
Argentina 
Crecen los índices de 
deserción escolar 

el dia 19 Diciembre 1980 
por Gregorio SELSER 

D e acuerdo con una información proporcio
n a d a p o r ¡a a g e n c i a Not ic ias A r g e n t i n a s 
( N A ) , Ta d e s e e ion escolar en l a CWda'ír Ti? 
Rosar io , la s egunda <?n importancia después 
d e Buenos Aires , a lcanzó , durante la década 
d e 1970, el 50 por ciento en el nivel secundario 
y el 30 por ciento en el nivel pr imar io . L a s 
ci fras constituyen la tétrica síntesis de un 
estudio del Instituto Rosar ino de Investiga
ción e n T í e n c i a s de la Educac ión ( I R 1 C E Í . (Y) 

Estas cifras son tanto m á s significativas, 
cuanto q u e et director del I R I C E es R i c a r d o 
P e d r o B r u e n a , ex ministro d e Educac ión de la 
p r i m e r a etapa del r é g i m e n mil i tar instaurado 
en m a r z o de 1976. N o es , pues, un subvers ivo ni 
un e n e m i g o de las fuerzas a r m a d a s . B m e r a 
menciona en su in forme q u e en este infeliz 
resul tado "han pesado factores políticos, ideo
lógicos, sociológicos y económicos". T a m b i é n 
indica q u e el crec imiento de la matr ícu la 
escolar ha sido lento y no responde, d e m a n e r a 
a l g u n a , al crec imiento d e m o g r á f i c o del muni
cipio rosarino. 

S I T U A C I Ó N A G R A V A D A 
E N L A E S C U E L A M E D I A 

E l flftCE funciona dentro d e la Univers i 
d a d Nac iona l de Rosar io y cuenta con el apoyo 
del Consejo Nac iona l de Investigaciones Cien
tíficas y Técn icas ( C O N A C Y T ) . Su in forme 
a ñ a d e otros datos d e j a mi sma snmhrfa fnrinle 

1 - " S e p e r c i b e u n c r e c i m i e n t o s i g n i f i c a t i v c 
en el nivel oreDrimario" . . oero " e í "discreto 
c r e c i m i e n t o del n ive l p r i m a r i o -23.7 por 
c iento- indica un estanca miento rea l , si se tiene 
en cuenta el corre lat ivo aumento población a l 
d e la d é c a d a " . 

2,- " L a situación de la escuela media se ve 
a g r a v a d a por las posibilidades de expansión 
q u e permite la f r a n j a de edad no escola rizada 
y el hecho concreto de q u e en 1979 existen 
menos a lumnos matr icu lados q u e en 1975". 

3 . - " D u r a n t e 1979 el 8.6 p o r ciento de los 
efectivos totales de la escuela secundaria 
a b a n d o n a r o n las a u l a s entre marzo y septiem
b r e , o sea sin q u e med ia situación a c a d é m i c a 
a l g u n a definitoria d e selección" ( e x á m e n e s y 
otros medios d i suas ivos ) . 

4 . - " E n el nivel medio , se pierde el 56.90 por 
ciento d e la matr ícu la escolar entre p r i m e r o y 
quinto ano y si se tiene en cuenta que aún 
faltan deducir las pérdidas q u e se producen en 
el últ imo año. la retención efectiva real debe 
ubicarse en el orden del 50 por ciento". 

5.- " E n diez años no ha m e j o r a d o la atrac
ción de la escuela media , con referencia a los 
egresados de la p r i m a r i a , o sea que en una 
f r a n j a significativa del problema escolar no se 
han logrado a v a n c e s de ningún tipo. 

6.- " L a lentitud del crecimiento de la m a 
tr ícula escolar queda reve lada por los incre^i 
tnentos porcentuales d e 1979 con respecto a • 
1970: 23.7 por ciento p a r a el nivel p r i m a r i o y 22 
por ciento p a r a el nivel secundario". 
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expidió la Unión Cív ica Rad ica l ( U C R ) al 
término del congreso nacional part idar io reu
nido p a r a anal izar el p a n o r a m a educat ivo y 
cultural del país. A U f se a g r e g ó este otro dato: 
el n ú m e r o actual de anal fabetos absolutos en 
A r g e n t i n a , a l canza a 1.250.000. "Esto ocurre en 
nuestro país , q u e exhibía con orgul lo la m á s 
alta tasa d e alfabetización del continente y 
una de las m a y o r e s del mundo". ( 4 ) 

El radica l i smo ofreció una expl icación: 
" L a situación del s istema educativo argent ino 
tiene su corre lac ión prec i sa con el mode lo 
económico-social q u e se ha venido proyectan
do y desarro l lando desde m a r z o de 1976. Se 
asiste hoy al progres ivo deterioro de la escuela 
públ ica" . 

L I M I T A C I O N 1 S M O E L I T I S T A 

El p á r r a f o precedente , q u e fue omitido en 
la versión q u e proveyó L a N a e W n , caracter iza 
s o b r a d a m e n t e el propósito últ imo de un pro
yecto de gobierno educat ívo-cu h u r a 1 q u e co
menzó a s e r e jecutado ( y quedó años m á s 
t a r d e parc ia lmente f rus t rado) d u r a n t e el régi
men dictatoria] del general Juan C . O n g a n i a 
(1966-1970). N o es p o r a z a r el hecho d e que 
fuese por entonces L l e r e n a A m a d e o , a d e m á s 
de subsecretario de Es tado del r a m o , principal 
asesor del ministro d e Educac ión , José M a r í a -
no Ast igueta , f icha importante de la Igles ia 
preconci l iar , y es labón a gozne con el esta
mento empresarios-castrense al cual el docu
m e n t o d e fcts radica les a lude por cierto q u e sin 
precisiones semánt icas . 
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es cont de 76 
El 19 de noviembre, otro matutino conser

vador. La Nación, comentaba con tono malhu
morado: 

"Mientras en numerosos países del conti
nente americano y de Europa se está amplian
do el campo de los estudios antropológicos 
—sólo en Estados Unidos y Canadá funcionan 
más de 300 departamentos docentes universi
tarios consagrados a esa disciplina— en el 
nuestro se ha recibido, con la consiguiente 
sorpresa, el anuncio del cierre de inscripción a 
la carrera de Ciencias Antropológicas, cuyos 
cursos se dictan en la Facultad de Filosofía y 
Letras, dependiente de ta Universidad de Bue
nos Aires ( . . . ) 

"Como dato importante, cabría sumar a lo 
manifestado el número de vocaciones frustra
das por la inesperada clausura de un ámbito 
cultural. Precisamente porque la cultura es 
indivisible, la supresión de una fuente de 

conocimientos supone también menoscabo pa
ra la sociedad. En consecuencia, no resulta 
admisible el cese de una carrera que, a través 
de sus investigaciones etnológicas, arqueológi
cas y folklóricas, contribuye a desentrañar la 
propia identidad del ser nacional y que ha 
tenido en nuestro país precursores tan ilustres 
como (Florentino) Ameghino, el perito (Fren-
cisco) Moreno, Estanislao Zeballos ( . . . ) Si, al 
margen de sus valores imponderables se eva
lúa con sentido pragmático, conviene tener 
presente ( . . . ) que los antropólogos prestan 
Servicios en organismos tales como el CONI-
C E T , el Fondo Nacional de las Artes, el Conse
jo Federal de Inversiones, las secretarías de 
Estado de Salud Pública y Vivienda y que 
actúan como peritos judiciales e integrantes 
de equipos interdisciplinarios de planificación. 
No existen razones valederas para imponer 
vedas a los ilimitados campos del saber ( . . . ) " 
(2) 

E L P O S T E R G A D O I N T E R I O R 

Si la precedente puntualización se refiere a 
la principal ciudad del país, como con prela-
ción transcribimos otra sobre la segunda ciu
dad, el panorama para el interior dei país, 
siempre postergado en las consideraciones 
sobre enseñanza, educación y cultura, no es 
mejor. 

El actual gobernador de la provincia de 
Catamarca, comodoro Osear María Barcena, 
declaró que después de haber recorrido reite
radamente la provincia, ha comprobado las 
situaciones limite que se vive en las escuelas, 
"desde los^chicos que no tienen banco para 
escribir y lo hacen en el suelo, hasta las 
maestras que no tienen baño". Después DE 
aludir a "la enorme cantidad de iletrados que 
hay en el país y a los muchos que abandonan 
la "escuela primaria". Barcena, militar retira
do, se confesó "avergonzado" por "LO que pasa 
en Catamarca en materia educativa". ( 3 ) . 

con no menor amargura, muchos MESES 
antes, otro militar retirado, el general Luis 
Carlos Gómez Centurión, gobernador de CO
rrientes, informó que en esa provincia se 
registraba uno de ios mayores índices DE 
analfabetismo del país, un 25.9 POR CIENTO, DATO 
éste que FUE RECORDADO EN EL DOCUMENTO QUE 

Él limitaciónismo elitista que es uno de los 
mecanismos fundamentales de aquel proyec
to, es denunciado en el documento con la 
misma fuerza con que lo vienen haciendo otros 
textos partidarios o apartidarlos críticos del 
régiirien. En la redacción participaron libera
les y católicos. Entre ellos figuró Carlos Aleo
nada Aramburú, quien fue ministro de Educa
ción durante el gobierno constitucional de 
Arturo U . Illia. El viejo líder radical Ricardo 
Balbín, que por regla general le estuvo escu 
rriendo el bulto a problemas tales como los de 
la economía y la educación, disertó en el acto 
de clausura del congreso partidario, con su 
peculiar estilo. 

R A D I C A C I Ó N D E L C I N I S M O 

"Los radicales hemos hablado aquí de la 
escuela primaria, de la escuela secundaria y 
de la Universidad, y porque esta es una casa 
política podemos decir: señores del Gobierno, 
abran de una vez las aulas de civismo". Quizás 
por aproximación fonética, poco antes había 
pronunciado una locución muy cercana: "No 
queremos alfabetos para la radicación del 
cinismo, sino para la jerarquización del ciuda
dano argentino ( . . . ) Dicen que somos dema
gogos, porque nos hemos opuesto al arancela-
miento de los estudios universitarios y yo 
pregunto por qué esos doctores (¿y por qué no 
también, ahora que brotan como por reproduc
ción cariocinética, los licenciados?) que dictan 
el arancelamiento no entran, primero, a pagar 
lo que recibieron de la escuela gratuita. En 
lugar de cobrarle al alumno que llega a la 
Universidad, preguntó por qué no nos cobran a 
nosotros que pudimos realizamos (Balbín es 
doctor en abogacía) gracias a la Universidad 
sin aranceles". 

También habló Balbín de la "religión de la 
democracia" y de las "armas de la inteligen
cia". Metafórico y floripondioso como suele 
ser su discurso, no omitió un llamado a la 
unidad de todos los argentinos: "No se alar
men las fuerzas armadas por este pensamien
to de unidad nacional que busca los caminos 
de la paz definitiva de los argentinos. Total, es 
casi igual que cuando se retinen ustedes, los 
militares, y no hay ningún temor en los de
más" (sic). (5). 

Civismo, cinismo, demagogia, unidad, de
mocracia, inteligencia, fuerzas armadas, au
sencia de temor cuando se juntan los milita
res, etc., el discurso de Balbín, como siempre 
ocurre con sus peroratas, merodeo entre lo 
prescindible y lo retórico. Pero si es rescatable 
el congreso de los radicales. 
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