizar la viabilidad y pertinencia de 

dicha guia. 
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Estas personas aceptaron la propuesta y motivados con el estudio se propusieron 

prestar colaboracion, En base a esta circunstancia se creyo oportuna su ayuda 

Se les notifico a los docentes el dia hora y lugar donde se llevaria a cabo la entrevista. 

EI encuentro se desarrollaria en la sala de maestros. Este espacio fisico fue pensado en 

virtud de que los propios interrogados generalmente se encuentran en este sector, 

ademas sienten comodidad, y pertenencia al mismo. Dado que es un lugar agradable y 

confortable, donde los entrevistados no sentirian presion, es que se opto por la 

utilizacion de dicho espacio. Los encuentros se programaron en las horas en que los 

menores estan abocados a las clases deportivas. En ese momento el docente cuenta con 

un tiempo libre de sesenta minutos. 

La entrevista dio comienzo en el tiempo y horario acordado. Se reiteraron los 

objetivos del encuentro, intencionalidad, motivos, como asi tambien la importancia de 

la de la guia. Se manifesto que la colaboracion prestada seria significativa para el 

desarrollo del trabajo. 

Teniendo la aceptacion por parte del entrevistado, y logrando un entendimiento mutuo 

se paso a la formulacion de las preguntas. En principio al momento de interrogar se 

observe que cada docente se expresaba con seguridad, en forma rapida, concisa y 

afirmando claramente sus respuestas. Ni bien se inicio la entrevista se noto "cierta 

preparacion" por parte de los entrevistados. En una de las primeras preguntas la cual era 

expresada de la siguiente forma: l.Que entiende por educaci6n?, esta era respondida por 

los docentes categoricamente, pero citando autores, concretamente respondian: segun la 

estudiosa Viviana Carina Kaplan la educacion es..., segun otro autor la educacion es 

consiste en un proceso de ensefianza aprendizaje mutuo entre el docente y alumno con 

el fin de garantizar... 

En ese caso particular SI bien las respuestas tenian implicitamente ciertas 

caracteristicas y connotaciones propias, se crey6 oportuno efectuar una modificacion 

concreta a la guia. Recordando siempre que la necesidad del trabajo obligaba a explorar 

la valoraci6n propia del docente en distintas cuestiones inherentes al proceso educativo, 

se trato de precisar la guia. Para salvar que los docentes contesten en base a 
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memorizaciones conceptuales sobre la cuestion educativa, directamente se modifico la 

pregunta. Esta qued6 finalmente expresada de la siguiente forma: ~Que entiende usted 

por educaci6n? Este cambio permitio bacer notable y explicito que el interes concreto 

era indagar sobre la propia valoraci6n y percepcion del interrogado, sin que esto 

implique desconocer otros elementos, indicadores, etc.. A traves de esa modificaci6n de 

la primer pregunta, los docentes se centraron en un contexto concreto, ya que no podian 

evitar ni evadir sus propios conceptos, valoraciones, y concepciones sobre el tema en el 

cual se los consultaba. 

Salvando esa situacion la guia posibilitaba la exploracion correspondiente, 

cumpliendo por tal motivo con la condicion para la cual fue creada. 

Las restantes preguntas eran facilmente comprendidas y respondidas, no admitian 

confusion, eran claras, de facil lectura, y permitian hacer explicitas las dimensiones que 

este estudio pretendia considerar. 

El espa.cio fisico no gener6 distracciones, inconvenientes, ni rechazos. La aplicacion 

de la guia de entrevista transcurri6 en un tiempo de cuarenta minutos promedio, no 

produjo cansancio en el interrogado, ni mayores resistencias. 

Considerando que la guia lograba indagar las cuestiones para la cual se cre6, que las 

preguntas guias eran entendibles, y que los docentes escogidos poseen caracteristicas 

reales y concretas de la unidad de analisis, y sin mayores problemas dieron respuestas a 

10 solicitado, se finalize la puesta a prueba del instrumento y se considero viable su 

aplicabilidad para el trabajo de investigacion. 

Plan de tratamiento y andlisis de los datos: 

La construccion de los indices de vulnerabilidad, permitiran establecer correlaciones 

entre los grados de riesgo de los menores y las situaciones de condicionamientos a las 

que se encuentran expuestos en su propio proceso de formacion. Se tratara de percibir 

mediante la asociaci6n de variables si los alumnos que arrojen superior grado de 

vulnerabilidad son los que mayonnente se convierten en alumnos repetidores 0 
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desertores. Para la constatacion de esto se procedera a la construccion y utilizacion de 

cuadros de concentracion de informacion. 

La posterior lectura de los datos permitira establecer comparaciones y conclusiones a 

los interrogantes planteados en el problema, dado que se podran conocer los factores 

sociales, economicos y culturales que estan implicados en el proceso de ensefianza 

aprendizaje, y si estes favorecen u obstaculizan el proceso de enseiianza en la escuela 

21 Pedro de Vega. 

Los datos recogidos seran tabulados y presentados de manera grafica con 1a finalidad 

de facilitar la comprension y socializacion de los mismos. 

Mediante la lectura de la guias de entrevistas se podra comprender aquellas 

caracteristicas exploradas en cada unidad de analisis, especificamente la valoracion 

asignada a la escuela, las motivaciones, expectativas, concepcion de esta, etc.. 

Por su parte los cuadros de concentracion de informacion complementan el estudio, 

produciendo informacion fiable y certera acerca de la evolucion temporal de 

inscripciones de alumnos al servicio de comedor, evolucion de las inscripciones 

escolares en el periodo 1995 - 2001,10 mismo para acceder a conocer la proyeccion en 

el mismo periodo de alumnos promovidos, repitentes y desertores. 

Finalmente el analisis de la informacion obtenida por medio de los instrumentos 

creados, dara la posibilidad de captar aquellos factores sociales, economicos y 

culturales que inciden y operar a manera de condicionantes en el problema de estudio. 
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ANEXOS
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FICHA CENSAL N-l 

1. Datos del alumno 

Alumno: (Apellido y nombre) 

Ano cursado: 

Edad: 

Domicilio: 

2. Datos del Grupo Familiar Conviviente: 

Nombrey Apellido Parentesco Edad Sexo EstadoCivil Escolaridad Ocupaci6n Ingresos Obra Social 

2.1 Procedencia:
 

Motivo de Traslado si 10 hubiera:
 



c
-Sl 3. Problemas de Salud: 

Nombre y Apellido Patologia Tratamiento 

Con / Sin 

Instituci6n 

Tratante 

Observaciones 

4. Condiciones Habitacionales: 

Terreno 

FiscalO 

PropioO 

CedidoO 

PrivadoO 

Vivienda 

Situaci6nLegal: 

PropiaO 

AlquiladaO 

CedidaO 

PrestadaO 

UsurpadaO 

IiQQ: 

Rancho0 

PrecariaO 

Material0 

Conservaci6n : 

BuenaO 

RegularO 

MalaO 

Higiene: Hacinamiento" 

BuenaO SI 0 

RegularO NOO 

MalaO 

Servicios 

SI NO 

LuzElectrica --- --

Agua Potable --- ---

Ballo Instalado --- --

Letrina .....- -_.. 

Gas --- ----

Telefono --- --



5. Indice de vulnerabilidad socio - economica: 
N 
~ 

Cantidad de menores de hasta 5 anos (suma 1 punto por carla menor conviviente) ---

Jefe del hogar desocupado y sin beneficios sociales (suma 1 punto en caso afinnativo)
 

Miembros mayores de 18 afios sin ingresos de ningun tipo (suma 1 punto por carla miembro)
 

Miembro del grupo familiar incapacitado, sin obra social (suma 1 punto por carla miembro) indice de vulnerabilidad
 

Vivienda tipo rancho en mal estado de conservacion (suma 1 punto) Total:
 

Situaci6n de Hacinamiento (suma 1 punto) ---

*(la medici6n de hacinamiento estani fijada (menos de una cama por persona y menos de 2,50 m2 por persona)
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Instructivo paraeLLLenado de La Picha CensaL: 

Introducci6n: 

La finalidad especifica del Instructivo consiste en brindar los criterios de lectura 

adecuados a cada uno de los items del Instrumento, facilitando de esta manera el 

llenado de la Ficha Censal. Ello apunta a brindarle validez con respecto al fin para la 

que fue disefiada, No se aclararan las categorias autoevidentes, tales como edad, sexo, 

etc. 

Cabe aclarar que con anterioridad a la realiza.ci6n de la entrevista en la cual se 

aplicara el instrwnento, se recabara la mayor cantidad posible de informacion de los 

diversos documentos existentes con los que cuenta la escuela: informes, registros, 

diagn6sticos, censos, etc. 

Descripcion por Rubro: 

Rubro numero 1: 

Datos Personales del Alurnno: Se completaran los datos personales del alumno 

respetando los item establecidos literalmente. El item correspondiente a "afio cursado" 

comprende a los alumnos que durante 2000/2001 cursaron normalmente 60 0 70 aDo, 

como asi tambien a aquellos que por distintas circunstancias abandonaron 0 desertaron. 

Rubro numero 2: 

Datos del Grupo Familiar Conviviente: En el item correspondiente a "Ocupacion" se 

consignaran empleos formales, informales (que revisten continuidad temporal), 

changarin, jubilado 0 pensionado, estudiante 0 beneficiario de programas trarisitorios de 

empleo. En el item correspondiente a "Ingresos" se consignaran los ingresos formales e 

informales (promedio), como asi tambien el origen de los mismos cuando correspondan 

a otras categorias (becario, ayuda economica estatal, beneficiario de cuotas 

alimentarias, etc. 



Rubro nUmero 2.1: 

Se entiende por procedencia allugar de origen (barrio, pueblo, ciud.ad., provincia, pais) 

del grupo familiar. En el caso de no ser oriundos del barrio 0 la ciudad se debera 

completar el item indicando el motivo del traslado como asi tambien la fecha en que se 

produjo el mismo. 

Rubro nUmero 3: 

Este rubro sera completado en el caso de que algun integrante del grupo familiar 

presente alguna enfennedad relevante. Se describira el nombre de la patologia, 

instituci6n sanitaria a la que asiste, tipo de tratamiento requerido especificando si posee 

obra social. En el item observaciones se detallaran las consideraciones complementarias 

que reflejen el caso tales como: costo del tratamiento, duraci6n, medicaci6n requerida, 

cobertura de la obra social ( en el caso de tener). 

Rubro nUmero 4: 

Los item seran completados con una X segun la categoria pertinente. En los referidos a 

la vivienda y especificamente: tipo, conservacion, higiene y hacinamiento se ernpleara 

la observacion directa en las entrevistas que se efectuen a los grupos familiares. Se 

utilizara como medici6n de hacinamiento el mimero de camas por vivienda y numero de 

personas que habitan la misma. 

Rubro numero 5: 

El presente rubro pretende establecer grados de vulnerabilidad, a traves de la asignaci6n 

de valores (numericos) segun las distintas categorias seleccionadas. La sumatoria final 

dara el grade de vulnerabilidad asignado segun corresponda. 
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Guia de Entrevista N° 1: 

Nombre y Apellido: 

Fecha: 

Lugar: 

Hora; 

C6digo: Desertores 0 Cursantes 0 Repitentes 0 

• " Por que venis a la escuela ? I (. Por que dejaste de ir a la escuela ? 

• (. Que es 10 que mas te gusta I gustaba de la escuela ? 

• 6 Que es 10que menos te gusta I gustaba de la escuela ? 

• Si no vinieras ala escuela: (.Queharias? I Ahora que no vas a la escuela: (.Que haces? 

• (. Que dicen tus papas acerca de la escuela ? 

• Vos : (. Estas de acuerdo 0 no? l Por que? 

• i Que haces antes del horario de clases ? 

• LQue haces despues del horario de clases? 

• l Que haces los fines de semana? 



Para poder sistematizar la posterior informaci6n que arrojen las guias y para una 

claridad expositiva y socializaci6n del estudio, se ordenara la informacion en cuadros 

que otorguen coherencia y una logica pertinente que facilite la interpretaci6n y 

entendimiento. Para eso se ha disefiado la siguiente Matriz de datos. Esta podraarrojar 

modificaciones fmales en el caso de que el quehacer especifico y concreto asi 10 

demande. 

Matriz de datos para gufa de entrevista N-I 

Datos del 

alumno 

(nombre y 

apellido) 

Encuadre segun 

categoriaescolar 

Cursante ffi 
Repitente ~ 

Desertor ~ 

Motivos 

concretos 

para su 

concurrencia 

o inasistencia 

a la escuela. 

Lo mas 
valoradode la 

escuela, 

(concretamente 

10 que mas Ie 

gusta). 

Lomenos 

Valoradode 

la escuela 

(10 que 

menosle 

gusta). 

Actividades 

rea1izadas en 

el tiempo 

libre(fuera 

del colegio). 

Colocarel 

indicede 

vulnerabilidad 

obtenido en 18 

ficha censal 

N-l. 

Alumno... 

Alumno... 

Alumno... 

Alumno... 

Alumno... 
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Cuis de Entrevista N°2: 

Docente a cargo de:
 

Turno:
 

Fecha:
 

Lugar:
 

•	 i.. Que entiende usted por educaci6n? i..cwU seria la funci6n de esta? 

•	 i.. Cuales cree usted son las razones de que los menores abandonen la escuela ? 

i.. Por que? 

•	 i.. Que considera usted que podria hacer la escuela para revertir esta situacion ? i.. Por 

que? 

•	 i.. Conoce las actividades que realizan los alumnosen su tiempo libre, fuera de la 

escuela? 

•	 En general: i.. Como cree que la gente del barrio valora la escuela ? 

•	 De acuerdo a 10 que usted conoce: i.. Los padres de los alwnnos los estimulan para 

asistir a la escuela ? 



Matriz de datos a utilizar en la Guia de entrevista N-2 

Datos del 

Actor 

(grado y 

turno). 

Percepci6n 

personal de 

la educaci6n 

(que entiende 

por 

educaci6n) 

Razonesy 

motivosque 

considera 

causanel 

abandono de 

los menoces 

a la escuela. 

Actividades 

creadaspor 

su parte para 

contener a 

los menores 

al ambito 

educativo. 

Conocimiento 

de las 

actividades 

realizadas por 

los alumnos 

en su tiempo 

libre(fuera de 

la escue1a). 

Conocimiento 

de la 

valoraci6n 

que tienen los 

alumnos y sus 

padres hacia 

la escuela. 

Docente 

Docente... 

Docente... 

Docente... 
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CUADROS DE CONCENTRACI6N DE LA INFORMACI6N ESTADisTICA : 

CuadroN-l 

Evoluci6n de las inscripciones al comedor escolar de la Escuela 21 "Pedro
 

de Vega"
 

Periodo 1995 / 2001
 

(se incluyen las inscripciones totales por afto lectivo). 

Totalidad de 
alumnos 

inscriptos al 
comedor 

escolar por 

Ailo 
1995 

. 

Ailo 
1996 

Ailo 
1997 

Ailo 
1998 

Ailo 
1999 

Ailo 
2000 

Ailo 
2001 

Tumo Manana 

Tumo Tarde 

Totales 



70 

CuadroN-2 

Evoluci6n de las inscripciones de alumnos al cursado de c1ases en la 
Escuela 21 ''Pedro de Vega. Periodo 1995/2001. 

Alumnos inscriptos 
al cursado (de 1 a 7 

grado) 

ADo 
1995 

ADo 
1996 

ADo 
1997 

ADo 
1998 

ADo 
1999 

ADo 
2000 

Afio 
2001 

Varones 

Mujeres 

Totales 


