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Modificamos el título de nuestro proyecto con el objetivo de que contemple el concepto central de la indagación.
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Título del Proyecto Una mirada interdisciplinaria a las estrategias de inclusión educativa: un estudio en las escuelas secundarias públicas del distrito de Vicente López.



Resumen



En Argentina, se observa un ingreso masivo de los jóvenes a la escuela secundaria. En este movimiento se destaca un doble proceso: por un lado, el aumento de la matrícula y por el otro, los altos niveles de repitencia, sobreedad, abandono y altas tasas de no terminalidad. Esta situación nos condujo a abordar un estudio desde la perspectiva pedagógica y psicosocial, con el objetivo de indagar cuáles son las estrategias de inclusión educativa y los sentidos otorgados por los distintos actores de todas las escuelas secundarias de gestión pública del distrito de Vicente López de la provincia de Buenos Aires. Para esto realizamos un estudio de tipo descriptivo y exploratorio, con una metodología cuanti-cualitativa. Tomamos una muestra compuesta por directivos, miembros del equipo de orientación escolar, profesores, preceptores y estudiantes que cursan el 4º y el último año. Los instrumentos que utilizamos para la obtención de los datos fueron cuestionarios y entrevistas en profundidad, con análisis de fiabilidad, descriptivos y de contenido. Encontramos que los docentes definen de múltiples maneras a la inclusión educativa y en este sentido ponen en práctica variadas estrategias. Por otro lado, los significados que los estudiantes le otorgan al estudio y a la escuela favorecen su permanencia y la terminalidad del nivel. Consideramos que los resultados de este estudio pueden ser utilizados como insumos para elaborar planes, programas y proyectos que permitan la inclusión de los adolescentes en la escuela secundaria.



Palabras clave inclusión educativa - estrategias - docentes - estudiantes - escuelas secundarias públicas
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1.- Introducción En la Argentina, en las últimas décadas, se produjo el ingreso masivo de los jóvenes a la escuela secundaria, reforzado por la obligatoriedad del nivel establecida por la Ley de Educación Nacional, originó el incremento de la matrícula a más del doble. No obstante, un problema crítico es el de la retención efectiva, que en términos cuantitativos se traduce en altos niveles de repitencia, sobreedad, abandono y altas tasas de no graduación. (DiNIECE, 2010; UNICEF Argentina, 2010) Las estadísticas, elaboradas a partir del último relevamiento realizado en el año 2009, dan cuenta que el 1° (4° año del nivel) y el último año de la Escuela Secundaria Orientada2 constituyen un nudo crítico en la trayectorias escolares, donde una elevada cantidad de estudiantes tienen dificultades para mantenerse en la escuela y una gran proporción, si bien cursa hasta el último año, no obtiene el título (CUADRO ANEXO 1). Esto último no es un dato menor ya que la no acreditación final impide la continuación de estudios superiores y disminuye las posibilidades de inserción laboral. Numerosas investigaciones, en el medio nacional, se ocuparon de analizar el conjunto de factores que inciden en estos fenómenos. Algunas, que los asocian a las condiciones de vida de los adolescentes, encontraron que las causas de abandono se vinculan a razones socioeconómicas e indican que la principal es la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. A su vez, hallaron otros factores que ocasionan en muchos casos la deserción escolar: la maternidad o paternidad adolescente, el desempeño de tareas domésticas tales como el cuidado de hermanos menores, la presión de las familias para que traigan ingresos adicionales, no disponer de condiciones para realizar tareas, vestirse o acceder a materiales de estudio (Feijoo, 2004; Jacinto y Frey, 2004; Kessler, 2002; López, 2001). Los estudios que hacen foco en las variables que inciden desde el interior del sistema educativo destacan la falta de escuelas, la influencia de cuestiones tales como la cantidad de estudiantes en el aula, los recursos económicos y sociales con los que dispone la escuela y las condiciones laborales en la que los docentes desempeñan sus tareas. Además, señalan que lo obsoleto de los dispositivos de regulación de la convivencia basados en medidas disciplinarias y la no adecuación de las premisas de la escuela y su dinámica de funcionamiento a la demanda masiva y al nuevo perfil del alumno, generan falta de interés y escasa motivación 2



La Educación Secundaria consta de 6 años. Se divide en 2 ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo.
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en los jóvenes que independientemente del sector socioeconómico al que pertenecen, deciden no continuar sus estudios (IIPE, UNESCO, 2005, 2008, 2010; Gritta, 2007; Verger y Pere, 2007; Vila, 2007). Otros trabajos que se centraron en aspectos de orden psicológico, han encontrado una estrecha relación entre clima escolar y variables como el rendimiento académico, la motivación para el estudio, el desempeño social y emocional, que afectan al compromiso académico, al comportamiento y a la autoeficacia de los estudiantes, en resumidas cuentas a la calidad de su vida escolar (Legaspi, et al, 2009, Pogré, 2010). Además, se destaca que el rol de los compañeros (Pogré, 2010, Rodera, 2007), el apoyo y el estímulo brindado por las familias (Verger y Pere, 2007; Vila, 2007) influyen en la permanencia o no en la institución. En otro orden también se señala la desvalorización de la escuela, la sobreedad y evaluación negativa que los estudiantes tienen de su trayectoria escolar (Gallart, Jacinto y Suárez, 1996; López, 2001; Weller, 2006). Asimismo, hay investigaciones latinoamericanas que analizaron que el reconocimiento de la cultura adolescente por parte de la escuela crea sentimiento de pertenencia y favorece la continuidad (Cornejo y Redondo, 2001). Por otro lado, se encontraron algunos estudios que hacen foco en las políticas de inclusión educativa. El de Acosta (2011) analizó el caso del programa Deserción Cero/Escuelas de reingreso que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2004, encontró que este proyecto, que se enmarca en un cambio en la organización y en la enseñanza y está destinado a los jóvenes de sectores vulnerables que abandonan la escuela, fue más eficiente para los jóvenes entre 18 y 25 años y no respondieron del mismo modo los adolescentes entre 13 y 17 años. Otros, que hicieron foco en las estrategias de política pública e institucionales que apuntan al problema de la inclusión, la retención y la calidad educativa, encontraron que las escuelas latinoamericanas y en especial las que se encuentran en contextos socioeconómicos vulnerables, ponen en práctica las siguientes: regímenes de asistencia liberada, proyectos de acción social en el barrio, fortalecimiento del grupo-clase como núcleo de aprendizaje cooperativo, pasantías en empresas del contexto local, reclasificación de los estudiantes de más edad, modificación de horarios, tutorías, clases de apoyo. Además, la gestión de la convivencia escolar y la disciplina aparece en muchos casos como un mecanismo inicial para facilitar las condiciones necesarias para el aprendizaje (Jacinto y Terigi, 2007). 4



A su vez, un estudio de caso realizado en cuatro escuelas secundarias de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires con características altamente inclusivas y a las que concurren jóvenes de bajos recursos económicos, exploró las interconexiones entre las estrategias institucionales y las de los estudiantes. Concluyó que en los proyectos y las experiencias utilizadas para mejorar las trayectorias de los jóvenes en estas escuelas confluyen acciones tanto a nivel institucional como el de las políticas públicas y tienen como base una mirada de aceptación y reconocimiento de los jóvenes por parte de los directivos y los docentes. (Davegnino, et. al 2010).3 Además, nuestro interés por la temática nos llevó a desarrollar, en diversos equipos de investigación, estudios en las escuelas secundarias. En uno de los trabajos indagamos sobre las representaciones del estudio y de la escuela que construyen los adolescentes (Batlle, et. al, 2008)4 porque las consideramos como relevantes a la hora de decidir si sostienen su escolaridad y para la elaboración de sus proyectos futuros. Los jóvenes indagados reconocen al estudio como una vía a un futuro mejor y como un medio para trabajar en lo que uno quiere. En cuanto a los significados que le otorgan a la escuela, consideran que les permite obtener un título para trabajar y tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro. Además, la reconocen como un ámbito donde pueden desarrollar valores y que les brinda la oportunidad de contar con una cultura general. En otra oportunidad, hicimos foco en la revisión del lugar de la intersubjetividad (Kepic, et. al., 2009)5 en la relación formador-formado. A partir de allí analizamos dicho vínculo como una relación de autoridad, cuya legitimidad es siempre histórica y contingente, relativa a una relación de fuerzas y a una estructura cultural social particular. En esta relación, los jóvenes aparecen como sujetos deficitarios, privados material y simbólicamente, a los cuales hay que compensar por lo que les falta porque no se los reconoce como portadores de otras tradiciones culturales, experiencias de vida, saberes que podrían ser legítimos para facilitar los aprendizajes escolares.
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El informe sobre este trabajo fue publicado en diciembre del año 2010 posteriormente a la presentación de nuestro proyecto en la Convocatoria INFD 2010 “Conocer para incidir en las prácticas pedagógicas”. 4 El proyecto “El trabajo en los jóvenes escolarizados: significado del trabajo, actitudes ante el trabajo y experiencia laboral” Silvia Batlle, Cristina Sansone, Marcela Vidondo, Lila Solano, María Clara Nuñez, Silvia Maldonado, Gabriela Bory. Convocatoria UBACyT 2008-2009. El trabajo de campo fue realizado en 6 escuelas secundarias de gestión pública en la CABA. 5 El estudio “Un encuentro interdisciplinario en la conceptualización del vínculo adulto-joven en la escuela de hoy. Continuidades y rupturas” Convocatoria DES 2008. Equipo: Graciela Bornemann, Adriana Kepic, María Elina Maffioli y Norma Pappelettera.
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A partir de nuestra experiencia y de lo que pudimos relevar hasta el momento, observamos menor desarrollo acerca de las acciones y prácticas educativas que apuntan a la inclusión. Es por esto que planteamos un estudio exploratorio y descriptivo, con una metodología cuanticualititativa (encuestas y entrevistas) que tiene como objetivo indagar cuáles son las estrategias desplegadas para favorecer la inclusión educativa en la totalidad de las escuelas secundarias de gestión pública del distrito de Vicente López y la valoración que hacen de las mismas directivos, integrantes del equipo de orientación escolar, profesores, preceptores y estudiantes. Nos parece importante destacar algunas características de las escuelas secundarias del distrito. A nivel nacional, es el que menor matrícula tiene en la gestión pública. El 65% ha optado por las ofertas de gestión privada (Frigerio y Diker, 2006). Estos porcentajes se han mantenido en las últimas décadas, situación que coincide con el ingreso de jóvenes de sectores socioeconómicos más vulnerables que se instalan en las ofertas públicas. Además, se observa que los indicadores de retención efectiva son similares a los promedios del nivel nacional. Según los últimos datos brindados por la Dirección de Información y Estadística de la Dirección Provincial de Planeamiento de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al relevamiento anual del año 2006, la tasa de repitencia en las escuelas públicas de Vicente López, alcanzó el 18.29% en el 3° Ciclo de la EGB y 12.26% en el Nivel Polimodal y la tasa de abandono escolar fue de 7.07% en el 3° Ciclo de la EGB y del 16.87% en el Nivel Polimodal 6. Otro aspecto significativo, que relevamos en nuestra experiencia laboral en las escuelas del distrito, es que una cantidad importante de estudiantes recorren de novedosa manera su trayectoria escolar. Los adolescentes ensayan una serie de estrategias antes de desvincularse definitivamente de las instituciones escolares, como por ejemplo la asistencia esporádica, rotación de escuela, turno y modalidad, pase a escuelas secundarias de adultos, entre otras. Frente a esta situación, las instituciones públicas del distrito, ensayan diferentes estrategias de inclusión, muchas en forma no sistemática ni articulada.
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A partir del año 2007 se transforma la estructura del nivel secundario en la Pcia de Buenos Aires, el tercer ciclo de la Escuela General Básica (EGB) pasa a ser la Escuela Secundaria Básica (de 1° a 3°año) y el nivel Polimodal se convierte en la Escuela Secundaria Superior (de 4° a 6° año).
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Para realizar el análisis de estas estrategias partimos del concepto de inclusión educativa que la define como un proceso en el que intervienen factores políticos, económicos, sociales y culturales y por lo tanto debe ser abordada como un fenómeno complejo (Morin, 2005), en el que la educación se distribuye en forma restricta, condicionada o subalternizada (Gentile, 2009) y es así que se presenta como el negativo de la exclusión (Misirlis, 2007). El inicio de este proceso coincide con el origen mismo de la escuela secundaria que fue creada con el objetivo de ser la preparación para los estudios universitarios y propiciar el acceso a posiciones burocrático-laborales, destinadas a las elites y clases dominantes. Hoy, lejos de su intención fundacional, la escuela secundaria es la última etapa de la educación obligatoria, lo que la convierte en techo final de la formación de una gran mayoría y etapa intermedia en la trayectoria educativo-laboral de la minoría. Esta nueva realidad origina un cambio en la racionalidad y en el sentido de la escuela secundaria que generan tensión al coexistir dispositivos selectivos, mecanismos pedagógicos y disciplinarios del pasado con la nueva lógica del marco normativo existente (Tenti Fanfani, 2010). Desde la sanción de la Convención Universal de los Derechos Humanos (1948), la inclusión educativa se constituye como un descriptor que obliga a los Estados a ser garantes de un sistema educativo que impida la exclusión y genere condiciones de inclusión social para todas las personas sin distinción de requisitos personales, socioeconómicos o culturales (Moliner-García, 2008, Vaillant, 2009, citados por Calvo, 2009). En la Argentina, la preocupación por la inclusión motiva que recientemente se haya promulgado un marco legislativo7 que permite la realización de acuerdos entre todas las jurisdicciones del país para definir los procesos de transformación de la educación secundaria y la constituye en un espacio novel, en construcción permanente. En este sentido, el Consejo Federal de Educación aprobó, en el año 2009, el Plan Nacional de Educación Obligatoria con el objetivo de integrar las políticas nacionales, provinciales y locales y construir conjuntamente las estrategias que favorezcan la inclusión educativa en los diversos ámbitos, niveles y modalidades. También promueve la articulación con acciones de otros ministerios y con la intervención de organizaciones sociales. En lo que respecta a la Educación Secundaria se desarrollan, en el marco de este Plan, diversos programas con el
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Este marco legislativo está integrado por: la Ley Nacional de Educación 26.206/06, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061/05 y el Decreto 1602/09 de Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
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objetivo de garantizar el derecho a la educación y la promoción de trayectorias escolares continuas, completas y con una formación de calidad. (CUADRO ANEXO 2) Además, el Ministerio Nacional de Educación financia el Plan de Mejora Institucional que se orienta a generar acciones que desde lo pedagógico acompañan a los adolescentes en su formación. A su vez, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el Programa Conectar Igualdad, mediante el cual los estudiantes y docentes de las escuelas secundarias de gestión pública reciben y utilizan Netbooks con el fin de incluir el uso de las nuevas tecnologías en la dinámica escolar. En cuanto a las acciones que promueven la acreditación del nivel, en la provincia de Buenos Aires se implementa desde el año 2008 el Plan Provincial de finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela. Éste articula el funcionamiento del Plan Nacional FinEs con el desarrollo de los Centros de Orientación y Apoyo (COA) de la Dirección General de Cultura y Educación, a través de dispositivos pedagógicos organizados para facilitar la inclusión de aquellos que no se hayan graduado en los tiempos institucionales previstos por el sistema educativo. En el distrito de Vicente López, las escuelas cuentan con la posibilidad de articular con las acciones del Programa Envión, dedicado a la inclusión de niños, adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social que conlleva a un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el sector empresarial y el municipio. Todas estas propuestas de la política pública apuntan a la centralidad, la universalización y la obligatoriedad del nivel, en definitiva a que la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo no sea discrecional. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la escuela enseña a relacionarse no sólo con el saber, sino también con el otro, con la autoridad, las normas y los modelos socialmente aceptados de comportamiento, resulta de gran utilidad el concepto de cultura escolar para entender el proceso de inclusión. Este concepto hace referencia a un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, hábitos y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho, compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas (Viñao Frago, 2002: 73). Los estudiantes que se forman con los cánones propios de la cultura escolar, pertenecen a la vez a culturas juveniles que se expresan colectivamente mediante la construcción de estilos
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de vida distintivos, localizados en espacios intersticiales de la vida de las instituciones (Feixa, 1999). Para pensar estas culturas juveniles, hay que destacar que la adolescencia supone cambios psicológicos y de rol que derivan en un nuevo posicionamiento subjetivo (Blos, 1981). En el proceso de socialización secundaria los jóvenes van reconociendo nuevos submundos de la realidad social (Berger y Luckman, 1968). La institución escolar tiene un importante rol en este proceso ya que establece significados y prácticas sociales. Además es uno de los principales ámbitos por los que circulan los adolescentes siendo un marco de referencia para que desde el anclaje que provee, se aventuren a investigar nuevos universos de significados. Por otro lado, se plantea como un espacio propicio para que los jóvenes realicen procesos de exploración en relación a la elección de la carrera (Super y Bohn, 1973). En este sentido, permite comenzar a delinear proyectos educativos y laborales, a la vez que provee nuevas representaciones y estrategias que influyen en el pensar sobre el futuro (Guichard, 1995). En este punto nos parece importante remarcar que la escuela fue creada en tiempos estables, en condiciones regulares para asegurar el progreso, pensarla hoy así, como a los actores que la integran y a los vínculos que los interrelacionan supone considerar su situación en una coyuntura singular, el declive de los sentidos que sostuvieron a este dispositivo pedagógico (Duschatzky y Corea, 2002). Y es por esto que en este estudio nos planteamos encontrar nuevos sentidos que pueden ser construidos a partir de correr el velo de lo evidente en búsqueda de respuestas más profundas. Todo lo hasta aquí desarrollado nos permite dar cuenta que la complejidad de los factores que inciden en la problemática, tornó imprescindible el abordaje interdisciplinario en el que utilizamos categorías de análisis que competen a disciplinas pedagógicas y psicosociales, que nos permitieron centrarnos en el proceso de inclusión educativa que se construye en las escuelas y como este es significado por los docentes y los estudiantes. 2.- Aspectos metodológicos Nuestro estudio busca responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los sentidos que los distintos actores de las escuelas secundarias del distrito de Vicente López le otorgan al término inclusión educativa? ¿Qué dispositivos pedagógicos y estrategias se ponen en práctica para lograr la inclusión? ¿Cuál es la valoración que los docentes tienen sobre la relevancia y la efectividad de estas estrategias y dispositivos? ¿Cuáles son los significados que los
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estudiantes le dan a la escuela y al estudio? ¿Cuáles de las características de la cultura escolar no se encuentran en sintonía con la cultura adolescente y pueden constituirse en obstáculos para la inclusión? Objetivos Generales8 1.- Indagar cuáles son las acciones y estrategias que se ponen en práctica en las escuelas secundarias públicas del distrito de Vicente López para favorecer la inclusión educativa. 2.- Explorar los significados que los adolescentes cursantes del 4º y último año en las escuelas secundarias públicas del distrito de Vicente López le otorgan a las acciones y estrategias de inclusión. Objetivos Específicos 1.1.- Categorizar el concepto de inclusión educativa que sostienen los docentes. 1.2.- Describir las acciones y estrategias de inclusión educativa implementadas en las escuelas. 1.3.- Analizar las acciones y estrategias implementadas en las escuelas. 1.4.- Describir la caracterización que realizan los docentes sobre la cultura juvenil y la relación que establecen entre ésta y la cultura institucional. 2.1.- Reconocer las representaciones sobre la escuela y el estudio construidas por los adolescentes que cursan el 4° y el último año. 2.2.- Identificar el nivel de participación y la valoración que los estudiantes del 4° y del último año realizan de las acciones institucionales destinadas a fomentar la permanencia. 2.3.- Enumerar los motivos que los adolescentes sostienen para evitar el abandono escolar. Población y Muestra Realizamos el trabajo de campo en la totalidad de las escuelas secundarias de gestión pública del distrito de Vicente López, donde funcionan once unidades educativas, de las cuales cuatro son de la modalidad técnica. Este trabajo transcurrió durante los meses de agosto a diciembre del año 2011 y de febrero a marzo del año 2012. Es importante destacar que en ese momento los dos ciclos en los que se estructura la escuela secundaria (ESB y ESO) funcionaban en instituciones separadas y se encontraban en proceso de unificación y redistribución de cargos en los equipos directivos y en los de orientación escolar. 8



Los objetivos generales y específicos presentados en el proyecto fueron reformulados en función al dictamen de los evaluadores.
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La muestra es intencional en función del cargo que ocupan los actores institucionales y del año al que pertenecen los estudiantes. Se compone de dos grupos. El grupo I: miembros del equipo directivo y del equipo de orientación escolar, profesores y preceptores y el grupo II: estudiantes de 4° año ESO y de 3° año del Polimodal9. En primer lugar, la elección de la muestra se define en base a los principales actores del proceso educativo: docentes y estudiantes. Si bien los profesores acompañan al estudiante en su paso por las instituciones educativas cumpliendo su función primordial que es la de facilitar el aprendizaje, tanto la institución escolar como la estructura del sistema educativo nacional pone en juego a otros actores que se vuelven cruciales para poder tener una visión más amplia en relación a cómo se van estructurando, planificando y ejecutando diversas prácticas tendientes a la inclusión educativa. De esta manera, la muestra no sólo incluye a profesores y estudiantes, sino que también a directivos, preceptores y orientadores, con el fin de poder realizar un estudio más amplio, completo y complejo de las estrategias que en la institución se desarrollan (Fernández, 1994). El recorte de la población de estudiantes de 4° y del último año de la escolaridad secundaria se fundamenta en que las estadísticas indican que estos dos años se constituyen como nudos críticos en la trayectoria escolar donde se observa mayor porcentaje de repitencia, sobreedad y abandono. Descripción de la muestra Grupo I: Profesores: N=52, media de antigüedad en la docencia de 16.55 (M=34, m=2, D=8.82), están a cargo de 12.63 horas promedio semanales en la escuela donde fueron encuestado (M=40, m=2, D=10.41). En cuanto a la situación de revista: el 40.7% es titular, el 33.3% es provisional y el resto es suplente. Además, el 87% trabaja en más de una escuela. Preceptores: N=23, media de antigüedad en la docencia de 15.33 (M=30, m=2, D=7.55), la mayoría trabaja un turno en la escuela donde fue encuestado. En cuanto a la situación de revista: el 43.5% es titular, el 39.1% es suplente y el resto es provisional. Además, el 60.9% trabaja en más de una escuela.
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En el ciclo lectivo 2011, el 3° año Polimodal fue el residual de la estructura anterior de la escuela secundaria (1° a 3° año de la Escuela General Básica (E.G.B.) y 1° a 3° año del Polimodal).
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Directivos: N=6, media de antigüedad en la docencia 26.16 (M=33, m=10, D=5.33), la mayoría trabaja un turno en la escuela donde fue encuestado10, todos tienen situación de revista provisional y 4 trabaja en más de una escuela. Integrantes del equipo de orientación escolar: N=2, media de antigüedad en la docencia 22.5 (M=30, m=15), ambas trabajan un turno en la escuela donde fue encuestada, son titulares y trabajan en otra escuela. Grupo II: Estudiantes de 4° año de la ESO: N=621, media de edad=15.96 (M=19, m=15, D=0.965), el 42.2% corresponden al sexo femenino y el 55.8% al masculino, mayoritariamente de nacionalidad argentina con un 92.9%. En cuanto a los años de asistencia en la escuela actual: el 48.1% es su primer año, el 14.5% asiste hace dos, el 14.5% ingresó hace cuatro, el 13.5% desde hace tres y el resto hace más de cuatro, el 71.3% cursa en el turno mañana, el 18% lo realiza en el turno tarde y el resto lo hace en doble turno (modalidad técnica). El 49.6% repitió algún grado o año siendo el actual el de mayor porcentaje con un 26.9% y el 5.3% abandonó sus estudios alguna vez. En cuanto a la experiencia laboral el 22.1% trabajó y el 13.8% lo hace en la actualidad. Además, el 1 % tiene hijos. Estudiantes de 3° año del Polimodal: N=392, media de edad=17.86 (M=22, m=16, D=0.973), el 46.8% corresponde al sexo femenino y el 53.2% al masculino, mayoritariamente de nacionalidad argentina con un 92.9%. El 33.9% asiste a la escuela hace tres años, el 15.7% hace cinco, el 12.5% hace cuatro, el 12.3% hace seis, el 10.7% lo realiza hace dos, el 10.4% hace uno y el resto hace más de seis años, el 68.6% cursa en el turno mañana, el 15.8% en el turno tarde y el resto lo hace en doble turno (modalidad técnica). El 43.1% repitió algún grado o año siendo el 4° año de la escuela secundaria el de mayor porcentaje con un 23.2% y el 5.6% abandonó sus estudios alguna vez. En cuanto a la experiencia laboral, el 40.3% trabajó y el 32.4% trabaja actualmente. El 2.3% tiene hijos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Esta investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, la estrategia metodológica utilizada es cuanti-cualitativa. El diseño es transversal. 1° Etapa: Grupo I: se realizó la toma de un cuestionario autoadministrable11.
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En el momento de realizar el trabajo de campo se produjo un cambio de normativa y se les permite a los directivos que trabajen dos turnos en una escuela. Aquellos que trabajaban un turno tienen opción de seguir haciéndolo. 11



Durante la administración de los cuestionarios a docentes y estudiantes, los miembros del equipo que realizaron la toma estuvieron presentes para responder dudas de los participantes.
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Incluye:  Datos laborales de los encuestados.  Concepto de inclusión educativa.  Estrategias de inclusión que utiliza en sus prácticas.  Conocimiento, implementación y valoración a nivel personal de las estrategias de inclusión puestas en práctica por la institución.  Características y problemáticas socioculturales y económicas de sus estudiantes. Grupo II: se realizó la toma de un cuestionario autoadministrable12. Incluye:  Datos del estudiante: edad, sexo, nacionalidad, hijos, experiencia laboral.  Datos sobre su trayectoria escolar: repitencia, abandono, rendimiento escolar, nivel de satisfacción alcanzado en las distintas instituciones por las que transitaron y en la institución donde fue encuestado.  Pruebas sobre las representaciones de la escuela y del estudio, construidas y utilizadas en nuestro medio (Aisenson et al., 2006).  Conocimiento y participación en actividades que ofrece la escuela destinadas a favorecer su permanencia. 2° Etapa: Grupo I: Se realizaron entrevistas semiestructuradas a: directivos, miembros del equipo de orientación escolar, profesores y preceptores, con el fin de profundizar e indagar los sentidos que le dan a la información brindada en el cuestionario.13 Para el procesamiento de datos obtenidos a través de los cuestionarios se utilizó el programa de estadística SPSS. Para el análisis de estos datos se realizaron cálculos de la fiabilidad de las escalas y análisis estadísticos descriptivos. Las entrevistas se analizaron a través del método de análisis de contenido (Bardin, 1996, citado Andréu, J.), se efectuó la categorización y ordenamiento de las siguientes variables: inclusión educativa, características de la población con que trabajan (jóvenes), estrategias del cargo, estrategias de la escuela y estrategias nacionales, medidas disciplinaria, problemá12



No pudimos efectuar la toma de entrevistas en profundidad a los estudiantes, previstas en nuestro proyecto, por una nueva disposición de la jefatura distrital. 13 Realizamos 25 entrevistas en profundidad, la selección de los profesores y preceptores a entrevistar la hicimos en función a las respuestas obtenidas en las encuestas y buscamos que la muestra contemplara la diversidad de definiciones y puntos de vista. En el caso de los directivos, entrevistamos a los que se habían mantenido en el cargo luego de la reestructuración de los equipos.
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ticas de los estudiantes, problemáticas del cargo, problemáticas de la escuela y problemáticas nacionales.



4.- Resultados: Análisis descriptivo e interpretación Definición de inclusión educativa Indagamos sobre las conceptualizaciones que tienen los docentes sobre el término el término inclusión educativa ya que consideramos que es polifacético y determinante a la hora de diseñar e implementar estrategias. De acuerdo a la información brindada por los directivos, integrantes del equipo de orientación escolar, profesores y preceptores, construimos tres categorías: universalización de la escuela secundaria, inclusión educativa para la inclusión social, inclusión como contención. 1.- Universalización de la escuela secundaria Mencionan cuestiones vinculadas a la permanencia, a la integración, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. “Para mi incluir es que todos los chicos estén en la escuela en edad escolar, no sé qué otra alternativa puede haber de inclusión para que el chico no quede afuera pero me parece que si no tiene las mismas condiciones que el resto es más difícil para él continuar en la escuela.” (PRE04) 14 “Lograr que el pibe ingrese pero, no solamente que esté, sino mantenerlo, porque se anota, viene un par de meses y después se va. La idea es que se quede en la escuela, que sea matrícula pero que esté incluido, que no deje.” (EOE02) “Chicos integrados son chicos que tienen alguna deficiencia intelectual o física y también tienen que asistir a esta escuela.” (PROF07) “tratar de que todos los chicos sean tratados de la misma manera. Ah, y se les enseñen los mismos temas, no importa la edad el origen la nacionalidad, etc. con ciertas particularidades.” (PROF07) “Yo lo que entiendo por inclusión educativa es precisamente no dejar a ninguno de los alumnos fuera de la posibilidad de aprender, o sea que todos sean precisamente con diferentes estrategias incluidos en el conocimiento y de esa manera ninguno dejado de lado que sea algo para todos los alumnos y todo tipo de alumnos.” (PROF08) “la capacidad para aceptar las distintas realidades y características personales y poder integrar sin prejuicios ni preconceptos. El desafío: cómo lograr enriquecerse con la diversidad sin morir en lo teórico.” (PROF01) 14



Se utilizan los siguientes códigos para identificar a los actores escolares citados: DIR: miembro del equipo directivo; EOE: miembro del equipo de orientación escolar; PROF: profesor/a; PRE: preceptor/a; CM: actor con cargo múltiple (preceptor/a y profesor/a). El código se completa con el número de entrevista.
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Por otro lado, refieren las tensiones que les genera la obligatoriedad de la normativa. “Hoy se cree que incluir es tener a los chicos adentro de la escuela, pero esa no es la idea. Es feo dar clase con gente que no quiere estar adonde está.” (PROF05) “Tal cual me baja de arriba, el mensaje que yo recibo, es que todos los chicos tiene que estar en la escuela. Todos los pibes tienen que hacer algo, pero no sé si en la escuela para recibirse de Bachiller pensando en seguir una carrera, porque yo creo que todos los pibes no lo van a hacer. Yo entiendo que todos los alumnos deben tener el derecho de estudiar. En parte es inclusivo y termina excluyendo a los alumnos que verdaderamente vienen a estudiar. Los chicos más problemáticos hacen que los alumnos que vienen a estudiar se terminan yendo del colegio, entonces eso yo creo que excluye a los alumnos.” (PROF03)



De acuerdo a lo planteado por los entrevistados, puede observarse que si bien las lecturas que realizan de la universalización del nivel se vinculan principalmente con su carácter homogeneizador, se ponen en juego, a la hora de utilizar estrategias, las diferencias y las singularidades de los estudiantes. Esto a su vez genera una tensión teórico-práctica que se evidencia en las situaciones cotidianas del aula. Se observa que distintos actores se centran en aquellas características que no comparten de lo que entienden por inclusión y la conceptualizan a partir de ellas. 2.- Inclusión educativa para la inclusión social Indican cuestiones vinculadas al aprendizaje, al desarrollo personal, a la construcción como ciudadano y sujeto de derecho y a la educación en sentido amplio, no reduciéndola a la currícula formal. “educación en conocimiento, adquisición de un conocimiento crítico que les permita a los alumnos preguntarse y repreguntarse para sacar conclusiones sociales y de ciencias duras, esto es necesario porque todo se está cuestionando en el mundo hoy en día, esto es lo más importante para ellos y para ellas, (la escuela) se encuentra con alumnos a los que les tiene que permitir la inclusión y la movilidad social. La escuela es para todos, la educación hace la diferencia.” (DIR05) “La inclusión es muy linda pero hay que respetar la palabra, incluir no es amontonar en las escuelas, sino saber incorporar la realidad de cada uno de ellos y sus diferentes tiempos. Bueno, la función de la escuela es que todos tengan aprendizaje significativo a través de esa diversidad, y sea provechoso como una construcción de esos ciudadanos, un ser pensante y crítico.” (DIR03) “En la educación específicamente incluir es poder pertenecer a un grupo, poder formarse y tener las herramientas necesarias para el día de mañana para primero poder desarrollarse como persona, lo veo yo como sujeto de derecho y después como educando para poder adquirir las herramientas para desarrollarse.” (DIR04)



En este punto se destaca a la inclusión educativa como la herramienta que posibilita a los jóvenes, especialmente a aquellos menos aventajados socio-económicamente, a tener posi15



bilidades de obtener, dominar y utilizar un capital simbólico y cultural. Por otro lado, se observa también que en ninguna entrevista se hace mención a la obtención del título secundario que permite la acreditación de saberes. 3.- Inclusión como contención Esta idea aparece mencionada en menor medida que las dos anteriores y se encuentra vinculada a un acompañamiento de los estudiantes. “es la escuela como un medio de contención al alumno, no sólo que cumpla con un programa, con contenidos, sino como un medio de contención. Me parece que es importante la inclusión educativa para esto. No debería ser así, la escuela está para capacitar, pero la realidad social dice otra cosa, incluimos para contener, en este momento, porque es una urgencia que el chico no esté en la calle.” (PRE02) “verdaderamente el chico que es contestador, sobre todo cuando no hay contención de los padres que el padre trabaja todo el día y que ellos están solos. Y de hecho al estar solos se manejan solos y eso lo traen al colegio. Entonces hay chicos muy conflictivos. Se terminaron yendo. Apareció el padre, que no quiero mentirte pero me parece que estaba preso, se hizo cargo y se lo llevó, dice, a un colegio de Capital. Pero en el medio de este colegio hubo otro colegio y tampoco lo pudo contener. ¿Dónde está la inclusión en el sistema educativo? Si no hay contención de profesionales que puedan resolverle, que puedan demostrarle que hay otra cosa no podés hacer nada.”(CM02)



Se puede pensar que en esta acepción del término ponen el énfasis en una función no explicitada de la escuela, que responde a la obligatoriedad del nivel, al emergente social y no a su función primordial que es enseñar. Además y en relación a la definición de inclusión educativa que dan los diversos actores institucionales, de acuerdo con su cargo se observa que: los directores realizan definiciones amplias, desde los equipos de orientación escolar se realizan definiciones amplias, similares a las del equipo directivo, los profesores la definen en algunos casos por la negativa, como lo que la inclusión educativa no es, pero en muchos casos no terminan de poder definir qué es concretamente, o cómo la entienden y los preceptores toman en cuenta principalmente la individualidad de los estudiantes, el caso por caso, y la contención que tanto ellos como la escuela pueden brindar.



Estrategias que provienen de políticas educativas y sociales Sobre la implementación de las estrategias nacionales, se reconocen a lo largo de las entrevistas los Planes COA y FinEs, el Plan Mejora Institucional, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Conectar Igualdad.
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Dentro de estos, se observan como más reconocidos a los Planes COA y FinEs, que aparecen indiferenciados en los discursos. Los evaluaron mayoritariamente como eficaces y puntualizaron sus aspectos positivos y negativos. “Después están los de los adultos que vienen del Ministerio y me parecen una posibilidad de inclusión. Lo tuvimos hace muchos años en la institución. Yo creo que es muy malo que una persona que tuvo doce años de estudio, por adeudar 3 o 4 materias no tenga la certificación de esos doce años de estudio. Es eficaz, logra que esas personas logren acreditar." (PRE02) “los chicos terminan teniendo un título por estos planes tipo Fines y les terminan regalando el título porque hicieron un trabajito pero realmente los conocimientos de técnico no los tienen. Hay un certificado que acredita una mentira, pero es a nivel nacional.” (PROF01)



Se destaca que se los comprende principalmente como una ayuda a los jóvenes y adultos que no han podido acreditar el nivel. En segundo lugar, se menciona el Plan Mejora Institucional. Su aplicación se define en relación a las necesidades de cada institución y tiene una valoración positiva. “Es un recurso que es necesario.” (CM01) “A nivel institucional, nosotros trabajamos con el plan de mejora. Existe una coordinadora designada.” (DIR02)



En tercer lugar, es mencionada la AUH, se destaca una valoración positiva en términos sociales y familiares. “La Asignación Universal por Hijo es muy importante, porque la gente se vacuna por ella y ya no hay algunas enfermedades, los que tienen un proyecto al menos pequeño juntan esa plata para comprar ladrillos, no todos se lo toman, los chicos tienen documento, es toda una red que ayuda.” (DIR03) “Pero es una medida de emergencia social que ojalá pueda ir tendiendo a que esas familias tengan trabajo y esas familias no tengan que depender de un plan. Mirá, que las familias coman en su casa y no en un comedor ayuda a que la familia pueda tejer lazos sociales que están perdidos, y la crisis económica y social llega a la escuela.” (PRE04)



Sin embargo, se menciona, en varias ocasiones, que su influencia en la escolaridad es escasa e incluso con efectos negativos. “Sí, obviamente que favoreció, pero favoreció la inclusión. Que haya más matrícula en los colegios ahora, eso no significa que el chico venga a estudiar al colegio.” (CM02) “Algunos repiten solo para no perder la Asignación Universal por Hijo. Está bien que se las den pero hay una falla en la implementación.” (PROF05)



Finalmente, el Plan Conectar Igualdad, en general, aparece relacionado con la motivación del estudiante y reconocido en términos positivos. Aunque también, en una minoría, es eva17



luado de manera negativa. En ambos casos, se efectúan críticas en relación al modo en que se ha implementado. “el Plan Conectar Igualdad me parece bárbaro. Los docentes tienen que hacer la capacitación. Al tenerla se va a producir un cambio que se va a ver en cinco años y se va a dar algo interesante en la escuela y va a cambiar.” (PRE04) “me dicen que es una arma de doble filo: “si nos aburre la clase nos ponemos a jugar. Y el 80% estamos jugando”.” (PROF01) “En esta escuela todavía no la tienen y en la otra tienen pero no está el piso informático preparado entonces todavía estamos en la expectativa de ver cómo va a funcionar.” (PROF07) “Yo hago lo que puedo, ahora lo que puedo es usar la computadora, ya que ellos están tan copados, y encontré un montón de cosas, y por ahí funciona, les mando material en el aula. Otra forma de integrarlos fue que yo pregunte, como yo no entiendo mucho de computación yo les pedía ayuda “¿quién sabe?” Y a ese lo sentaba acá en mi máquina, y ellos me decían “disculpe…” porque me iban a tocar la compu y algunos se sintieron importantes así, encontraron un lugar en el aula al lado mío y enseñándome a mí.” (PROF03)



Todas las estrategias de política educativa y social son identificadas por los entrevistados lo cual indica su amplia difusión, integración y apropiación por parte de las instituciones escolares. Además, y en referencia a las políticas inclusivas que mencionan los diversos actores institucionales, de acuerdo con su cargo se observa que: los directivos evidencian un amplio conocimiento acerca de los planes nacionales que se ejecutan, y tienen una opinión fundamentada al respecto, los miembros del equipo de orientación escolar explicitan conocimiento de los planes y destacan sus aspectos positivos y también sus falencias, los profesores no cuentan con un conocimiento acabado de los planes nacionales y los preceptores tienen una visión positiva de los planes nacionales, en tanto consideran que los mismos ayudan a los estudiantes.



Estrategias institucionales En primer lugar, se destacan como principal estrategia los equipos de orientación escolar, en muchos casos se los menciona en relación a su ausencia y en todos los casos como una necesidad. En este distrito, de las once escuelas secundarias, cuatro cuentan con equipo en su planta orgánico funcional y el resto dispone del acompañamiento de un equipo distrital itinerante.
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“Se nota un muy buen gabinete de la ex ESB, que era la base, ahora pasamos a tener uno solo, sería fundamental tener un gabinete.” (DIR03) “Nos van llegando como datos, y si no también acudimos al gabinete itinerante, pero es mucho más lento, a veces los casos son urgentes y no se puede esperar a que venga el gabinete.” (PRE02)



La escuela hoy se plantea desde la complejidad y de este modo requiere del trabajo interdisciplinario que posibilita su abordaje a través de la intersección de otros saberes que complementen a los pedagógicos. No obstante, surge una representación del equipo de orientación escolar como el encargado de solucionar las situaciones de emergencia individual de los estudiantes y se omite el reconocimiento de las tareas preventivas y promocionales propias de su función. En segundo lugar, nombran a las tutorías y a las clases de apoyo que se ponen en práctica en el marco del Plan de Mejora Institucional. “Los talleres de apoyo, pero son de apoyo pedagógico de todas las materias, y los alumnos este año empezaron a quedarse, más en este último tiempo porque se viene fin de año.”(PRE01) “tenemos implementado un plan de tutorías para los chicos que se accidentan o tienen que hacer reposo en distintas situaciones y no tienen maestro domiciliario. Le hacemos llegar trabajos prácticos a través del correo electrónico y ellos se contactan con sus profesores directamente por este medio.” (DIR02)



Se puede pensar que el Plan de Mejora Institucional es visualizado como una estrategia que tiende a recuperar la centralidad de lo pedagógico en la escuela, que muchas veces, según los entrevistados, es relegado por ellos a segundo plano dadas las situaciones percibidas como conflictivas en la cotidianeidad. En tercer lugar, refieren a la articulación con otras instituciones y actividades extracurriculares para los estudiantes. “Estamos trabajando ahora con el programa Envión, ya el año pasado empezamos con varios alumnos de la ESB de la tarde y en Bachillerato de Adultos. También, estamos trabajando con Acción Social en el programa de fortalecimiento familiar para que las mamás que tengan el primario o les falte muy poco puedan articular con una escuela primaria para adultos y luego seguir acá el ciclo de formación profesional.” (DIR04) “Sí, trabajamos con las psicólogas del servicio de adolescencia del (hospital) Vicente López. Cuando aparece el caso de alguna vulneración de derechos, trabajamos con el Centro de la Niñez que ahora se llama Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y después depende, a veces trabajamos con la Comisaría de la mujer, si es una situación de violencia sobre la mujer. Se trabaja con la defensoría de familias.” (DIR04)
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“Una gente de teatro que era del IUNA que son mimos, estaban trabajando en una fábrica abandonada acá cerca. Vinieron tocaron el timbre: “Les gustaría…”, “Sí nos encantaría, vengan, entremos.” Le dimos un aula. Están haciendo percusión, teatro y telas con los chicos.” (EOE01) “En esta escuela se hacen jornadas, charlas, encuentros de convivencia, menos materia menos estudio pero más jolgorio. No jolgorio mal entendido, organizado. A lo mejor eso los engancha. Como cumplió 25 años la escuela hubo pibes que se engancharon y vinieron a hacer una obra de teatro, a cantar, a cocinar, a hacer patys. Es más, ahora los vez en la escuela revoloteando, no es que les espanta venir a la escuela, no vienen a estudiar.” (PROF03)



Es significativo que el trabajo en red inter e intrainstitucional sólo es mencionado por directivos e integrantes del equipo de orientación escolar. Es posible dar cuenta que desde este punto de vista, la escuela es reconocida como una institución más en el entramado social. Por otro lado, podría pensarse que los otros actores institucionales, que reclaman estrategias, no conocen el funcionamiento y potencialidades de estos vínculos y mantienen la representación de la escuela como un espacio diferenciado en el cual emergen problemáticas sociales que no le son propias y perciben que éstas obstaculizan su tarea. Además, mencionan el régimen de cursada flexible en relación a situaciones particulares de los jóvenes, las adecuaciones curriculares y las prácticas orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas (la entrega de ropa y comida) y los Acuerdos de Convivencia (Cuadro Anexo 2), que tienen una estructura flexible y se construyen entre los diferentes actores escolares. “Todo eso lo podés trabajar desde los acuerdos. No agarrar al pibe y retarlo, porque tenés que respetar las culturas juveniles, podés o prohibir o permitir todo, pero hay que construir ciertos acuerdos. Nosotros tenemos Acuerdos de Convivencia pero en realidad funcionan a medias, para ponerlos en funcionamiento hay que reunir a los padres, a los alumnos y revisarlos.” (PROF03) “Se elabora el Acuerdo de Convivencia con el equipo de orientación, no se usan medidas fuertes, no se llega al extremo. El Acuerdo de Convivencia es un instrumento supuesto de democratizar lo que concierne a los alumnos, es como si fuera democrático dado que su elaboración está direccionada por los adultos, se diluye lo que quieren expresar los jóvenes. Los adolescentes son más duros para las sanciones que los adultos.” (DIR05)



Por último, mencionan al Centro de Estudiantes (Cuadro Anexo 2) “lo manejan los chicos, podés preguntarles a los pibes, todavía están en etapa de organización, tienen todos los delegados por curso. Hay uno de tercer año que baja la información y organiza más, el otro día les pasó un video, un PowerPoint y los tuvo a todos sentados tres horas… ¡un alumno! El delegado sirve para todo, no sólo para el centro.” (PRE03)
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“el desinterés es tan grande que todavía no lograron formar un centro de estudiantes que es el bien de ellos, no se pueden poner de acuerdo para reunirse fuera del horario escolar, en general no pueden coordinar esas cosas. Evidentemente, muy interesados no están.” (PROF07) “se trabaja mucho con el Centro de Estudiantes, se habla mucho: democratización es la palabra.” (DIR03)



Cabe destacar que no se encuentran constituidos en la totalidad de las escuelas y que los que funcionan tienen diferentes trayectorias, algunos se establecieron hace décadas con discontinuidad por el proceso de dictadura cívico-militar, otros recientemente y algunos se encuentran en etapa de organización. La flexibilidad y la democratización, que destacan como las características esenciales de estas acciones, contrastan con la estructura rígida y piramidal de la tradicional escuela secundaria, donde la asistencia y la disciplina se constituían como parámetros de exclusión. Estas últimas estrategias, que mencionan algunos de los entrevistados, resultan de importancia para la apropiación del espacio escolar por parte de los estudiantes y propician la construcción de su sentido de pertenencia a la institución. En relación a la estrategias institucionales, de acuerdo con su cargo se observa que: los directivos hacen mención, particularmente, a la necesidad de trabajar con otros actores, tanto intra como interinstitucionalmente, los equipos de orientación escolar refieren a la articulación con las familias y otras instituciones sociales, los profesores entrevistados desconocen muchas de las estrategias que platean otros actores institucionales y los preceptores mencionan el trabajo en red con otros actores a partir de su vínculo con el estudiante.



Estrategias propias de cada actor institucional Las estrategias que ponen en práctica los diferentes actores institucionales presentan similitudes y varios puntos de encuentro que permiten construir las siguientes categorías: El seguimiento individual y la vinculación afectiva con los jóvenes. “Cuando faltan dos o tres días seguidos, saben que llamamos, que nos interesa que tengan continuidad, nosotros queremos que estén acá y con calidad, para que haya un aporte y un ida y vuelta con el profesor y con los compañeros.”(PRE03) “Escuchar individualmente a los chicos, saber sobre sus vidas, con supervisión del directivo me meto en sus vidas.” (PRE01)



Se observa que las estrategias tendientes a la vinculación y seguimiento individual son consideradas como las principales, tal vez como una manera que encuentran los diferentes ac21



tores para salirse de la masividad y homogenización que supone el nivel y establecerse a sí mismos como mediadores afectivos entre los estudiantes y la institución escuela. También, la posibilidad del trabajo conjunto con las familias o responsables de los jóvenes es destacada por varios de los entrevistados. “Vos tenés que sentarte con el padre y decirle: vamos a ponernos de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo los dos, el pibe va a usar tu discurso y el mío para hacer la de él.”(DIR01) “Se las cita y si no vienen vamos nosotros a las casas. Algunas responden, otras no. El trabajo es concientizar a la familia de la problemática que tiene el hijo.”(EOE02)



El trabajo con los otros significativos de los jóvenes, con los responsables legales de su educación, es en muchos casos planteado en términos de una dificultad. Retomando lo mencionado anteriormente acerca del trabajo interinstitucional, y comprendiendo a la familia como una de las principales instituciones de la vida de los jóvenes, transmisoras de valores, significaciones y representaciones, es que se puede pensar al trabajo con las familias en la misma línea. Además, la flexibilidad en la propuesta educativa. “La evaluación integradora es tirar a matar, no pueden establecer relaciones, no integran contenidos. Yo por eso manejo diferentes formatos de evaluaciones, algunas son Multiple Choice, con V o F para ayudarlos un poco. Otras son de preguntas elaboradas para desarrollar. En general antes de las pruebas les doy una hora de estudio y luego la prueba.” (PROF05) “la idea es que dar los contenidos, bajarlos a un nivel, en mi caso doy química y trato de hacer experimentos o dar las cosas de una manera visual y atractiva para los chicos.” (PROF04) “Si el pibe es lento le decimos: “Vamos a hacer un arreglo, te doy más tiempo y me presentás esto”. Pero cuando me lo presenta le digo: “¡Es magnífico! Nunca me imaginé que podrías trabajar tanto”. En cambio, mirá lo que pasa, algunos profes les dicen: “bue… en realidad está bastante pobre”. No lográs nada, si vos sabés que a ese pibe le cuesta más”. (DIR01)



Se ve como la rigidez que se exponía en relación a otros temas encuentra su límite o falta de respuesta en la situación diaria de los docentes. Si bien en múltiples ocasiones los mismos señalan cuestiones estructurales de la escuela, de lo que debería ser, en el momento de trabajo con los jóvenes se necesitan estructuras más flexibles y atrayentes, tanto en el dictado de las clases como en la toma de evaluación. Los profesores mencionan a la falta de espacios de articulación y de tiempo en común con los otros actores dentro del espacio institucional como un aspecto negativo a la hora de organizar y socializar acciones y estrategias.
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“Como que estamos bastante aislados por tiempo y eso, o sea si tuviéramos un poco de tiempo, o dentro de las clases se nos permitiera un tiempo a los profesores conversar y que el mismo tipo y clase de adaptación con un alumno se le diera en todas las materias, eso ayudaría mucho pero para eso hace falta que se nos dé tiempo y posibilidad, cosa que es muy difícil, los diez, doce, catorce profesores que tiene cada uno conversar sobre el alumno y entonces que todos tengamos la misma manera de abordarlo.” (PROF08)



Por otro lado, de acuerdo con su cargo se observa que: los directivos y los integrantes de los equipos de orientación señalan una multiplicidad de estrategias que involucran en su ejecución a los otros actores, para los profesores uno de los principales problemas que ven es la falta de motivación y, en relación a eso, sus estrategias tienden a motivar a los estudiantes y los preceptores ponen en juego estrategias más ligadas a lo afectivo y vincular, apuestan al compromiso individual con los estudiantes.



Relación entre la cultura adolescente y la cultura institucional Los docentes entrevistados tienen diversas miradas de la cultura adolescente. Los que tienen una percepción positiva sostienen que es necesario trabajar con la heterogeneidad de gustos e intereses y generar nuevos acuerdos para evitar conflictos. “Cuesta sacarle ciertos vicios de los insultos, cierta carga de violencia. Hay que limarlos hacerlos entender, a uno le gusta el heavy metal, a otro la cumbia, a otro el futbol…no son sub grupos, son sub mundos. Yo trato de ir adentrándome en sus intereses, le das confianza y el tipo se va abriendo y va ganando actitud al trabajo.” (PROF04) “Tenemos además que hacer el régimen de convivencia otra vez, porque tenés allí una cultura juvenil que hay que respetar, pero hay que poner límites. Vos tenés que sentarte con los padres y acordar, pongamos un límite, mientras estén limpios, mientras que no sean cosas estridentes. Yo no puedo decirle a un pibe que no se ponga ningún gancho en la cara. Tenemos que establecer cuántos ganchos se pueden poner en la cara.” (DIR01)



Otros entienden que las características propias de la adolescencia, como el desenfado, la irreverencia y la provocación permanente (Ander Egg, 2005) son signos de maltrato hacia los docentes y la escuela. “La falta de respeto es constante, no existe para ellos la autoridad, somos menos que una autoridad, juegan a la compu, sacan el celular en clase, contestan con un mal vocabulario, su lenguaje es muy inadecuado.” (PROF05) “Esta es una escuela pública, si vos decís musculosa no, es porque no vienen en musculosa, vienen en strapless, remera con manguitas y respetarlo y seguirlo, no es porque seamos mojigatas o puritanas, es porque hay que poner un límite. A mí me cuesta digerir lo que pasa en estos últimos días, rompen la escuela, tiran petardos en los pasillos, en los baños, nos tiraron a nosotros bombitas con agua.” (PRE01)
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Algunos destacan que estos jóvenes de la era digital, encuentran anacrónicos los contenidos y las dinámicas institucionales. “Tienen un desencanto con la escuela, acá uso el pizarrón. No me termina de cerrar… es una generación de la tecnología y nosotros seguimos anotando en la agenda de papel. Vienen acá y no los entusiasmamos, no porque nos tengamos que poner una nariz de payaso, es que parece algo muy viejo.” (PROF02) “Hay profesores que trabajan exactamente igual que hace 20 años atrás y no va, porque cambió la sociedad, cambiaron los chicos. Siguen con el pensamiento de hace 20 años atrás y yo no estoy hablando de ser light.” (PRE02) “Hay una resistencia tremenda porque tenemos profesores de 45 o 50 años en la institución, que no pueden entender, y allí se produce el desencantamiento de los alumnos.”(DIR03)



En este punto nos parece necesario recordar que por cultura escolar se entiende a una estructura socialmente constituida de creencias, valores, normas y modos de ver el mundo y de actuar en él, que identifica a sus miembros y que se expresa a través de símbolos y sus significados. Podemos analizar, en un continuum, como los docentes entrevistados describen las características propias de los adolescentes y las relacionan con la posibilidad o no de adaptarlas a la cultura escolar o viceversa, las propias de la cultura escolar adecuarlas a las de los adolescentes. Solamente en una entrevista se hace alusión a características de los adolescentes por sí mismas y sin relacionarla con la adecuación o no a la cultura escolar. “Estos chicos, son absolutamente alegres, aún con problemas, son chicos generalmente tranquilos. Pero son muy pocos los que llegan, son pocos los que terminan.” (DIR01)



A su vez, la calificación sobre la cultura adolescente es acompañada en pocos casos por el diseño de estrategias de intervención que sean consideradas por los actores como potentes o positivas. Esto origina malos entendidos y genera situaciones dilemáticas en la tarea cotidiana, que para los docentes resulta agobiante y para los estudiantes son un obstáculo en el sentimiento de pertenencia institucional, en la permanencia, finalización y acreditación de sus estudios. Se observa que: los directivos y los integrantes de los equipos de orientación señalan una caracterización amplia de los adolescentes, para los profesores la heterogeneidad cultural dificulta la planificación y puesta en práctica de sus clases y los preceptores sostienen que poner límites desde el afecto, es una de sus funciones como educadores.
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La mirada de los estudiantes sobre la inclusión educativa en términos de los significados que le otorgan al estudio y a la escuela El conocimiento de los significados que los adolescentes le otorgan al estudio y a la escuela permite comprender las formas en que desarrollan su trayectoria escolar y las decisiones que toman en relación a su permanencia en el nivel y terminalidad de la escolaridad. Estos significados se estudiaron a través de la aplicación de dos pruebas utilizadas en varios estudios en el país (Aisenson, et al 2008, Battle, et al, 2010). Ambas pruebas están formadas por frases afirmativas sobre las posibilidades que brinda en un caso el estudio y en otro la escuela. Se conforman con una escala Lickert con cinco posibilidades de elección, donde 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Realizamos análisis de fiabilidad utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach (1951) y se desprende que cumple con los valores aceptados como válidos que son a partir del 0,70 (Nunnaly y Berstein, 1994) (CUADRO ANEXO 3). Los estudiantes de 4° año obtuvieron mayores medias en las siguientes dimensiones del significado del estudio: “un futuro mejor” (M=4.57, DS=0.73), “trabajar en lo que uno quiere” (M=4.55, DS=0.81) y “conseguir un trabajo seguro” (M=4.50, DS=0.782). En la misma prueba los estudiantes de 3° año del Polimodal puntuaron con las medias más altas a: “trabajar en lo que uno quiere” (M=4.61, DS=0.739), “un futuro mejor” (M=4.58, DS=0.690) y “conseguir un trabajo seguro” (M=4.41, DS=0.798) (CUADRO ANEXO 4). Para la prueba de significado de la escuela, los estudiantes de 4° año obtuvieron mayores promedios en: “obtener un título para trabajar” (M=4.34, DS=0.875), “relacionarse con otros y tener amigos” (M=3.97, DS=1.027) y “desarrollar valores, respeto, responsabilidad” (M=3.95, DS=1.106) (CUADRO ANEXO 5). En esta prueba, los jóvenes de 3° año del Polimodal alcanzaron las medias más elevadas en: “obtener un título para trabajar” (M=4.10, DS=0.875), “tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro” (MS=3.92, DS=0.965) y “relacionarte con otros y tener amigos” (MS=3.77, DS=1.127). Los estudiantes de los dos grupos toman en consideración con medias elevadas a los significados instrumentales de la escuela y del estudio, a los que visualizan como medios importantes para poder realizar sus proyectos de inserción laboral. Además, si tomamos en cuenta que una gran parte de los adolescentes de la muestra han iniciado tempranamente su experiencia laboral, podemos pensar que el trabajo es reconocido por estos jóvenes como una 25



posibilidad de actividad actual y futura. Los jóvenes empiezan a transitar el ámbito laboral como un modo para conseguir su independencia económica (Batlle et al, 2010). En la adolescencia se plantea como tarea principal la experimentación de actividades que les permiten la exogamia, el aflojamiento en los lazos familiares y el ensayo de roles del mundo adulto (Blos, 1981; Freud, 1993). Además, se observan diferencias entre los dos grupos en cuanto a la valoración que le otorgan a la escuela. Los estudiantes de 4° consideran, en segundo lugar, la posibilidad que le da la institución escolar de “relacionarse con otros y tener amigos”, en cambio los del último año ubican este sentido en tercer lugar y en segundo lugar puntualizan la finalidad de “tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro”. Esta diferencia se debe al momento evolutivo por el que transitan estos jóvenes: los de 4° año, que en su mayoría se encuentran en la adolescencia temprana, comienzan a experimentar su relación con el grupo de pares como el ámbito primordial en el que se reconocen, comparten experiencias y construyen su identidad (Blos, 1981). Además, se encuentran en la mitad de la trayectoria escolar y todavía no visualizan a los estudios superiores como un proyecto futuro. En cambio, los estudiantes del último año ya han obtenido recursos materiales y simbólicos para pensar su continuidad educativa. Además, a través de una pregunta abierta a los estudiantes que repitieron y/o abandonaron algún año, les solicitamos información sobre los motivos que los llevaron a continuar su escolaridad. Si observamos los porcentajes de repitencia y abandono de los estudiantes de nuestra muestra, este es un problema de más de la mitad de ellos. Los estudiantes de 4° año reconocen, como principales, los siguientes motivos: terminar el secundario (20.92%), tener un futuro mejor (14.18%), continuar estudios superiores (13.47%), salida laboral (13.12%), mandato familiar (8.15%), ser alguien (7.44%) y la obligatoriedad de la escuela secundaria (7.8%). En el caso de los estudiantes de 3° año del Polimodal, encontramos los siguientes: terminar el secundario (22.64%), futuro mejor (20.75%), estudios superiores (16.35%), salida laboral (15.72%) y ser alguien (5.66%). Además, indagamos sobre las razones que suponen que los llevaron a repetir y/o abandonar la escuela. Se destacan, en primer lugar, aquellas que son posibles de categorizar como un autoconcepto negativo como estudiante, el 59.58% de los estudiantes de 4° año y el 43.93% de 3° año del Polimodal refieren razones como: “ser vago”, “falta de estudio y atención”, 26



“falta de ganas para estudiar”, “no entender” y “falta de gusto” por algunas materias. Le siguen problemas familiares, problemas personales (salud, laborales, viajes), motivos disciplinarios y por último, factores relacionados con la escuela: “colegio difícil”, “escuela poco motivadora” y problemas de y con los docentes. A partir de los datos, consideramos que para estos jóvenes con trayectorias escolares discontinuas y diversas el hecho de “terminar el secundario”, que explicitan como primer motivo para permanecer en la escuela, es visualizado como un logro difícil de alcanzar. Si consideramos que la mayoría reconoce tener dificultades para estudiar, aprender y permanecer en la escuela y las atribuye a sus propias falencias, podemos pensar que el hecho de poder terminar su escolaridad es vivenciado por estos jóvenes como una preocupación. Las diversas dificultades que los jóvenes encuentran a la hora de aprender y el hecho de que se las atribuyan en mayor medida a la falta de recursos propios los deja como portadores de una carencia que impacta en la autoestima y genera sentido de ineficacia que influye perjudicialmente en su trayectoria escolar. Por otro lado, indagamos sobre el conocimiento, la participación y la valoración que los estudiantes realizan de otras actividades que la escuela les propone y que abonan a la pertenencia y mejora en sus trayectorias. En cuanto a la pregunta por la implementación del Centro de Estudiantes en su escuela: 4° año responde afirmativamente el 39.3%, el 16.1% dice que no hay y el 38% desconocen, solamente el 5.2% participa activamente y los de 3° año del Polimodal responden afirmativamente el 42.9%, negativamente el 28.1% y desconocen el 26.3%, solamente participan en las actividades organizadas por el Centro el 7.1%. En relación al espacio de Orientación Escolar: el 37.8% de los alumnos de 4° año conocen su existencia en la institución, el 15.1% considera que no lo hay y el 42.4% desconoce, el 3.4 % participa y el 46.4% de los de 3° del Polimodal manifiesta que existen estos espacios, el 21.4% considera que no existen y el 29.8% desconoce, participan el 3.8%. En cuanto a las Tutorías: los estudiantes de 4° año responden que el 32.9% las conoce, el 15% cree que no las hay y el 47.2% desconoce, participan en ellas el 11.4% y los de 3° año las conocen en un 21,9%, no las conocen en el 28.8% y las desconocen en el 44.4% y participan en las mismas el 5.6%. En cuanto al Plan Conectar Igualdad: 4° año manifiesta conocerlo en un 40.4%, el 13.5% dicen que no hay y lo desconocen el 40.7%, participa el 18% y el 49.5% de los de 3° año co27



nocen el plan, el 18.4% manifiestan que no hay y lo desconoce el 29.3%, participan en el mismo el 27%. En general toda la propuesta es conocida más ampliamente por los alumnos de 3° año, aunque el conocimiento de los distintos espacios, no se correlaciona con la participación en los mismos. La falta de utilización de estos espacios es muy marcada en ambos años, manifestando diversas causas (problemas de horarios, falta de interés, no los entienden como una ayuda necesaria para su tránsito escolar, consideran no necesitarlos). En consonancia con los datos de los estudiantes repetidores es claro que las propuestas que le brinda la escuela no son entendidas como una ayuda para ellos, evidenciada en la falta de valoración y apropiación de las mismas como dispositivos para lograr mejorar su escolaridad.



6.- Discusión de los resultados La investigación de Davegnino (2010), que recordemos tomó como muestra intencional a cuatro escuelas secundarias de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires previamente caracterizadas por la autoras como altamente inclusivas, encontraron que la mirada de directivos y profesores, da cuenta de la aceptación y el reconocimiento de los jóvenes. La imagen del estudiante que tienen los docentes que entrevistaron se fue actualizando, no en términos de añoranza por la antigua escuela, sino como una descripción realista del presente. En el caso de nuestra investigación y si consideramos que el trabajo de campo se realizó en la totalidad de las escuelas secundarias de gestión pública del distrito, encontramos que existen diferentes maneras de definir a los estudiantes, que van desde miradas que ponen el foco en lo positivo, hasta caracterizaciones altamente negativas. La estigmatización de las características socioculturales y de esta etapa evolutiva en particular y el quiebre entre la cultura institucional y la cultura adolescente, generan en algunos casos situaciones de frustración y malestar docente y la baja autoestima de los estudiantes encuestados. En relación a los significados del estudio y de la escuela hallados por Batlle (2010), en el que la edad promedio de la muestra es similar a la de los jóvenes encuestados en nuestro estudio, se pueden establecer ciertas similitudes así como también diferencias. En ambas investigaciones los estudiantes de 4° año15 ubican en los primeros lugares a la significación del estudio como un instrumento que les permita conseguir “un futuro mejor” y “trabajar en lo que uno quiere”. Por otro lado, en tercer lugar los jóvenes de nuestra investigación sitúan 15



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este año es el tercer año de la escuela secundaria.
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como importante el “tener un título”, mientras que en la investigación de Batlle ubican como importante el “conseguir un trabajo seguro”. Los estudiantes del último año que participaron en la investigación de Batlle ubican a la variable “un futuro mejor” en primer lugar y a “trabajar en lo que uno quiere” en segundo, los encuestados en nuestro estudio los ubican de manera inversa. Surgen diferencias en la variable considerada en tercer puesto, mientas que los encuestados por Batlle ubican en este lugar al “crecimiento intelectual”, los de nuestra investigación ubican el “conseguir un trabajo seguro”. De esta manera, puede pensarse que los jóvenes que participaron en nuestra investigación se encuentran más orientados hacia el trabajo que los encuestados por Batlle. En cuanto al significado de la escuela, los estudiantes de 4º año de ambas investigaciones sitúan en primer lugar “obtener un título para trabajar” y en tercero “desarrollar valores, respeto, responsabilidad”. Por otro lado, ambos grupos ubican diferentes variables como importantes en segundo lugar. Los encuestados por Batlle sitúan en ese puesto el “tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro”, mientras que los encuestados en nuestra investigación ubican el “relacionarse con otros y tener amigos”. En lo que respecta a los estudiantes del último año, se destaca que ambos grupos sitúan el “obtener un título para trabajar”, en primer lugar y “tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro”, en segundo. Por otro lado, en la investigación realizada por Batlle los encuestados ubican en tercer lugar el “contar con una cultura general”, mientras que en esta ubican el “relacionarte con otros y tener amigos”. Los jóvenes encuestados en nuestra investigación destacan cuestiones de la escuela más vinculadas a la socialización y a la inclusión en un grupo de pares que a cuestiones más vinculadas a los aprendizajes y la posibilidad que la institución escolar brinda en torno a poder continuar con los estudios superiores. En el estudio de Jacinto (2007) los jóvenes tienen bastante claridad sobre las condiciones y obstáculos del mercado de trabajo y sobre el valor relativo del título. Saben que es necesario pero no suficiente. En cambio en la investigación que desarrollamos, encontramos que los estudiantes visualizan a la escuela y al estudio como medios importantes para poder realizar sus proyectos de inserción laboral.



7.- Conclusiones Durante el último trimestre del año 2011 y el primer trimestre del 2012, realizamos el trabajo de campo, visitando todas las escuelas secundarias de gestión pública del distrito de Vi29



cente López, a fin de realizar el relevamiento de datos para alcanzar los objetivos propuestos en nuestro proyecto de investigación. En todas estas oportunidades, los distintos actores, con los cuales interactuamos intensamente, se mostraron muy dispuestos y con una gran necesidad de aportar su experiencia a la problemática de la inclusión educativa. Durante las entrevistas, los docentes aprovecharon el espacio para transmitir tanto sus preocupaciones y sus frustraciones, como sus convicciones y las estrategias por ellos desarrolladas para abonar a la inclusión. Según los datos relevados, los docentes le otorgan diversos sentidos al concepto de inclusión educativa. Los mismos pueden ser englobados en las siguientes categorías: la universalización de la escuela secundaria, propulsora de la inclusión social y herramienta para la contención. Además, fue relevante que muchos de los entrevistados no pudieran definir a la inclusión educativa y en cambio mencionaran las tensiones que le origina que todos los jóvenes estén en la escuela. Algunos la plantearon como la causa de la exclusión de los mejores estudiantes que buscan espacios propicios para el aprendizaje. A partir de esta conceptualización, se puede diferenciar al grupo clase en dos grandes subgrupos: aquellos que poseen ciertas cualidades intrínsecas para ser educados y los que no las poseen debido a estímulos socioculturales deficitarios. De esta manera se entiende a la educabilidad como una capacidad intrínseca que pueden no tener algunos jóvenes. Complejizar esta concepción permitirá entender a la enseñanza como la acción y efecto de un encuentro en el que nadie debe quedar exento, como una situación con tal potencialidad que posibilita generar un vínculo entre los actores y el conocimiento, enmarcada en un contexto sociohistórico y cultural que requiere la elaboración de dispositivos pedagógicos que permitan planificar nuevas alternativas para abordar el contenido escolar (Baquero , 2000; Duschatzky y Corea, 2002). Las instituciones educativas del distrito han adherido a planes nacionales propuestos desde el nivel central como los Planes COA y FinEs, el Plan Mejora Institucional, Acuerdos Instucionales de Convivencia, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Conectar Igualdad. La puesta en acción de todos los planes es reciente, por lo que se cuenta con un evaluación parcial del aporte de los mismos, no obstante, en general los docentes entrevistados los consideran positivos a la hora de posibilitar que el estudiante acredite su trayectoria escolar. Hay algunas críticas a los Planes de Mejora Institucional en cuanto a la asistencia de los estudiantes a las tutorías y clases de apoyo, lo que denota la falta de conexión entre la percepción del docente y del estudiante en cuanto a la relevancia de este dispositivo pedagógico. 30



Las escuelas además, despliegan una serie de estrategias como la articulación con otras instituciones y actividades extra-curriculares para los estudiantes, proponen un régimen de cursada flexible, adecuaciones curriculares, prácticas orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas y otras llevadas a cabo por los equipos de orientación escolar. En cuanto a los Centros de Estudiantes se ha relevado que funcionan en tres instituciones, en el resto se ha elegido delegados de curso que tienen actividades que mejoran la comunicación y gestión escolar en general. En todos los casos se entiende a la figura del delegado y al Centro de Estudiantes como un espacio fundamental para ejercer derechos, asumir responsabilidades y formar a los estudiantes en prácticas ciudadanas y valores democráticos. Podemos observar como la rígida y elitista escuela secundaria del pasado comienza a abrir caminos a nuevos enfoques de organización y gestión en función de las necesidades de sus estudiantes. Los concibe como sujetos de derechos y a sus problemas, ya no como un obstáculo, sino como parte inherente de la institución educativa (Tenti y Fanfani, 2010). Los docentes caracterizan a los estudiantes a partir de su heterogeneidad, algunos resaltan aspectos negativos o desentienden características muy positivas de los adolescentes de hoy, como el tipo de relaciones interpersonales más fluidas y espontáneas, la informalidad y el antiautoritarismo y resaltan la dificultad que tienen para encontrar el sentido de su paso por la escuela (Ander-Egg, 2005). En distintas oportunidades se reclamó la necesidad de un espacio institucionalizado de encuentro y de discusión que posibilite el intercambio y la socialización de diversas estrategias y acciones puestas en marcha en las distintas escuelas para poner en tensión los desafíos de este nivel hoy. En cuanto a los estudiantes, se mostraron entusiasmados con la propuesta de darnos su voz en forma anónima, interesados en ser los protagonistas de la discusión sobre la inclusión. Ellos otorgan a la escuela y al estudio una calificación altamente positiva, entendiéndolos como el instrumento que les proveerá “un futuro mejor”, “conseguir un trabajo seguro” y “trabajar en lo que uno quiere”. También sostienen que este recorrido les dará “una formación básica para continuar estudiando en el futuro” considerando al título secundario como un potencial posibilitador de ascenso social (Jacinto, 2006; Duschatzky y Corea, 2002). Además, en el caso de los estudiantes de 4° año, reconocieron en gran medida a la escuela como “un lugar para relacionarse con otros y tener amigos” y para “desarrollar valores, respeto, responsabilidad”. Los jóvenes perciben a la escuela como un espacio de socialización 31



secundaria positiva en sus vidas, en un momento de su etapa evolutiva en el que el involucramiento afectivo con sus pares es altamente significativo, en el que descubre nuevos mundos y decodifican esos nuevos significados (Berger y Luckman, 1968). Muchos de los estudiantes que han explicitado haber transitado dificultades en su trayectoria educativa sostienen que decidieron continuar su escolaridad por entender a la escuela como una institución que les brinda posibilidades de un futuro mejor. El trabajo sistemático para modificar la baja autoestima de la que dan cuenta los estudiantes en la encuestas, es una de las posibles zonas de clivaje para que los docentes desde su rol propongan y realicen acciones tendientes al aprendizaje efectivo de contenidos escolares complejos. En este sentido proponemos que las acciones para completar la transformación de la escuela secundaria se orienten a alcanzar las características postuladas por Misirlis (2007: 15): que favorezca y de lugar a la confianza, reconociendo al otro como portador de saberes, posibilitando el desarrollo de experiencias escolares inclusivas; una práctica de la enseñanza que favorezca el protagonismo de los alumnos, de todos ellos; una escuela que busque la integración de las singularidades culturales como formas de capital cultural singular a conocer y reconocer; un recorrido curricular graduado en dificultad, que convoque al avance y no se torne un juego de obstáculos; y finalmente una organización democrática que reconociendo el afuera e integrándolo construya propuestas colectivas.



Por último, este trabajo nos permitió no solo un acercamiento a la problemática de la inclusión educativa en las escuelas secundarias del distrito sino también la posibilidad de crear vínculos con los docentes y con los estudiantes. Muchos de ellos expresaron que les parecía muy interesante compartir sus experiencias cotidianas y reclamaban poder seguir haciéndolo. Esta recurrente situación sumada al desconocimiento que algunos actores tienen de lo que ocurre en sus escuelas, nos permitió abrir una nueva línea de investigación para indagar sobre los espacios de participación que tienen las escuelas para socializar y compartir lo que en ellas ocurre.
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10.- Anexos



CUADRO ANEXO 1 – Indicadores de eficiencia interna por ciclo y año de estudio – Educación Común



S



INDICADOR



SECUNDARIA BÁSICA (ESB) TOTAL 1° 2° 3°



SECUNDARIA ORIENTADA (ESS) TOTAL 4° 5° 6°



TASA DE PROMOCIÓN EFECTIVA 2008/2009



79.39



87.14



72.36



78.22



74.88



10.21



81.22



74.62



TASA DE REPITENCIA 2008/2009



12.18



9.30



15.57



11.67



7.73



12.00



7.32



1.39



TASA DE ABANDONO INTERANUAL 2008/2009



8.43



3.56



12.08



10.11



17.38



17.79



11.46



23.99



TASA DE SOBREEDAD 2008



38.2



35.01



40.24



39.56



36.6



41.87



35.95



28.82



Básica Secundaria Orientada Total



Fuente: Relevamientos Anuales 2008 y 2009 – DINIECE. MEN



Tasa de Repitencia: Porcentaje de alumnos que se matriculan como repitentes en el mismo año de estudio Tasa de Sobreedad: Porcentaje de alumnos con edad mayor a la teórica para el año. Tasa de Abandono Interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente
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CUADRO ANEXO 2 – Planes y programas nacionales y provinciales



PLANES Y PROGRAMAS



OBJETIVOS



Educación y Memoria Promueve la enseñanza de la historia reciente. Educación Sexual Integral



A partir de la aprobación de los lineamientos curriculares de Educación Sexual Integral (ESI) los docentes tienen la tienen la responsabilidad de enseñar educación sexual en las escuelas.



Centrado en que los estudiantes a través de la competencia descubran y valoren sus propias capacidades, y redescubran el valor de los logros obtenidos mediante el esfuerOlimpíadas Escolares zo compartido. Mediación Escolar y Trabajar sobre nuevas estrategias para atender la creciente conflictividad en la conviAcuerdos Institucio- vencia escolar. La Resolución 1709/09 dictada por la Dirección General de Cultura y Edunales de Convivencia cación reglamenta la implementación de los Acuerdos Institucionales de Convivencia. Servicio Educación a Distancia Para alumnos que deben terminar su escolaridad Primaria y Secundaria en el exterior.



Escuela y Medios Tecnologías de la Información y la Comunicación



Considera la educación para una real comprensión de los medios, como una educación para la ciudadanía, colocando a los alumnos en mejores condiciones para actuar y tomar decisiones.



Brinda asistencia integral para el uso crítico de las TIC en las prácticas escolares.



Consumo Problemá- Entiende a los actores institucionales como privilegiados en la construcción de proyectos tico de Drogas alternativos a los nocivos mensajes de una sociedad de consumo. En tanto espacio genuino de organización estudiantil, constituye un derecho fundamental y una responsabilidad de todo estudiante secundario: representa sus intereses; proporciona un espacio legítimo para opinar y ser escuchado y constituye una valiosa herramienta para la participación política en sus contextos cotidianos. En la provincia de Centro de Estudian- Buenos Aires se ponen en funcionamiento a través de la Resolución 4900/05 de la Directes ción General de Cultura y Educación. Derechos de Niñas, Creado en el marco de un proceso de creación de políticas públicas que entienden a los Niños y Adolescentes alumnos como ciudadanos de derechos. Es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de San Observatorio Argen- Martín para el estudio de la temática de la violencia en las escuelas, con el fin de contritino de Violencia en buir a la consolidación de las prácticas democráticas en el ámbito educativo y la conslas Escuelas trucción de espacios de ciudadanía. Fuente: Ministerio Nacional de Educación–Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires
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CUADRO ANEXO 3 - Cuadro de resultados de análisis de fiabilidad para las pruebas de Significado del estudio y de la escuela 4to. Año



3° año del Polimodal



Significado del estudio



0,753



0,739



Significado de la escuela



0,832



0,846



Prueba



CUADRO ANEXO 4 - Cuadro de resultados del análisis descriptivo para la prueba Significado del estudio – Muestra de 4° año



Dimensión



Media



Desv. típ.



4.57



0.730



3.84



0.894



Ser mejor persona



3.96



1.127



Llegar a ser alguien importante



3.78



1.233



Progreso económico



4.08



0.960



Mejores trabajos



4.36



0.783



Conseguir un trabajo seguro



4.50



0.782



Ser útil a la sociedad



3.47



1.164



4.40



0.909



4.55



0.812



Un futuro mejor



Crecimiento intelectual



Tener un título Trabajar en lo que uno quiere
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CUADRO ANEXO 5 - Cuadro de resultados del análisis descriptivo para la prueba Significado del estudio – Muestra de 3 ° año del Polimodal



Dimensión



Media



Desv. típ.



Un futuro mejor



4.58



0.690



Crecimiento intelectual



4.10



0.841



Ser mejor persona



3.91



1.117



Llegar a ser alguien importante



3.60



1.238



Progreso económico



4.12



0.923



Mejores trabajos



4.27



0.844



Conseguir un trabajo seguro



4.41



0.798



Ser útil a la sociedad



3.50



1.064



Tener un título



4.28



0.971



Trabajar en lo que uno quiere



4.61



0.739
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CUADRO ANEXO 6 – Cuadro de resultados del análisis descriptivo para la prueba Significado de la escuela – Muestra de 4° año



Dimensión Media



Desv. típ.



3.91



0.931



Contar con una cultura general



3.26



1.015



Obtener un título para trabajar



4.34



0.875



Lograr un reconocimiento social



3.15



1.137



Relacionarte con otros y tener amigos



3.97



1.029



Aceptar las normas generales de convivencia



3.38



1.055



Integrarte a la sociedad



3.45



1.059



Desarrollar valores, respeto, responsabilidad



3.95



1.106



Formarte como persona



3.90



1.055



Conocerte mejor



3.29



1.223



Lograr una actitud crítica e independiente



3.65



1.109



Tener una imagen de tu rendimiento escolar



3.58



1.119



Tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro



41



CUADRO ANEXO 7 – Cuadro de resultados de análisis descriptivos para la Prueba de Significado de la escuela – Muestra 3° año Polimodal Dimensión Media



Desv. típ.



3.92



0.965



3.31



0.865



4.10



0.989



2.97



1.074



3.77



1.127



3.35



0.982



3.42



0.988



Desarrollar valores, respeto, responsabilidad



3.67



1.183



Formarte como persona



3.72



1.105



Conocerte mejor



3.06



1.258



Lograr una actitud crítica e independiente



3.59



1.125



Tener una imagen de tu rendimiento escolar



3.42



1.091



Tener una formación básica para continuar estudiando en el futuro



Contar con una cultura general



Obtener un título para trabajar



Lograr un reconocimiento social



Relacionarte con otros y tener amigos



Aceptar las normas generales de convivencia



Integrarte a la sociedad
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