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RESUMEN EJECUTIVO

El presente Estudio, elaborado por la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales- 
FLACSO Sede Argentina, la Universidad de 
la República de Uruguay y la Universidad 
Federal de São Carlos de Brasil, gracias 
al apoyo de Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), a través 
del Fondo Fiduciario Perez – Guerrero que 
fomenta la cooperación sur-sur, tiene por 
objeto contribuir al diseño de políticas pú-
blicas que tiendan a la transformación de 
la escuela secundaria de manera de hacer 
realidad el prinicpio de universalización de 
ese nivel educativo.

A partir de la identificación del estado de 
situación en la materia en cada uno de lo 
países intervinientes,  Argentina, Uruguay y 
Brasil, y del relevamientos de experiencias 
y/o programas que en ellos se hayan im-
plementado con estos fines, se procede a 
la selección de las iniciativas más signifi-
cativas en términos de innovación y alcan-
ce del objetivo propuesto.

Un análisis exhaustivo de cada experiencia 
o programa, que incluye tanto las normas 
que los constituyen como las voces de los 
actores involucrados en la implementa-

ción en territorio y los estudios e investiga-
ciones realizadas en torno a ellos, permi-
te construir evidencia que fundamenta la 
elaboración de propuestas para el sector 
gubernamental de la educación y el reco-
nocimiento de los desafíos que esta trans-
formación implica para la sociedad toda.
Dicho análisis se realiza detalladamente 
alrededor de las dimensiones propias del 
sistema educativo: de las subjetividades 
de los sujetos de la escuela secundaria y 
los/as formadores, de la currícula y los as-
pectos didácticos pedagógicos, de la co-
municación, de la vida institucional.

Finalmente, a partir de la reunión com-
parativa y analítica de las estrategias im-
plementadas por las experiencias de los 
distintos países para la retención y/o re-
vinculación de adolescentes y jóvenes a 
la escuela secundaria, y de las conclusio-
nes a las que se arriba, se proponen ejes 
de trabajo para organizar las acciones que 
podrían generar las condiciones para la 
transformación del nivel educativo y avan-
zar hacia una nuevo paradigma en el que 
desde una nueva significatividad la secun-
daria recupere la capacidad de convocar a 
las y los adolescentes y jóvenes a habitarla.
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INTRODUCCIÓN

Universalizar el derecho a la educación bá-
sica y el compromiso de garantizar el ac-
ceso a la Educación Secundaria obligatoria 
como un bien público y derecho personal y 
social, continúa siendo un desafío para los 
países latinoamericanos.

Concretar la amplitud de derechos a la edu-
cación secundaria plasmada en la normativa 
sigue siendo hoy, pese a las políticas públi-
cas que se desarrollaron desde hace aproxi-
madamente una década, un logro pendiente.

La realización del espíritu de las leyes de 
educación no depende solamente de la vi-
gencia de un plexo normativo coherente, 
sino también de la historicidad de los y las 
jóvenes signada por cuestiones sociales, 
culturales y pedagógicas que condicionan 
su situación de inicio y continuidad en el 
sistema educativo. En efecto, con frecuen-
cia los sistemas no alcanzan a superar las 
situaciones de desigualdad que las per-
sonas jóvenes enfrentan, lo que culmina 
con trayectorias educativas atípicas, como 
antecedente principal de los procesos de 
abandono escolar.

En América Latina aproximadamente el 
50% de los estudiantes no terminan la se-
cundaria. En los Estados miembro del Mer-
cosur, según el Observatorio de Juventud 
de la CEPAL, en el año 2014, en Argentina 
la conclusión de la educación Secundaria 
es de 57%, en Bolivia del 51%, en Brasil de 
45%, Paraguay alcanza un 41% mientras 
que Uruguay presenta un 34% (1) .

Los países del Cono Sur muestran una in-
teresante trayectoria de trabajo a través de 
proyectos y programas a término, de dis-
tinto alcance institucional, con el propósito 
de garantizar el derecho a la educación de 
los/as jóvenes. Estas iniciativas desarro-
llan estrategias específicamente diseña-
das, innovadoras respecto a la secundaria 
tradicional para lograr la retención de los/
as estudiantes, tales como el acompaña-
miento a la trayectoria, la innovación curri-
cular, el perfil de docentes involucrados/as, 
entre otras. Estas experiencias se han ido 
generando e implementando en diversos 
niveles del Estado: nacional, jurisidccional, 
departamental, entre otros.

Ejemplo de ello es, la “Plataforma de Cen-
tros Urbanos” (UCP), implementada en Bra-
sil, que apunta a la búsqueda de un modelo 
de desarrollo inclusivo en las grandes ciu-
dades, para reducir las desigualdades que 
afectan a la vida de sus niños/as y adoles-
centes. La primera edición, celebrada del 
2008 a 2012, cubrió los municipios de Río 
de Janeiro, Sao Paulo e Itaquaquecetuba, 
y la segunda, de 2013 a 2016, se imple-
mentó en ocho ciudades capitales: Belém, 
Fortaleza, Maceió, Manaus, Río de Janeiro, 
Salvador, Sao Luis y Sao Paulo. La iniciati-
va parte de una asociación entre UNICEF, 

(1) Fuente: CEPAL, Sobre la base de tabulaciones 
especiales de lasencuestas de hogares de los respectivos 
países.
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el Ayuntamiento y el Consejo Municipal 
de los Derechos de Niños y Adolescentes 
(CMDCA) de cada una de las ciudades (2). 
Otros programas son Programa Joven de 
Futuro (Programa Jovem de Futuro) y Pro-
grama Busca Activa Escolar (Programa 
Busca Ativa Escolar).

Del mismo modo, las “Aulas Comunitarias” 
(PAC) (2007), en la República Oriental del 
Uruguay, tienen un sesgo similar. El pro-
grama está orientado a adolescentes de 
12 a 17 años con problemas de desvin-
culación con la Educación Media Básica. 
Se busca la inclusión educativa de dichos 
adolescentes, constituyendo un dispositi-
vo puente para garantizar el derecho a la 
educación. Otros programas son Interfase 
(2011), programa que fomenta la articula-
ción entre niveles y modalidades, facilitan-
do la transición entre la Educación Media 
Básica (EMB) y la Educación Media Supe-
rior (EMS), con el foco puesto en el tránsito 
entre 3° de CB y 1° de bachillerato. 

En Argentina, el Estado nacional implemen-
ta desde el 2014 a la fecha, el denominado 
“Progresar”, un plan de respaldo económi-
co para estudiantes de 18 a 24 años que 
no tienen empleo, trabajan informalmente 
o el ingreso tope del titular y su familia es 
de tres salarios mínimos, vitales y móvi-
les. Para acceder a esta prestación, el/la 
joven debe acreditar la asistencia a una 
institución educativa de gestión estatal o 
autorizada por el Ministerio de Educación 
y Deportes, o a centros de formación acre-
ditados ante el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social. Aproximadamente 
el 42% de los inscriptos en el plan, cursa el 
nivel secundario (3), lo que permite inferir 
las dificultades de retención de la escuela 
secundaria.  Asimismo, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires se implementaron 

dos propuestas que se diseñaron para su 
institucionalización como ofertas educati-
vas. Se trata del “Plan de estudios corres-
pondiente al Bachillerato con orientación 
profesional”, que se desarrolla solamente 
en 6 establecimientos de Formación Pro-
fesional, y las “Escuelas de Reingreso”, di-
rigidas a adolescentes que no eran acep-
tados ni en las escuelas medias comunes 
por estar excedidos en edad, ni en las de 
adultos porque no alcanzaban la edad 
para el ingreso en la modalidad de educa-
ción de jóvenes y adultos, con lo que que-
daban fuera del sistema (4). También exis-
ten otras experiencias a nivel subnacional, 
en las provincias de La Pampa “Nuevo Se-
cundario con Formación Profesional”(5)  y 
“Vos podés”(6)  y Córdoba, “Programa de 
Inclusión / Terminalidad de la Educación 
Secundaria- Jóvenes 14-17” (7).
La riqueza de las experiencias desarrolla-
das en los distintos países, la innovación 
de las intervenciones y la aplicación del 
enfoque de derechos como eje central de 
estos programas y políticas públicas pro-
pician el desarrollo del presente estudio.

(2) Compendio de buenas prácticas para el desarrollo lo-
cal en América Latina (OCDE2016).
En https://www.oecd.org/cfe/leed/BRASIL_Plataforma_
de_Centros_Urbanos.pdf

(3) “Bachillerato con orientación profesional“en http://
www.buenosaires.gob.ar/educacion/formacionlaboral/
termina-la-secundaria-con-orientacion-en-formacion-pro-
fesionaly “Las escuelas de reingreso como dispositivos 
pedagógicos de retención”. En https://es.slideshare.net/
fundses/escuelas-de-reingreso-ciudad-de-buenos-ai-
res-presentation

(4) http://www.progresar.anses.gob.ar (extraído31-3-2017)

(5)”Nuevo   Secundario   con   Formación   Profesional”-   
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/nuevas-ofer-
tas-de-educacion-secundaria/nuevo-secundario-con-for-
macion-profesional

(6)“Vos podés” https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/
nuevas-ofertas-de-educacion-secundaria/vos-podes

(7)“PIT”http://www.cba.gov.ar/programa-14-17-otra-vez-
en-la-escuela/
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Este estudio ha sido desarrollado por un 
consorcio de Centros de Investigación en 
donde participaron la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales- FLACSO 
Sede Argentina, la Universidad de la Repú-
blica de Uruguay y la Universidad Federal 
de São Carlos de Brasil, gracias al apoyo 
de Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a través del Fondo Fi-
duciario Perez – Guerrero que fomenta la 
cooperación sur-sur. 

Tuvo por objetivo contribuir al diseño de 
políticas públicas que promuevan un in-
cremento significativo en los índices de 
retención y egreso de estudiantes del nivel 
secundario, a partir de la elaboración de re-
comendaciones basadas en el análisis de 
las experiencias desarrolladas en territorio, 
de experiencias identificadas en Argentina, 
Uruguay y Brasil. 

En base a la experiencia de trabajo compar-
tida por los equipos y de un riguroso rele-
vamiento documental, en la investigaciónse 
profundizó el estudio de dos iniciativas por 
país. Abarcando estrategias, programas o 
proyectos, que se encuentren en ejecución 
o hayan sido implementados por los diver-
sos niveles en los últimos años. De forma 
particular, se analizaron en profundidad ac-
ciones que promuevan la retención escolar, 
el reingreso al sistema educativo y la finali-
zación de estudios de nivel secundario, des-
tinados a jóvenes de 14 a 18 años que han 
abandonado la escuela secundaria, presen-

tan alta repitencia o no la han iniciado en la 
edad regular.

Los equipos de trabajo se integraron según 
las instituciones participantes. En el caso 
de Argentina, estuvo integrado por Violeta 
Angel, Milena Arancibia, Aida Arango, Maria 
Fernanda Cascon, Agustina Corica, Yanina 
Débora Maturo, Ana Miranda y Maria Zbrun, 
quienes atendieron a la coordinación gene-
ral, la implementación del presupuesto, el 
trabajo de campo y la elaboración del infor-
me de Argentina y la redacción de la con-
clusiones finales. Por la Universidad de la 
Republica Verónica Filardo se encargó del 
trabajo de la selección de experiencias y la 
redacción del informe nacional de Uruguay,  
contando con la colaboración de Carmen 
Olivera en el trabajo de campo y en la sis-
tematización de los programas existenes 
en el país. Por la Universidad Federal de 
San Carlos, Maria Carla Corrochano, Mar-
cos Francisco Martins, Ademir Barros dos 
Santos, quienes desarrollaron la selección 
de experiencias, el trabajo de campo y la re-
dacción del informe nacional de Brasil. 

Los resultados del estudio que se presen-
tan a continuación, se expresan en las sec-
ciones que detallan las experiencias por 
país. De forma tal que en los apartados 4, 
5 y 6 se exponen de forma desagregada los 
principales hallazgos de Argentina, Uruguay 
y Brasil. En el capitulo 7 se presentan las 
conclusiones, propuestas y desafíos. 

PRESENTACIÓN
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ESTRATEGIA

La estrategia de investigación partió de la 
identificación de programas que relevan-
tes en cada país, para seleccionar dos de 
ellos y analizar en profundidad las innova-
ciones que presentan: curriculares, didácti-
cas, institucionales y docentes, entre otras, 
de manera de construir a partir de ello, 
propuestas y/o recomendaciones para la 
planificación de políticas públicas para la 
educación secundaria.

El estudio comprende los siguientes mo-
mentos:

• Relevamiento de programas en cada 
uno de los países: Argentina, Uruguay y 
Brasil.

• Construcción de metodología de aná-
lisis de programas y definición de cri-
terios para la selección de programas 
para estudio en profundidad:

- Análisis documental de diseño 
de programa, normativa, informes, 
evaluaciones, entre otros.
- Elaboración de criterios para la 
elección de programas
- Elaboración de instrumentos: 
Entrevistas a actores claves

• Trabajo de campo. Aplicación de instru-
mentos elaborados.

• Elaboración de un informe nacional por 
cada uno de los países Argentina, Brasil 
y Uruguay, que explicite:

- El contexto nacional en el que 
se diseñaron e implementaron los 
Programas
- Descripción de dos programas 
seleccionados

•  identificación de estrategias y 
dispositivos de mayor impacto

•  identificación de los 
factores facilitadores y 
obstaculizadores

•  recuperación de las voces de 
los actores

• Análisis de la evidencia y elaboración 
de informe final con propuestas y/o re-
comendaciones para la planificación y 
eldiseño de políticas públicas para la es-
cuela secundaria.

El proyecto aspira a aportar información re-
levante y recomendaciones sustantivas para 
la toma de decisiones en materia de política 
pública educativa que en el futuro podría re-
plicarse en otros países de la región.

En Anexo I se incorporan las Orientaciones 
para el Trabajo de Campo acordadas inter 
institucionalmente.
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La República Argentina es un estado federal 
constituido por 23 Provincias y una Ciudad 
Autónoma, que eligen por sufragio directo a 
sus gobernantes y legisladores.

En este documento se utilizará indistinta-
mente los términos “provincias” y “jurisdic-
ciones” para nombrar a estos estados autó-
nomos en los que está dividido geográfica y 
políticamente el país, incluida la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires como uno de ellos.
La organización del sistema edu¬cativo ar-
gentino es descentralizada.Se compone por 
un órgano de gobierno federal, el Consejo 

INFORME NACIONAL ARGENTINA

4.I. El sistema educativo argentino  

4.I.1. Organización política 
y dimensiones institucionales  

Federal de Educación (CFE), ámbito de con-
certación de políticas entre todas las enti-
dades federales, y órganos ejecutores: en 
el nivel nacional el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología (8) y carteras 
de educación provincialesdependientes de 
los gobiernos jurisdiccionales. 

Los datos que se incluyen en el cuadro si-
guiente dan una idea de las dimensiones 
del sistema, con cerca de 12 millones de 
alumnos para educación común.

Aída Arango, Mari Zbrun, María Fernanda Cascón

Con la colaboración de Yanina Débora Maturo en el relevamiento 
territorial en la provincia de Córdoba y de Milena Arancibia y 

Agustina Corica en el relevamiento de programas

(8) A lo largo de los años, la denominación de la máxima 
instancia educativa nacional ha sufrido diversas modifi-
caciones, según abarque Cultura, Ciencia y Tecnología o 
Deportes. Para evitar confusiones, en adelante se lo refe-
rirá como Ministerio de Educación nacional.
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Notas: A partir del año 2015, por una modi-
ficación en el instrumento de relevamiento, 
se consigna el Nivel Secundario y los Talle-
res de Ed Integral de Educación Especial 
como Educación Integral para Adolescen-
tes y Jóvenes/Secundario Especial.
https://www.argentina.gob.ar/educacion/
planeamiento/info-estadistica/anuarios

Antes de profundizar la descripción del sec-
tor educativo argentino, es inevitable hacer 
referencia a la profunda crisis económica e 
institucional que se desató en el año 2001 y 
culminó con la renuncia del Presidente de la 
Nación. En el siguiente cuadro se incluyen 
algunos indicadores para dar cuenta de la 
gravedad de la situación. 

Cuadro 2. Argentina. Indicadores macroeconómicos 2001/2002 según 
Ministeriode Educación de la Nación

Cuadro 1. Argentina. Alumnos en Educación Común y modalidades Educación 
Especial y Educación de Jóvenes y Adultos. Años 2012-2018

Fuente: Terigi, Flavia (2016).Políticas públicas en Educación tras doce años de gobierno de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández. En Análisis Nº 16 – 2016. Buenos Aires, diciembre.

Fuente: Relevamientos Anuales 2011 a 2018. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación.

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 12.108.740 12.181.972 12.358.248 12.536.492 12.683.910 12.734.813 12.861.741 

Común 10.795.510 10.875.285 10.988.786 11.132.889 11.287.588 11.389.209 11.454.696 

Inicial 1.610.845 1.652.657 1.687.543 1.733.374 1.765.405 1.798.831 1.837.460 

Primaria 4.875.006 4.830.712 4.813.398 4.816.692 4.814.965 4.822.602 4.822.689 

Secundaria 3.541.961 3.598.898 3.633.992 3.680.507 3.746.170 3.791.310 3.832.054 

Sup. no universitario 767.698 793.018 853.853 902.316 961.048 976.466 962.493 

Especial 131.625 129.349 128.966 124.829 115.917 113.134 110.622 

Inicial 25.634 24.783 23.723 22.569 21.960 20.390 19.378 

Primaria 63.034 60.339 59.234 57.125 54.456 53.456 51.501 

Secundaria 13.706 14.219 14.784 17.166 15.337 39.288 39.743 

Talleres Ed. Integral 29.251 30.008 31.225 27.969 24.164     

Adultos 1.181.605 1.177.338 1.240.496 1.278.774 1.280.405 1.232.470 1.296.423 

Primaria 204.701 185.048 194.007 176.956 171.859 145.435 166.965 

Secundaria 519.140 525.708 539.490 554.900 555.997 537.498 557.803 

Form. Profesional 457.764 466.582 506.999 546.918 552.549 549.537 571.655 

 

Descenso del PIB 10,9% 
Descenso de la tasa de inversión 11,3% 
Porcentaje de la deuda externa respecto del PIB 160% 
Nivel de pobreza 57,5% 
Nivel de indigencia 25% 
Nivel de desocupación 21,5% 
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En función de estos indicadores, se fijaron 
las prioridades en materia de política social, 
educativa y económica que caracterizó la 
gestión de gobierno de los años siguientes.

4.I.2. La gestión educativa
 2003 - 2015  

Como consecuencia de las políticas de 
reformas estructurales del noeliberalismo 
implementadas durante la década del ´90, 
el sistema educativo fue descentralizado y 
transferido sin financiamiento del Estado 
central. Cada jurisdicción debió respon-
sabilizarse de los servicios educativos, en 
condiciones de desigualdad y deterioro de 
la calidad unas respecto de otras que ha-
bían concentrado mayores capacidades 
financieras, administrativas y técnicas. 
(Abratte, 2017).

La situación educativa era crítica, el siste-
ma se caracterizaba por sustantivas dife-
rencias regionales e institucionales y la cri-
sis económica general había derivado en el 
desplome de los salarios de los empleados 
públicos, y en particular, de los docentes, 
con la consecuente conflictividad gremial. 
Por otro lado, la reforma educativa enton-
ces iniciada quedó inconclusa y la imple-
mentación en las jurisdicciones no fue 
homogénea: la Ley Federal de Educación 
24195 de 1993 establecía tres niveles 
(Nivel Inicial, Educación General Básica 
-EGB- y Educación Polimodal), y comen-
zó a aplicarse gradualmente en 1996, con 

diferentes ritmos en cada provincia, con la 
transformación del último año de la Educa-
ción Inicial y de los tres primeros años (pri-
mer ciclo) de la EGB. 

Así, para el último año de la escuela prima-
ria y los dos primeros del secundario (equi-
valente al tercer ciclo de la EGB) existían 
diversos y heterogéneos modos de apli-
cación no solo en su localización espacial 
sino en las estructuras curriculares, cargas 
horarias, condiciones laborales de los do-
centes y modelos institucionales. Esta he-
terogeneidad aparece también reflejada en 
la educación polimodal que coexistía con 
la educación secundaria (Morduchowiczy 
Arango, 2007).

Con indicios de recuperación económica y 
luego de un dificultoso proceso de sucesión 
presidencial, en 2003 asumió la presidencia 
Néstor Kirchner en representación del Fren-
te para la Victoria (FPV).

Terigi (2016) señala cuatro etapas durante 
el extenso gobierno del FPV en lo que res-
pecta a definiciones de política pública para 
el sector educación: 

• la primera, “signada por la atención a la 
crisis educativa en que se encontraba el 
país a comienzos del mandato, 

• un momento bisagra con el debate y san-
ción de la Ley Nacional de Educación, 

• un período posterior marcado por el pla-
neamiento a propósito del mandato de la 
ampliación de la obligatoriedad escolar, 

• y una fase más reciente en que las polí-
ticas asumieron en forma declarada el 
propósito de la inclusión educativa”.
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En la primera etapa del gobierno del FPV 
(presidencia de Néstor Kirchner, ministerio 
de Daniel Filmus), se sancionaron seis le-
yes relevantes para el sistema educativo, 
que intentaban neutralizar una variedad de 
problemas, entre ellos, los paros docentes, 
el bajo monto de la inversión sectorial, la 
desatención de la educación técnica, y la 
desarticulación del sistema. 

• Ley de Garantía del Salario Docente y 180 
días de clase 25864 / 2003.

• Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docen-
te 25919 /2004.

• Ley de Educación Técnico Profesional 
26058/2005.

• Ley de Financiamiento Educativo 26075  / 
2005.

• Ley de Educación Sexual Integral 26150 / 
2006.

• Ley de Educación Nacional 26206 / 2006.

Aunque no referida exclusivamente a educa-
ción, también debe mencionarse la Ley de 
Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes 26061/2005.

La Ley de Educación Nacional 26206/2006 
(LEN) organizó la estructura del sistema en 4 
niveles y 8 modalidades, a saber, nivel inicial, 
primario, secundario y superior, atravesados 
por las modalidades especial, artística, rural, 
permanente de jóvenes y adultos, contexto 
de encierro, intercultural bilingüe, técnico 
profesional y domiciliaria y hospitalaria.

La norma extiende la obligatoriedad edu-
cativa, en términos de derecho de los y las 
habitantes, hasta el nivel secundario que, 
como se ha mencionado con anterioridad, 
puede desarrollarse a lo largo de 5, 6 o 7 
años dependiendo de la modalidad y las de-
finiciones jurisdiccionales.

También se comenzaron a elaborar en el 
Ministerio Nacional los Núcleos de Apren-
dizaje Prio¬ritarios (NAP) para los ciclos 
educativos como forma de abordar la diver-
sidad curricular existente y definir aquello 
considerado primordial para ser enseñado. 

Como se consignara anteriormente, la Ley 
de Educación Nacional 26206/2006 dio 
marco legal a la diversidad del sistema edu-
cativo al establecer en su artículo 134 que 
“… cada jurisdicción podrá decidir sólo entre 
dos opciones de estructura para los niveles 
de Educación Primaria y Secundaria de la 
educación común: a) una estructura de seis 
(6) años para el nivel de Educación Primaria 
y de seis (6) años para el nivel de Educación 
Secundaria o, b) una estructura de siete (7) 
años para el nivel de Educación Primaria y 
cinco (5) años para el nivel de Educación Se-
cundaria”.

La estructura curricular de cada jurisdicción 
en 2017, última información detectada, es 
la siguiente:
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Cuadro 3. Argentina. Estructura académica por jurisdicción. Año 2017  

Fuente: Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación de la Nación. Año 2017   

Notas: 
     
(1) Dado que la jurisdicción no aplicó la Ley 
Federal de Educación, su estructura se man-
tiene conforme a la legislación vigente.
(2) Propuesta de estructura en los antepro-
yectos de nueva ley de educación
En https://www.argentina.gob.ar/educacion/
planeamiento/info-estadistica/bdd

7 años de nivel Primario y  5 años de nivel 
Secundario 

6 años de nivel Primario y 6 años de nivel 
Secundario 

Jurisdicción Normativa Jurisdicción Normativa 

C.de Buenos Aires 
(1) Sin normativa Buenos Aires Ley de Educación N° 

13688/07 

Chaco Ley N° 6478_10 Catamarca Ley de Educación N° 
5381/13 

Jujuy Decreto Acuerdo N° 
8509/07 Córdoba Ley de Educación N° 

9870/10 

La Rioja Ley de Educación N° 
8678/09 Corrientes Decreto N° 222/08 

Mendoza (2) Sin normativa Chubut Ley de Educación N° 91/10 

Misiones Resolución N° 289/07 Entre Ríos Ley de Educación N° 
9890/08 

Neuquén (2) Sin normativa Formosa Resolución N° 5476/07 

Río Negro Ley de Educación N° 
2444/91 La Pampa Ley de Educación N° 

2511/09 

Salta Ley de Educación N° 
7546/08 San Juan Ley N°1327/2015 

Santa Cruz  Ley de Educación 3305/12 San Luis Decreto N° 154/08 

Santa Fe Decreto N° 2885/07 T. del Fuego Ley de Educación N° 
1018/15 

Santiago del Estero Ley de Educación N° 
6876/07 Tucumán Ley de Educación N° 

8391/10 
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También se sancionaron otras leyes de 
importancia en el final de la presidencia 
de Cristina Fernández, FPV, ministerio de 
Alberto Sileoni:

• Ley de Centros de Estudiantes N° 
26877/2013, que les otorga la repre-
sentación estudiantil.

• Ley de obligatoriedad de la sala de 4 
años N° 27045/2014, promulgada en 
2015, que amplía a los niños/as de 4 
años la obligatoriedad de la educación 
inicial establecida por la Ley de Educa-
ción Nacional.

• Ley de Implementación Efectiva de la 
Responsabilidad del Estado en el Nivel 
de Educación SuperiorN° 27204/2015), 
que reforma la ley 24521 de Educación 
Superior al establecer el acceso “libre e 
irrestricto” a los estudios de grado es-
tatales, y prohibir exámenes eliminato-
rios y aranceles.

Cabe destacar además los esfuerzos que 
se realizaron en el periodo a partir de la 
sanción de la Ley de Educación Nacional 
para fortalecer la función de planeamiento 
educativo, esfuerzos que se cristalizaron 
en el primer Plan Nacional de Educación 
Obligatoria, elaborado durante el ministe-
rio de Juan Carlos Tedesco (2007-2009) y 
aprobado por Resolución N° 79/2009 del 
CFE, y en un segundo plan, tres años des-
pués, denominado Plan Nacional de Edu-
cación Obligatoria y Formación Docente 
2012-2016, aprobado por Resolución N° 
188/2012 del CFE.

En otro sentido, es necesario hacer refe-
rencia a los programas que desarrolló la 
Nación dirigidos al sector educativo, en 
la medida en que expresaron las políticas 
acordadas en el CFE que se adoptaron en 
el periodo bajo análisis.En el cuadro si-
guiente se incluyen de mayor relevancia. 

Cuadro 4. Argentina. Principales programas nacionales durante el gobierno 
del FPV

Fuente: Terigi, Flavia (2016).Políticas públicas en Educación tras doce años de gobierno de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández. En Análisis Nº 16 – 2016. Buenos Aires, diciembre.
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Asimismo, es necesario destacar el Pro-
grama Encuentro de alfabetización de jó-
venes y adultos, la transformación de la 
formación docente inicial y la capacita-
ción continua a partir de la creación del 
Instuto Nacional de Formación Docente 
(INFD), la creación de los canales educa-
tivos Encuentroy Paka Paka y la recupera-
ción institucional de la Educación de Jó-
venes y Adultos.

Dado el objetivo de este trabajo, se hará 
referencia a algunos de los que se se 
orientaron a la educación secundaria o 
impactaron en algún grado en este nivel 
educativo.

Cabe aclarar que el único Programa en eje-
cución con anterioridad a 2003, el Progra-
ma Nacional de Becas Estudiantiles,per-
dió relevancia con la instauración de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH)en 
2009 (Decreto N° 1602/2009).Esta Asig-
nación “tiene por objetivo alcanzar con un 
ingreso mínimo a aquellos niños cuyos pa-
dres no estuvieran incorporados al merca-
do de trabajo formal, ya sea porque se des-
empeñaran en el sector informal o porque 
se encontraran desocupados, y que, por 
esa razón, no recibieran la asignación por 
hijo estipulada en el régimen contributivo 
de asignaciones familiares” (Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de Argenti-
na, 2009).

Así, la AUH se dirige a “niños, niñas y ado-
lescentes menores de 18 años de edad (o 
sin límite cuando se trata de discapacita-
dos) que no tengan otra asignación fami-

liar y pertenezcan a grupos familiares que 
se encuentren desocupados, registrados 
como monotributistas sociales, personal 
de casas particulares o se desempeñen en 
la economía informal. El programa incor-
pora condicionalidades en salud y educa-
ción a los fines de extender los impactos 
a largo plazo y romper el ciclo intergene-
racional de la pobreza. Asimismo, la AUH 
busca inducir el registro de los nacimien-
tos. En 2011 el alcance de la AUH se am-
plió a las mujeres embarazadas, a partir 
de la Asignación por Embarazo para Pro-
tección Social (Decreto N° 446/2011), y en 
2016 se amplió la cobertura a los mono-
tributistas de ciertas categorías (Decre-
to N° 593/2016)”. Cabe señalar que “con 
relación a la condicionalidad educativa, se 
evidencia un fuerte impacto positivo de la 
AUH sobre las tasas de asistencia secun-
daria de los varones elegibles de entre 15 
y 17 años. Para las mujeres, no hay un im-
pacto significativo sobre la asistencia. El 
impacto de la AUH en las tasas de asisten-
cia escolar primaria y secundaria básica es 
muy pequeño”.(UNICEF, ANSES, Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, Conse-
jo de Coordinación de Políticas Sociales, 
2017) 

Un programa a destacar es el Plan de Fina-
lización de Estudios Primarios y Secunda-
rios (FINES), que se aprobó en 2008 con el 
propósito de garantizar a jóvenes y adultos 
la obligatoriedad de la EducaciónSecun-
dariaResolución CFE N° 66/08). Posterior-
mente, se extendió este plan a la educación 
técnica secundaria a través del FinEsTec.
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En ese año se planteó una primera etapa 
que ofrecía la posibilidad de obtener el tí-
tulo secundario a jóvenes y adultos que 
hubieran cursado el último año del nivel 
medio o polimodal, pero no hubieran lo-
grado la titulación por adeudar materias. 
En los años siguientes las acciones inclu-
yeron también a aquellos que no habían 
iniciado o no habían finalizado el nivel 
primario o secundario. En diciembre de 
2015 se calculaba que habían egresado 
700.000 estudiantes desde la creación del 
FINES (Rodríguez, 2017).

Otro programa de interés es el financia-
miento de Planes de Mejora Institucional, 
“… que fortalezcan los procesos de ense-
ñanza, aporten condiciones para soste-
ner las trayectorias escolares, permitan la 
construcción de diversos recorridos para 
la enseñanza y el aprendizaje, y brinden 
condiciones para otros modos de organi-
zación del trabajo docente” (Resolución 
CFE N° 84/09). Del mismo modo, la recu-
peración y mejora institucional alcanzó a 
la educación técnica a través de la imple-
mentación del Fondo Federal de la ETP, lo 
que permitió el financiamiento de planes 
de mejora a nivel jurisdiccional e institu-
cional, del Registro Federal de Institucio-
nes y del Catálogo Nacional de Títulos y 
Certificaciones que permitieron el reorde-
namiento de la modalidad educativa.

Además, con el Decreto N° 459/2010 se 
dio origen al Programa Conectar Igual-
dad, a través del cual “se distribuyeron 
5.300.000 netbooks a docentes, estudian-
tes y directivos de las escuelas secunda-
rias del país, se formaron 20.000 maestros 

en informática y se crearon 7.000 aulas di-
gitales móviles”. (Rodríguez, ob. cit.).

También debe mencionarse el Programa 
de Respaldo a Estudiantes Argentinos 
(Progresar), a través del cual se instaura 
la prestación de ese nombre “destinada a 
los jóvenes entre 18 y 24 años de edad in-
clusive residentes en la República Argenti-
na, siempre que los mismos o sus grupos 
familiares se encuentren desocupados o 
se desempeñen en la economía informal 
o formal, o sean titulares de una presta-
ción provisional contributiva o pensión no 
contributiva o monotributistas sociales 
o trabajadores de temporada con reser-
va de puesto o trabajadores del Régimen 
de Casas Particulares”, con exclusión de 
aquellos “cuyos ingresos o los del grupo 
familiar que integran, sean superiores al 
Salario Mínimo, Vital y Móvil” (Decreto N° 
84/2014). De manera similar a la AUH, el 
programa incorpora condicionalidades en 
salud y educación. A 2015, año en que fi-
nalizó la gestión del FPV, el programa lle-
gaba a más de 960 mil beneficiados (Ro-
dríguez, ob. cit.).

Finalmente, es necesario destacar la eje-
cución de programas con financiamiento 
internacional dirigidos al nivel educativo 
tales como el Programa de Mejoramien-
to del Sistema Educativo (PROMSE), el 
Programa de Apoyo a la Política de Me-
joramiento de la Equidad Educativa (PRO-
MEDU), el Programa Educación Media y 
Formación para el Trabajo para Jóvenes 
(PJA) y la gran inversión en infraestructu-
ra, adquisición y distribución de libros y 
bibliotecas, entro otras de las acciones de 
sustantivo impacto en el sector.
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Además de los programas nacionales, las 
políticas públicas se fueron conformando 
también a través del diseño de estrategias 
federales acordadas por las autoridades 
ministeriales de las 24 jurisdicciones y 
formalizadas en Resoluciones del CFE.

En lo que respecta en particular al nivel 
secundario, las principales normas que 
aprobaron lineamientos y orientaciones 
políticas y estratégicas son las siguientes:

• Resolución CFE N° 84/09, “Lineamien-
tos políticos y estratégicos de la edu-
cación secundaria obligatoria”.

• Resolución CFE N° 93/09, “Orientacio-
nes para la organización pedagógica e 
institucional de la educación secunda-
ria obligatoria”.

• Resolución CFE N° 103/10, “Propues-
tas de inclusión y/o regularización de 
trayectorias escolares en la educación 
secundaria”. 

La gestión del FPV llegó a su fin en diciem-
bre 2015 con la asunción de la coalición 
Cambiemos. En febrero del año siguiente 
se aprobó el Plan Estratégico Nacional 
2016-2021 “Argentina Enseña y Apren-
de” con la firma de la Resolución CFE N° 
285/2016 pero sin hacer mención al futu-
ro de las acciones del anterior gobierno. 
Una de las primeras bajas fue Conectar 
Igualdad, que en mayo de 2016 pasó a in-
tegrar el nuevo Plan Nacional Integral de 

4.I.3. La gestión educativa 
2016 - 2019  

Educación Digital (PLANIED), que reunió-
los programas Conectar Igualdad, Prima-
ria Digital y Aulas Modelo. En diciembre, 
Conectar Igualdad se transfirió a la órbita 
de Educ.ar Sociedad del Estado dentro del 
Ministerio de Educación y Deportes (De-
creto N° 1239/16). En el transcurso del 
año las nuevas autoridades de Conectar 
Igualdad modificaron las orientaciones 
teóricas y pedagógicas con las que venían 
trabajando los docentes en las provincias, 
al tiempo que se desfinanció la entrega de 
computadoras. (Rodríguez, ob. Cit.).

Una cuestión a destacar es la creación de 
la Secretaría de Evaluación Educativa por 
el Decreto N° 552/2016. Esta función,prio-
rizada por la actual gestión, era desempe-
ñada anteriormente por la Dirección Na-
cional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa.

Las Resoluciones del CFE N° 280/16 y 
N° 324/17 aprueban el Sistema de Eva-
luación Nacional de la Calidad y Equidad 
Educativa, y lo organizan en torno a 4 
áreas prioritarias (9):

• Dispositivos de evaluación de aprendi-
zajes, a través del Dispositivo Nacional 
de Evaluación de Aprendizajes “Apren-
der”, en adelante operativo Aprender, 
así como otros dispositivos nacionales, 

(9) Secretaria de Evaluación Educativa (2018). Aprender 
2017. Informe de resultados secundaria. Buenos Aires, 
marzo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
reporte_nacional_2017_secundaria_2.pdf
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regionales e internacionales de evalua-
ción de aprendizajes. 

• La autoevaluación en las instituciones 
educativas de la educación obligatoria. 

• La evaluación de programas y proyectos 
por parte de los gobiernos educativos. 

• El fortalecimiento federal de las capaci-
dades estatales en materia de evalua-
ción a partir de la conformación de una 
Red de Evaluación Federal de Calidad y 
Equidad Educativa (REFCEE). 

• Se introduce al dispositivo Enseñar como 
parte del Sistema de Evaluación Nacio-
nal de la Calidad y Equidad Educativa.

En diciembre de 2017 se emitió la Reso-
lución CFE N° 330/17 que como Anexos 
I y II aprueba los documentos “Marco de 
Organización de los Aprendizajes para la 
Educación Obligatoria Argentina” (MOA), y 
“Criterios para la elaboración de los Pla-
nes Estratégicos Jurisdiccionales del Ni-
vel Secundario”. 

El MOA aborda las siguientes cuatro di-
mensiones:

• organización institucional y pedagógi-
ca de los aprendizajes;

• organización del trabajo docente;
• régimen académico;
• formación y acompañamiento profe-

sional docente.

En cuanto a los planes estratégicos, de-
ben describir la propuesta jurisdiccional 
de renovación integral de la educación 
secundaria elaborada en función de los 
documentos citados, abarcar el periodo 
2018-2021, y contener “acciones concre-
tas para implementar cambios significati-
vos en cuanto a:

a) Renovación de la organización de los 
aprendizajes en las instituciones del nivel en 
función de los lineamientos acordados en el 
MOA y a partir del desarrollo de un plan insti-
tucional en cada escuela secundaria.

b) Reorganización progresiva del trabajo 
docente propiciando mayor concentración 
horaria y/o la conformación de cargos.

c) Modificaciones al régimen académico 
en función de la propuesta pedagógica 
institucional que proponga la jurisdicción.

d) Desarrollo de dispositivos de formación 
docente y acompañamiento a escuelas, 
con modificaciones progresivas a la pro-
puesta de formación inicial para el nivel.

La página web del Ministerio nacional 
despliega diversos materiales “de acom-
pañamiento para la implementación de 
Secundaria Federal 2030”.Entre ellos, el 
documento “Régimen Académico. Esce-
narios posibles para innovar”, presenta las 
siguientes “Tres propuestas modélicas de 
régimen académico hacia una educación 
secundaria obligatoria y en expansión”: 
 
Propuesta 1. Promoción graduada por 
año, con reglas flexibles y adecuadas a las 
trayectorias escolares.

Propuesta 2. Promoción graduada por 
acreditación de espacios curriculares.

Propuesta 3. Régimen académico por tra-
yectoria escolar basada en créditos.

En cuanto la organización docente, el do-
cumento ministerial “Organización del tra-
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bajo docente en la Escuela Secundaria. 
Orientaciones para la planificación de la 
Secundaria 2030” refiere a “nuevas pro-
puestas de organización docente que con-
templen la concentración horaria, las horas 
extra clase y nuevas modalidades de acce-
so al cargo, en vistas a conformar equipos 
de enseñanza, con espacios compartidos 
para la planificación, tiempos abocados al 
acompañamiento de estudiantes, al traba-
jo interdisciplinario y al fortalecimiento de 
la comunidad escolar”.

Para la educación técnica en particular, en 
julio de 2018 se aprobó la Resolución CFE 
N° 341/18, que como Anexo I incluye el 
documento “La Educación Técnico Profe-
sional de nivel secundario: orientaciones 
para su innovación”.

Un programa interesante que incorporó 
la gestión Cambiemos es el de Escuelas 
Faro, una iniciativa conjunta de la Secreta-
ría de Innovación y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación, el 
Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFoD) y los ministerios jurisdiccionales.  

Según la página web (10), las actividades-
contemplan el seguimiento continuo y 
apoyo pedagógico a las 3.000 escuelas 
de gestión estatal primarias y secunda-
rias que fueron seleccionadas según los 
resultados de Aprender 2016 y criterios 
de vulnerabilidad educativa y social.

Se apunta a fortalecer las trayectorias 
escolares y mejorar los aprendizajes en 
Lengua y Matemática. Se seleccionó y 
capacitó a especialistas provinciales en 
Lengua, Matemática y Gestión Institucio-
nal, y a cuatro docentes por escuela, que 
integraron el equipo de coordinación ins-
titucional.

Cada escuela desarrolla un Proyecto Es-
colar de Aprendizajes Prioritarios (PEAP) 
en Lengua y Matemática, en base a un 
diagnóstico. A su vez, cada jurisdicción 
conformó una red de acompañamientopa-
ra brindar apoyo pedagógico en la imple-
mentación del proyecto. Esta red incluye 
a facilitadores que visitan regularmente la 
escuela para realizar un seguimiento de 
los proyectos.

Otro programa a mencionar es Asistiré , 
para la prevención e intervención tempra-
na frente al riesgo de interrupción de la 
escolaridad de la población estudiantil de 
escuelas secundarias. 

La propuesta se concreta en tres líneas de 
acción complementarias: toma de asis-
tencia digital, promotores Asistiré (11) y 
mesas de inclusión educativa. La primera 
consiste en una aplicación digital que per-
mite registrar en tiempo real la asistencia 

(10) https://www.argentina.gob.ar/noticias/escuelas-
faro-especialistas-trabajan-para-fortalecer-las-escuelas-
que-mas-lo-necesitan
https://www.argentina.gob.ar/educacion/infod/
escuelas-faro

(11) https://www.argentina.gob.ar/educacion/asistire
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de los alumnos a clase y detectar, a través 
de alertas, posibles casos de interrupción 
de las trayectorias escolares, con el pro-
pósito de trabajar de manera preventiva.

La segunda línea consiste en la confor-
mación deduplas de profesionales de 
ciencias sociales,  preferentemente con 
título docente, que realizan asistencias 
técnicas a las escuelas, acompañan a los 
equipos escolares y facilitan el vínculo 
con otros organismos, programas institu-
cionales y la comunidad, así como el se-
guimiento y la intervención personalizada 
de las situaciones de los y las estudiantes 
con ausentismo.

Las Mesas de Inclusión distrital son es-
pacios de trabajo interdisciplinario que 
encabeza el o la responsable del área de 
supervisión educativa regional, distrital o 
local, y del que participan promotores, di-
rectores y equipos de educación de cada 
municipio, representantes del Sistema de 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes en el territorio, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 
entre otros, con el objetivo de aportar infor-
mación y articular redes y acciones de pre-
vención del abandono escolar y de encau-
zamiento de las trayectorias escolares.

El Programa Asistiré comenzó a imple-
mentarse en 2018 en 43 de los 135 mu-
nicipios de la provincia de Buenos Aires, y 
en este año se extendió a Chaco, Chubut, 
Corrientes, San Juan y Jujuy. Actualmen-
te su cobertura alcanza a 670 institucio-
nes educativas de nivel secundario. Como 
puede verse la escala es reducida. 

4.I.4. La inversión educativa en 
la actualidad

A la fecha de elaboración de este informe, 
la mayoría de los programas nacionales 
generados durante la gestión del FPV en el 
área educativa han discontinuado o fueron 
desfinanciados por el Estado nacional con 
la consecuente reducción de equipos de 
gestión. La decisión sobre su continuidad 
quedó en la órbita jurisdiccional.

Paralelamente al ajuste en el nivel nacio-
nal, se generó un traslado de recursos 
desde el  nivel nacional al provincial a 
partir del nuevo Consenso Fiscal de 2016, 
instancia en la que los máximos represen-
tantes de  20 de las 24 jurisdicciones  y el 
Ministro del Interior de la Nación acorda-
ron “un esquema de eliminación gradual 
de la detracción del 15% de la masa de im-
puestos coparticipables que desde 1997 
se destinaba a la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES)”, detrac-
ción que había generado demandas judi-
ciales de diversas provincias hacia la Na-
ción. El acuerdo fue ratificado por la Ley 
27260/2016.

Sin embargo, Claus y Sánchez (2019), dan 
cuenta de importantes disminuciones de 
la inversión educativa en los dos niveles 
del Estado:

… entre 2016 y 2018 se produjo una caída 
del 9% de la inversión educativa nacional 
en términos reales. Esta reducción podría 
profundizarse de ejecutarse el presupues-
to 2019 tal como fue aprobado. En ese 
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escenario, la caída presupuestaria 2016-
2019 alcanzaría el 19% en términos reales. 
La inversión educativa realizada por el con-
junto de las provincias también cayó: se 
redujo un 8% entre 2015 y 2016, y se man-
tuvo prácticamente constante entre 2016 

4.I.5. Indicadores del nivel de 
educación secundaria
En 2003, los principales indicadores de la educación secundaria eran los siguientes:

Cuadro 5. Argentina. Educación secundaria. Indicadores educativos al 
comienzo del período bajo análisis según el Ministerio de Educación de la 

y 2017. La baja en los salarios docentes, 
que ocupan alrededor del 90% de los pre-
supuestos provinciales, permite proyectar 
que la caída se habría profundizado duran-
te 2018.
 

Fuente: Terigi, Flavia (2016).Políticas públicas en Educación tras doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. En Análisis Nº 16 – 2016. Buenos Aires, diciembre.

Cuadro 6. Argentina. Indicadores educativos. Nivel Secundario Común. 
Ciclo 2004

En los cuadros siguientes se exponen los indicadores educativos para el nivel secunda-
rio común, ciclos 2004 y 2014.

Fuente. Ministerio de Educación de la Nación (2017). Principales cifras del sistema educativo nacional, Buenos Aires, 
mayo. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005678.pdf

Promoción efectiva en el nivel secundario 80,1% 

Abandono interanual en el nivel secundario 11,6% 

Egreso del nivel secundario 39,5% 

Población 25-29 años con secundaria completa 58,9% 

 
Tasa de promoción 

efectiva Tasa de Repitencia Tasa de abandono 
interanual Tasa de egreso 

Total país 78,90 9,30 11,80 37,90 
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Cuadro 7. Argentina. Indicadores educativos. Nivel Secundario Común. 
Ciclo 2014

Fuente. Ministerio de Educación de la Nación (2017). Principales cifras del sistema educativo nacional, Buenos Aires, 
mayo. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005678.pdf

Como puede observarse, si bien los in-
dicadores han mejorado, la variación no 
ha sido signifcativamente relevante y la 
tasa de egreso continua siendo crítica. 
Independientemente de ello, un informe 
reciente contradice las percepciones so-
ciales en cuanto a la crisis de la escuela 
media, al afirmar que “la educación se-
cundaria en Argentina no está estancada, 
sino en un proceso de mejora. Sin embar-
go, esa mejora es más lenta de lo que los 
adolescentes necesitan” (Kit, et al., 2019). 
Los indicadores sobre los que se basa 
esta afirmación, son los siguientes (12):

En 2017, aproximadamente, 45 de cada 
100 adolescentes de 17 años alcanzaron 
el último año de la educación secundaria 

en edad teórica, sin haber reprobado ni 
abandonado en toda su escolaridad. Ese 
mismo dato en 2007, era mucho menor: 
aproximadamente sólo 32 de cada 100. 

Hay una mejora visible en las condicio-
nes de inicio de la escuela secundaria: 
cada vez más estudiantes asisten a pri-
mer año en edad oportuna, es decir, sin 
haber experimentado situaciones de fra-
caso previas. La matrícula en edad teó-

(12) El informe parte de “estimaciones propias en base 
a Relevamientos Anuales de la Dirección de Información 
y Estadística Educativa - Dirección Nacional de Planea-
miento de Políticas Educativas - Secretaría de Innovación 
y Calidad Educativa - Ministerio de Educación de la Na-
ción y población por edad simple según Censo Nacional 
de Población y Viviendas, año 2010”

 Tasa de Promoción 
efectiva 

Tasa de repitencia 
Tasa de abandono 

interanual 

Tasa de 

egreso 

Total país 79,56 9,61 10,83 46,61 
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rica de 1° año de nivel secundario crece 
en 8 p.p. entre 2007-2017 (los últimos 
años con información disponible) y ello 
se verifica en las dos estructuras curri-
culares. 
En un contexto de estabilidad poblacio-
nal, se incrementa la cantidad de estu-
diantes que alcanzan el último año del 
nivel (+103 mil) y los egresados acom-
pañan esta tendencia (+ 80 mil). En 
términos porcentuales: +30 p.p. de cre-
cimiento en la matrícula y + 33 p.p. de 
crecimiento en el total de egresados 
(comparación 2007-2016).

Sin embargo, el informe destaca que aún 
queda mucho por mejorar.

En las provincias con estructura 6/6: por 
cada 10 estudiantes inscriptos en 1° año 
en 2016 hay 2 que finalizaron el año es-
colar habiendo abandonado o reproba-
do. En las provincias con estructura 7/5 
esta proporción es mayor, y en 2016 al-
canza a 3 de cada 10.

Uno de cada tres estudiantes reproba-
dos del último año del ciclo básico no 

vuelve a la escuela al año siguiente. Se 
puede decir que desiste 6 de continuar 
sus estudios luego de haber experimen-
tado una situación de fracaso. En mu-
chos casos esto no sucede luego de la 
primera vez que reprueban; por ejemplo, 
los datos de Aprender 2016 7 indican 
que al menos 1 de cada 10 estudiantes 
de 2°/3° año había repetido dos o más 
veces.

Cada vez más estudiantes llegan a cur-
sar el ciclo orientado de secundaria. 
Mientras que en 2007, 88 de cada 100 
estudiantes que finalizaban el ciclo bási-
co accedían al ciclo orientado, la propor-
ción asciende a 92 en 2017.

Como contracara, hay un grupo de es-
tudiantes que no logra ingresar al ciclo 
(o que abandona antes de aprobar el pri-
mer año). Ellos eran 75 mil jóvenes en 
2007 y 54 mil en 2017. 

Entre quienes logran acceder al ciclo 
orientado, más de un tercio atraviesa se-
rias dificultades para permanecer y pro-
gresar en él.

Cuadro 8. Argentina. De cada 100 estudiantes que iniciaron el 
ciclo orientado de secundaria

De cada 100 estudiantes que iniciaron el ciclo orientado de secundaria en el 
año… 

2006- 

2007 

2015 

Promovieron los primeros dos años del ciclo. 53 65 

Promovieron primer año y reprobaron segundo. 10 9 

Reprobaron 1° año y lo recursaron como repitientes al año siguiente 11 9 

Abandonaron la escuela. 26 17 
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4.II. Iniciativas relevadas para la inclusión educativa 
        en el nivel secundario

El presente estudio parte de un releva-
miento de Programas o Proyectos que se 
encuentren en ejecución o hayan sido im-
plementados porlos diversos niveles del 
Estado en Uruguay, Brasil y Argentina en 
los últimos diez años, que promuevan la 
retención escolar, el reingreso al sistema 
educativo y la finalización de estudios de 
nivel secundario, destinados a jóvenes de 
14 a 18 años que han abandonado la es-
cuela secundaria, presentan alta repitencia 
o no la han iniciado en la edad regular.

A fin de delimitar las experiencias desa-
rrolladas en Argentina a incluir, se consul-
taron diversas publicaciones que presen-
tan iniciativas provinciales para el nivel 
secundario:  

• Terigi Flavia et al. (2013). La educación 
secundaria obligatoria en la Argentina: 
entre la expansión del modelo tradicio-
nal y las alternativas de baja escala. 
Revista del IICE /33 (2013), p. 27/46.

• Montesinos María Paula; Schoo, Susa-
na (2015). Políticas de revinculación 
y terminalidad escolar. Reflexiones en 
torno a los abordajes contem¬poráneos 
orientados a universalizar la educación 
secundaria. Ministerio de Educación de 
la Nación, DINIECE. Serie La Educación 
en Debate / N° 19 /Octubre de 2015.

• Steinberg, C.; Tiramonti, G. y Sandra 
Ziegler, S.(2017).Políticas educativas 
para transformar la educación secun-
daria. Estudio de casos a nivel provin-
cial. Primera Etapa. Buenos Aires, UNI-
CEF-FLACSO

• Steinberg, C.; Tiramonti, G. y Sandra Zie-
gler, S.(2019).Políticas educativas para 
transformar la educación secundaria. 
Avance de una agenda clave para los 
adolescentes en el siglo XXI. Buenos 
Aires, UNICEF-FLACSO, Septiembre.

• Landau, Mariana; Morello, Paula y 
Santos Souza, Alejandra (2019). Con-
creciones institucionales de políticas 
para la innovación en la educación 
secundaria en cuatro jurisdicciones 
argentinas: 2017-2018. Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía. Secretaría de Innovación y Cali-
dad Educativa. Dirección Nacional de 
Información y Estadística Educativa. 
Ciudad de Buenos Aires, agosto. Libro 
digital, PDF

El primer estudio, publicado cinco años 
atrás, analiza políticas educativas diferen-
ciadas según las innovaciones que propo-
nen sobre las condiciones de escolariza-
ción y la escala en que se implementan.

Las condiciones de escolarización son 
definidas a partir de (i) la “matriz orga-
nizacional”, estructurada en torno a tres 
disposiciones básicas: la clasificación de 
los currículos, el principio de formación y 
designación de los profesores por espe-
cialidad, y la organización del trabajo do-
cente por horas de clase; (ii) el “régimen 
académico”, con, entre otros, los siguien-
tes componentes: régimen de calificación 
y promoción, régimen de asistencia y régi-
men de convivencia. 
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Sobre esta base, la publicación utiliza la 
siguiente clasificación:

1) Iniciativas que proponen innovacio-
nes de carácter intensivo respecto de 
las condiciones de escolarización (por la 
cantidad y articulación de innovaciones 
propuestas respecto de la matriz organi-
zacional del nivel) y que optan por una im-
plementación a baja escala. 

2) Iniciativas que proponen innovaciones 
de carácter extensivo (porque los cam-
bios son reducidos en relación con la ma-
triz organizacional existente) y que optan 
por una implementación a gran escala.

En el siguiente cuadro se listan las iniciati-
vas analizadas por este estudio. 

Cuadro 9. Argentina. Iniciativas contempladas en el estudio 
Terigi et al. (2013)

El segundo estudio se concentra en expe-
riencias orientadas a la inclusión, reten-
ción y/o terminalidad escolar de adoles-
centes y jóvenes entre 14 y 17 años, y las 
agrupa en las siguientes categorías: 

1) Iniciativas que promueven el reingreso 
escolar; 
2) Propuestas orientadas a promover 
cambios en el formato escolar de la escue-
la secundaria; e
3) Iniciativas que persiguen la re vinculación 
escolar.

La primera categoría se refiere a aquellos 
programas que tienen como objetivo el 
reingreso a la escuela secundaria de ado-
lescentes y jóvenes en situación de vulne-
rabilidad social que no están asistiendo a 
ella. Las estrategias apuntan a regularizar 
sus trayectorias escolares para que pue-
dan continuar y terminar la escolarización 
secundaria de cursada regular, y varían 
“desde la regularización de las trayectorias 
a través de la acreditación de espacios 
curriculares adeudados hasta las pro-
puestas de aceleración”. 

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

1) Iniciativas de carácter intensivo y de baja escala 

Buenos Aires Centros de Escolarización de Adolescentes y Jóvenes (CESAJ) 

Ciudad de Buenos Aires Escuelas de Reingreso 

Córdoba Programa de Inclusión/Terminalidad de la Educación Secundaria 
y Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 años (PIT) 

2) Una iniciativa de carácter extensivo y de gran escala 

Buenos Aires Planes de Mejora Institucional (PMI) 
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Cuadro 10. Argentina. Iniciativas que promueven el reingreso escolar 
contempladas en el estudio Montesinos y Schoo, 2015 (Categoría 1)

Cuadro 11. Argentina. Propuestas orientadas a promover cambios en el 
formato escolar de la escuela secundaria contempladas en el estudio 
Montesinos y Schoo, 2015 (Categoría 2)

Las experiencias contempladas en esta categoría se listan en el siguiente cuadro.

En la segunda categoría se agrupan experiencias que contemplan diseños organiza-
cionales que cambian características de la organización institucional y/o el modelo 
pedagógico de la escuela secundaria. 

Se dirigen a adolescentes y jóvenes a partir de los 14 años de edad con sobreedad 
y/o que no hayan asistido por un tiempo determinado a la educación secundaria.

El estudio analiza las experiencias que se detallan en el siguiente cuadro. 

Por último, el estudio citado incluye en 
la categoría 3 aquellas experiencias que 
promueven una serie de acciones por fue-
ra de la escuela, orientadas a lograr la re-
vinculación escolar de los adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad so-
cial que no asisten o se han desvin¬cula-

do de la escolaridad. Estas iniciativas en-
fatizan las acciones de acompañamiento 
y estímulo a la participación de los desti-
natarios “en acciones educativas concebi-
das como espacios transicionales entre el 
adentro y el afuera de la escuela, y como 
pasos previos al ingreso a la misma”.

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

Buenos Aires 

 

Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela 

Centros de Escolarización Secundaria de Adolescentes y Jóvenes (CESAJ) 

La Pampa Centros de Terminalidad 

Mendoza Aulas de Experiencias Protegidas (ADEP) 

Salta Volvé, el cole te espera – Programa Polos de Reingreso 

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

Ciudad de Bue-
nos Aires 

Escuelas de Reingreso 

Córdoba Programa de Inclusión/Terminalidad de la Educación Secundaria y 
Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 años (PIT) 

Río Negro Escuelas Secundarias para Jóvenes 
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Cuadro 12. Argentina. Iniciativas que persiguen la revinculación escolar 
contempladas en el estudio Montesinos y Schoo, 2015 (Categoría 3)

Por su parte, el estudio UNICEF/Flacso 
(2017) hace referencia en un principio a 
ciertas iniciativas que revisaron las for-
mas de organización de la escuela secun-
daria, al plantear variaciones en el modelo 
organizacional de los establecimientos y 
modificar aspectos que regulan el régi-
men académico.

Se trata de los Centros de Escolariza-
ción Secundaria para Adolescentes y 
Jóvenes (CESAJ) en Provincia de Bue-
nos Aires, las Escuelas de Reingreso 
en Ciudad de Buenos Aires, y en Cór-
doba, el Programa de Inclusión y Ter-
minalidad de la Escuela Secundaria y 
Formación Laboral para Jóvenes entre 
14 y 17 años (PIT14-17). 

Aunque estas iniciativas fueron cruciales para 
instalar el tópico de los nuevos formatos, el 
estudio señala que “el currículum parcializado 
en disciplinas altamente diferenciadas y las 
formas de contratación de los profesores se 
conservaron como matriz constante”.

A partir de estos señalamientos, el estu-
dio se propone indagar acerca de las po-
líticas provinciales orientadas a incorpo-
rar en el nivel, cambios de corte integral 
y sistémico, esto es, “que contemplaran 
cambios en las estructuras curriculares, 
las características del puesto docente, la 
organización escolar y la estructura de 
gestión de las instituciones, las formas 
de promoción y evaluación de los estu-
diantes, la normativa que diera sostén a 
las transformaciones, las modificaciones 
presupuestarias, entre otras”.

Cuadro 13. Argentina. Iniciativas orientadas a incorporar cambios de corte 
integral y sistémico, contempladas en el estudio UNICEF/FLACSO (2017)

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

Buenos Aires Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión 

Santa Fe Programa Vuelvo a Estudiar 

Municipalidad de 
Rosario, Santa Fe 

Programa Joven de Inclusión Socioeducativa 

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

Buenos Aires  “Régimen Académico” (Resolución N.° 587/11) 

Córdoba Programa Avanzado en Educación Secundaria (PROA) 

Río Negro Nueva Escuela Secundaria Rionegrina 

Santa Fe Plan Vuelvo a Estudiar-Línea Territorial 

Tucumán “Nuevo Formato” 
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La publicación UNICEF-FLACSO de 2019, que constituye el informe final del proyecto 
en el que se enmarca, analiza las siguientes iniciativas, la mayoría ya contempladas 
en el estudio de 2017.

Cuadro 14. Argentina. Iniciativas orientadas a incorporar cambios de corte 
integral y sistémico, contempladas en el estudio UNICEF/FLACSO (2019)

Cuadro 15. Argentina. Iniciativas orientadas a incorporar cambios de corte 
integral y sistémico, contempladas en el estudio Landau et al. (2019)

Se consultó también la página web del 
Laboratorio de Innovación y Justicia edu-
cativa del Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC) (13), que, “en un 
proceso abierto de consulta sobre políti-
cas innovadoras y uso de nuevas tecno-
logías”, realiza una Sistematización de 
innovaciones en las políticas educativas 
provinciales en la Argentina, a partir de las 

acciones destacadas por las propias pro-
vincias. Bajo el título “Experiencias inno-
vadoras de las provincias. Políticas para 
cambiar el sistema educativo”, se inclu-
yen 58 iniciativas, pero mayoritariamente 
se refieren a plataformas, aulas virtuales, 
etc. 

(13) http://edulab.cippec.org/ministerios/experiencias

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 

CABA  Secundaria del Futuro (2017) 

Córdoba Programa Avanzado en Educación Secundaria con énfasis en Tecnología 
de la Información y la Comunicación (PROA) (2014) 

Río Negro Nueva Escuela Secundaria Rionegrina (ESRN) (2017) 

Santa Fe Plan Vuelvo a Estudiar-Línea Territorial (2013) 

Tucumán “Nuevo Formato” (2010) y PLaNEA (2017) 

Jurisdicción Denominación de la iniciativa 
Ciudad de Buenos Aires Secundaria del Futuro 
Chaco Fortalecimiento de los procesos de transición entre educación 

primaria y educación secundaria 
Córdoba Programa Avanzado de Educación Secundaria con énfasis en 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (PRO-A) 
Río Negro Nueva Escuela Secundaria de Río Negro 
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Cabe señalar que Córdoba incluyó las 
Escuelas PROA (“El Programa Avanzado 
de Educación Secundaria con énfasis en 
TIC creó escuelas secundarias públicas 
orientadas a la formación de perfiles de 
Desarrollo de Software y Técnico en Infor-
mática”); Misiones, la Escuela de Robótica 
(“Escuela pensada para niños a partir de 
los 5 años y jóvenes que se fortalecerán 
como ciudadanos con la formación en 
robótica y/o programación”); y la Ciudad 
de Buenos Aires, “Aprendé Programando” 

(“Formación en conocimientos básicos de 
programación para estudiantes de escue-
las medias de gestión estatal de CABA. Se 
busca que los jóvenes adquieran los co-
nocimientos necesarios para iniciarse en 
la industria”).

Las iniciativas relevadas se han preselec-
cionado 6 que se detallan en el siguiente 
cuadro, encuadradas según la categoriza-
ción de Montesinos y Schoo, 2015.

Cuadro 16. Argentina. Iniciativas relevadas para el presente proyecto

En el Anexo II se incluyen fichas con la descripción de cada una de ellas.

Se presentan a continuación algunas 
cuestiones que se tomaron en cuenta 
para determinar los criterios aplicados en 
la selección realizada. 

Para la región, Jacinto (2010) ha señalado 
que mientras las reformas curriculares de 
los noventa sustentaron la concepción de 

que la mejor formación para el trabajo era 
la que brindaba la educación general, en 
la presente década ha vuelto a discutirse 
de qué modo la educación secundaria ge-
neral o académica debe preparar para el 
trabajo. 

Jurisdicción Denominación de la iniciativa Inicio Situación  

1 – Iniciativas que promueven el reingreso escolar  

Salta Volvé, el cole te espera - Programa “Polo de Reingreso”  2013 Continúa 

2– Propuestas orientadas a promover cambios en el formato escolar de la escuela secundaria  

CABA Bachillerato con Orientación Profesional  2015 Continúa 

Escuelas de Reingreso 2004 Continúa 

Córdoba Programa de Inclusión/Terminalidad de la Educación 
Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 
años (PIT) 

2010 Continúa 

La Pampa De la producción al aprendizaje. Formación Profesional 
nivel secundario  

2010 Continúa 

3-–Iniciativas que persiguen la revinculación escolar  

Santa Fe Programa Vuelvo a Estudiar 2010 Continúa 
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En primer lugar, se reconoce que la escue-
la secundaria es, en el mejor de los casos, 
el último nivel que la amplia mayoría de 
los jóvenes tiene posibilidades de termi-
nar, y que con esa base de formación de-
berán enfrentar el mercado laboral. Dado 
que este título ya no garantiza un “buen” 
empleo y ni siquiera asegura “algún” em-
pleo, enseñar a moverse en ese difícil 
mundo debería ser un objetivo de ense-
ñanza y aprendizaje en la escuela secun-
daria general.
 
En segundo lugar, en un mundo donde la 
generación de conocimientos apela a la 
integración de saberes, son cada vez más 
difusas las fronteras entre teoría y prácti-
ca, y por tanto entre formación académi-
ca y formación técnica y profesional.

En tercer lugar, se acepta que la inclusión 
de todos los adolescentes en la escuela 
secundaria requiere diversificar formatos, 
contenidos y estrategias pedagógicas, 
para motivar a los alumnos, y que la intro-
ducción de saberes del mundo del trabajo 
puede ser parte importante de esa diver-
sificación. 

Por último, la cuestión aparece vinculada 
a la pertinencia del nivel secundario y a su 
contribución al desarrollo inclusivo.

En ese marco, Jacinto (2013) propone 
dos líneas de acción a su vez imbricadas 
y relacionadas:

 “a) colocar al “trabajo” y sus dimensio-
nes éticas, políticas, sociales, legales, etc. 
como objeto de enseñanza y aprendizaje 

explícito en los currículos escolares, y 

b) proponer estrategias y dispositivos 
que faciliten la reflexión y el desarrollo 
de recursos integrando práctica y pen-
samiento, tales como pasantías o prácti-
cas profesionalizantes, emprendimientos, 
orientación educativo-laboral y articula-
ciones con la formación profesional”.
Sobre la base de lo expuesto, el primer 
criterio que guió la selección de experien-
cias fue la propuesta previera formación 
laboral.

A partir de ello, se seleccionaron Progra-
mas de dos Jurisdicciones: CABA y Cór-
doba, ambas se encuentran en la misma 
la Región geográfica del Centro del país. 
En la CABA, el Programa Bachillerato con 
Orientación Profesional, está circunscrip-
to como experiencia piloto, con alcance 
a 6 Instituciones, limitada en el tiempo 
e inserta en dos modalidades del Siste-
ma Educativo: La Educación de Jóvenes 
y Adultos (EDJA) y la Formación Profe-
sional (FP), lo que le confiere una doble 
dependencia institucional respecto a nor-
mativa, gestión y definiciones programáti-
cas. El grupo etario al cual va dirigido es 
de 16 a 18 años. 

En la provincia de Córdoba, el Programa 
de Inclusión / Terminalidad de la Educa-
ción Secundaria y Formación Laboral para 
Jóvenes de 14 a 17se implementa en 81 
Instituciones entre escuelas secundarias 
y escuelas de educación técnica y se in-
serta en la estructura del Nivel Secunda-
rio regular por lo que tiene dependencia 
institucional única. El grupo etario al cual 
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va dirigido es de 14 a 17 años. Al respec-
to es necesario destacar que la estructura 
de los niveles educativos en Córdoba es 6 
años de primaria, y 6 años de secundaria 
común (7 años escuela media técnica) lo 
que implica un ingreso a la secundaria a 
los 11 años de edad.

El censo del año 2010 indica que en la 
CABA residían2.890.151 habitantes y en 
Córdoba 3.304.825. CABAfue la primera 
jurisdicción en el país que planteó la obli-
gatoriedad del nivel con la Ley Nº 898/02. 
A nivel nacional, esta meta se sancio-
nó con la Ley Nacionalde Educación Nº 
26.206/06.Luego, avanzó en la creación de 
otro tipo de instituciones, las escuelas de 
reingreso y la organización de programas 
que atienden problemáticas específicas 
de los estudiantes y de las instituciones, 
modelos que han sido luego replicados 
por otras jurisdicciones y por iniciativas 
nacionales.La estructura académica de la 
Ciudad implica 7 años de nivel Primario y 
5 años de nivel Secundario.

Por su parte, Córdoba ha realizado dife-
rentes reformas educativas: en la década 
de 1980, la denominada Reforma Educa-
cional de Córdoba; en los noventa, la pro-
mulgación de la Ley de Transformación 
de la Calidad del Sistema Educativo de la 
Provincia de Córdoba (Ley N° 8525/95), 
que adecuaba los ciclos educativos a los 
propuestos por la Ley Federal de Educa-
ción, vigente en el plano nacional. 

De este modo, las escuelas secundarias ab-
sorbieron el último año de la primaria, lo que 
aumentó la matrícula de nivel medio “sin que, 
tanto instituciones como alumnos, contaran 
con los recursos necesarios para este movi-
miento” (Zunino y Giovine, 2017).

En diciembre de 2010 se sancionó la nue-
va Ley de Educación de la Provincia (Nº 
9870/10), cuyos principios y objetivos es-
tán en línea con los de la Ley de Educa-
ción Nacional. Laestructura curricular de 
la provincia determina 6 años de nivel Pri-
mario y 6 años de nivel Secundario.

4.III. Bachillerato con Orientación Profesional. CABA

El Programa Bachillerato con Orienta-
ción Profesional se creó en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por Resoluciones N° 1362/MEGC/15; 
1377/MEGC/15; 1730/MEGC/15; 1375/
MEGC/15; 1377/MEGC/15; la 1730/
MEGC/15; cada una con sus respectivos 
Anexos que encuadran el Modelo pedagó-
gico a seguir en las instituciones.

Ya en el 2013 comenzó a delinearse en la 
Coordinación de Formación Profesional, 
de la Gerencia de Educación y Trabajo (14)  
del Ministerio de Educación de la CABA, 
para dar respuesta a la población adoles-
cente, entre 14 y 18 años que, presentan-

(14) Denominación que corresponde a la actual Gerencia 
Operativa de Formación Laboral-GOFLA-
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do trayectorias educativas atípicas en su 
tránsito por la secundaria, se acercaba a 
los Centros de Formación Profesional que 
los incluía en el llamado Ciclo de adoles-
centes. Esta oferta formativa proveniente 
de los años ´60 y que perduraba en cier-
tas instituciones aún después de la trans-
ferencia de los servicios educativos de 
la Nación a las jurisdicciones, implicaba 
cursar, durante 2 años, materias de for-
mación general complementadas por dos 
formaciones orientadas al mundo del tra-
bajo y habilitaba a los estudiantes el in-
greso al 4° año de la Secundaria técnica. 
Este ciclo, en sus orígenes muy pertinen-
te, no respondía a las normativas actuales 
vigentes, ni las que regulan la educación 
secundaria ni las correspondientes a la FP.

En consecuencia, se presentó la necesi-
dad de dar respuesta a esos/as adoles-
centes con una oferta de formación legí-
tima, en el marco de la Ley de Educación 
N° 26206 y lasResoluciones del CFE co-
rrespondientes al nivel secundario y a la 
Formación Profesional.

“El objetivo político/pedagógico que dio 
lugar al diseño de esta propuesta fue 
mejorar las posibilidades de los ado-
lescentes y jóvenes para garantizar la 
finalización de la educación secundaria 
obligatoria partiendo de potenciar la FP 
como dispositivo de reingreso al siste-
ma educativo.”(Entrevista a Coordina-
dor del equipo de diseño curricular del 
Programa)

Fundamentan la propuesta pedagógica 
curricularel cumplimiento de la obliga-
toriedad de la educación secundaria y la 

necesidad de asegurar el ingreso, la per-
manencia y egreso de los estudiantes y la 
consideración de necesidadde existencia 
de opciones diversas y diferenciadas en 
cuanto al diseño curricular y al régimen 
académico para los/as jóvenes excluidos 
de la secundaria.

“La finalidad del programa presentado 
es potenciar una propuesta en los luga-
res donde se encuentran adolescentes y 
jóvenes con mayores dificultades para 
acceder a las propuestas educativas 
vigentes. Está destinado a satisfacer la 
demanda de un sector de la población 
de adolescentes y jóvenes con edades 
entre los 16 y los 18 años, que por dis-
tintas circunstancias ha transitado expe-
riencias de fracaso en el sistema educa-
tivo, no comenzó sus estudios de nivel 
secundario, ha visto interrumpida su 
escolaridad y/o se encuentra cursando 
ofertas de formación profesional al mar-
gen de las regulaciones vigentes.” (15)

Asimismo responde a la normativa fede-
ral que da cuenta de la necesidad que la 
formación profesional se articule con los 
niveles de enseñanza obligatorios a los 
efectos de mejorar el nivel de cualifica-
ción para el mundo del trabajo de jóvenes 
y adultos.

En el Anexo I de las normas que dieron ori-
gen al programa se señala:

(15) Resoluciones N° 1362/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 
1730/MEGC/15; 1375/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 1730/
MEGC/15
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“Cabe destacar que la configuración ac-
tual del campo ocupacional implica ne-
cesariamente un dominio de los saberes 
complejos del campo productivo y tec-
nológico para mejorar y sostener en el 
tiempo las inserciones ocupacionales de 
los sujetos en el mundo del trabajo, dada 
la complejidad de los procesos producti-
vos en términos de incorporación, difu-
sión y uso de nuevas tecnologías e inno-
vaciones tanto en las formas de gestión 
de los procesos productivos como de 
las organizaciones.” (16)

Hubo entonces una decisión política de 
implementar el programa como experien-
cia piloto en sólo 6 Centros de FP. Todos 
ellos, excepto uno, el CFP 34, tenían el Ci-
clo de Adolescentes.

La formalización e implementación de 
esteBachillerato con Orientación Profe-
sional presentó complejidades en varios 
sentidos. Por un lado, si bien los directi-
vos de los Centros de Formación Profe-
sional (CFP) recibían la demanda de los/
as jóvenes y anhelabantransformar el Ciclo 
de adolescentes en una oferta de secun-
daria,normativamente no estaban faculta-
dos para titular los estudios secundarios. 

“…ya veníamos recibiendo adolescen-
tes excluidos de la Escuela Secundaria 
común y de la Escuela Técnica. Padres 
desesperados que venían a buscar una 
vacante en el Ciclo de adolescentes y en 
los cursos de FP complementarios para 
que sus hijos no estuvieran en la calle o 
no haciendo nada”(Entrevista a directivo 
de CFP).

“Conocemos la problemática que tienen 
los adolescentes en la secundaria co-
mún y técnica. Los adolescentes no de-
sarrollan un sentimiento de pertenencia 
en esas instituciones, se sienten margi-
nados tanto por los profesores como por 
la Institución.” (Entrevista a directivo de CFP).

Por otro lado, en los distintos niveles de 
gestión institucional chocabanlas repre-
sentaciones que los actores instituciona-
les del nivel secundario tenían de la FP, a 
la que consideraban ofertas formativas 
devaluadas para el sistema.

Ambas situaciones generaron la necesi-
dad de articulación con el área de Educa-
ción de Adultos y Adolescentes para que, 
en el marco de sus potestades, pudieran 
emitir las titulaciones considerando fun-
damentalmente que los/as estudiantes 
tendrían más de 18 años al egresar.

Por último, es necesario mencionar que 
esta propuesta, formalizada en un Progra-
ma no contaba con respaldo presupues-
tario específico, los CFP sólo disponían 
de los/as docentes que ya se desempe-
ñaban en el Ciclo de adolescentes, los que 
eran insuficientes para el desarrollo de la 
oferta educativa completa.

Independientemente de las dificultades, 
se diseñó una propuesta curricular des-
tinada a jóvenes entre 16 a 18 años que 
nunca hayan realizado el secundario, no 

(16) Resoluciones N° 1362/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 
1730/MEGC/15; 1375/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 1730/
MEGC/15
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lo hayan cursado por más de un año, o 
que hayan repetido al menos dos veces, 
organizada en 4 niveles para la Forma-
ción General (FG), complementada por un 
Trayecto formativo de FP, que otorgaría 
un título de “Bachiller con Orientación en 
FP para……….” y un Certificado de FP. El/
la egresado/a obtendría el título de secun-
daria que le permitiera continuar estudios 
superiores y un Certificado para ingresar 
al mundo laboral si así lo decidiera. El ini-
cio a los 16 años respondía a la exigencia 
de la Resolución CFE N° 115/10 que es-
tablece la posibilidad de transitar ofertas 
formativas de FP a partir de dicha edad. Al 
respecto afirman en los CFP:

“La implementación de la secundaria 
con FP nos cambió la edad de admisión 
(respecto al Ciclo de adolescentes), aun-
que hacía dos años que no podíamos 
inscribir adolescentes, desde febrero de 
2015 sólo podíamos recibir e inscribir de 
16 a 18 años. Muchos chicos de 14 años 
se quedaron sin tener a dónde ir.” (Entre-
vista a directivo de CFP).

4.III.1. La organización 
curricular y el régimen 
académico

En la definición del diseño curricular par-
ticiparon actores institucionales de dis-
tintas áreas: técnicos de la Coordinación 
de FP, los equipos del área de Currícula y 
de la Dirección de Educación del Adulto 
y Adolescente, todas dependencias del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires.

La propuesta curricular contempla dos 
campos de formación: La Formación Ge-
neral y la Formación Profesional.

Se tomó como base para el diseño del 
campo de la Formación General, el pro-
grama de las Escuelas de Reingreso que 
venía desarrollándose en la Ciudad desde 
2004, se conservó la denominación de las 
asignaturas y los contenidos de ese plan 
de estudios de secundaria, y se le incor-
poró el campo de la Formación Profesio-
nal con los diseños curriculares de FP, 
organizados recientemente en trayectos 
formativos modularesde cursada flexible.
Se definieron 4 titulaciones: Bachiller 
Profesional con orientación en Mecáni-
ca Automotriz, Bachiller Profesional con 
orientación en Energía Eléctrica, Bachiller 
Profesional con orientación en Gastrono-
mía, y Bachiller Profesional con orienta-
ción en Informática.

Respecto a la carga horaria, se respetó el 
piso acordado federalmente de 2000 ho-
ras de formación general y 700 horas para 
el trayecto de formación profesional, con 
una frecuencia de cursada de 25 hs. cáte-
dra semanales durante los 4 años en que 
se concibió la trayectoria ideal. La asis-
tencia se computa por hora/asignatura.
Respecto al régimen académico, las nor-
mas establecen:

“… se propone un régimen académico 
que dispone el cursado y la aprobación 
por asignaturas y módulos y un sistema 
de ingreso que reconoce los logros de 
aprendizaje anteriores. A tales efectos, 
se admitirá la acreditación de las unida-
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des curriculares equivalentes cursadas 
y aprobadas en otras modalidades del 
nivel secundario independientemente de 
la aprobación del año escolar completo, 
evitando así la repitencia como factor 
dominante en el fracaso y la exclusión.” 
(17)

“la organización de las asignaturas de 
la Formación General por unidades cu-
rriculares se definen por cursos, con du-
ración anual, cuatrimestral, bimestral o 
mensual, según el caso. Podrán cursar-
se y acreditarse en diferentes años es-
colares, respetándose como único requi-
sito el régimen de correlatividades.” (18) 

“La aprobación de la Formación General 
por asignaturas y de la Formación Profe-
sional por módulos, permite un avance 
de los estudiantes adecuado a sus po-
sibilidades cuando no estén en condi-
ciones de cursar en forma simultánea la 
totalidad de unidades curriculares que 
tradicionalmente corresponden al año 
escolar.” (19) 

Desde el punto de vista pedagógico,se 
le otorgó centralidad a la FP. Se conside-
ró que el desarrollo de las capacidades y 
contenidos de la FP traccionaría a los de 
la formación general dando significativi-
dad contextual a los contenidos discipli-
nares. Por esta razón, la distribución del 
tiempo en el plan de estudios privilegia la 
FP en los primeros años.

“La propuesta es innovadora, que en el 
1er. Nivel más de dos tercios del tiempo 
esté transitando una metodología de en-

señanza del “saber hacer”, una pedago-
gía del “saber haciendo”, orientada al “sa-
ber ser” y “saber estar” es muy diferente 
para el estudiante a mantener atención 
en una estructura  más rígida.” (Entrevis-
ta a Coordinador del equipo de diseño 
curricular del PP)

Finalmente, el programa incluye un sis-
tema de tutorías y clases de apoyo para 
la orientación y el acompañamiento a los 
estudiantes tendientes a mejorar la orga-
nización de la trayectoria escolar y a sos-
tener el cursado y la aprobación de las 
unidades curriculares. 

4.III.2. El impacto en los CFP

Como se anticipara en 3.a.III., la imple-
mentación del Bachillerato con Orienta-
ción Profesional en los CFP presentó com-
plejidades y significó un gran impacto en 
las instituciones tanto en las cuestiones 
de organización institucional como en los 
aspectos de tradición pedagógica.

Los/as entrevistados/as en los CFP rele-
vados coinciden en afirmar que fueron in-
formados del inicio de la implementación 
del programa con muy poca anticipación 
y que, si bien tomaron con entusiasmo la 
propuesta, han tenido que resolver inicial-

(17) Resoluciones N° 1362/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 
1730/MEGC/15; 1375/MEGC/15; 1377/MEGC/15; 1730/
MEGC/15

(18) Idem anterior

(19) Idem anterior
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mente a nivel institucional, sin asistencia 
ni capacitación, aspectos tales como la 
organización de espacios físicos e ins-
titucionales, horarios, disponibilidad de 
docentes, entre otros aspectos estructu-
rales, además de trabajar en la compleja 
construcción de una nueva concepción 
pedagógica con instructores de FP y do-
centes disciplinares que dictaban el Ciclo 
de Adolescentes.

En la estructura y la vida institucional

Los CFP vivieron la implementación del 
Programa como un gran desafío debido 
al impacto que generó en las institucio-
nes tener que incorporar la lógica de la 
escuela secundaria. Fueron resolviendo y 
adecuando la institución a la nueva pro-
puesta, cada CFP según sus capacidades 
institucionales, lo que generó diversidad 
en las modalidades de implementación.

“La implementación de la oferta se ha ca-
racterizado por desarrollarse en un mar-
co de heterogeneidad interinstitucional 
en los CFP en que se implementa. Esto 
sucede en base a las experiencias previas 
de trabajo con adolescentes en el marco 
de los planes de estudio de CONET al cual 
cada CFP le otorgaba su propia impronta 
y organización institucional.” (Informe su-
ministrado por la GOFLA).

“El pasaje de esa experiencia anterior a la 
implementación de los nuevos planes de 
estudio trajo aparejada una re-organiza-
ción al interior de cada CFP en función de 
los objetivos de la propuesta, lo cual impli-
có pensar nuevos roles, estructura y funcio-
nes.” (Informe suministrado por la GOFLA).

Uno de los CFP, en el inicio de la imple-
mentación de la terminalidad con FP, es-
tructurabala organización institucional 
alrededor deCoordinaciones de Familias 
Profesionales. A ellas debieron incorpo-
rarse los/as profesores de las materias 
disciplinares de la formación general, cu-
yos contenidos, según el diseño curricu-
lar, debían necesariamente aplicarse al 
Trayecto de FP. Finalmente,

“Cambió mucho la organización inter-
na… ahora tenemos Coordinadores por 
Familia profesional y Coordinador de 
Formación General. Esta organización 
nos permite trabajar como equipo de 
conducción.” (Entrevista a directivo de 
CFP).

“Así fuimos formando equipos de docen-
tes e Instructores que se reúnen y re-
suelven los problemas de los alumnos.” 
(Entrevista a directivo de CFP).

Del mismo modo, debieron crearse nue-
vos espacios y funciones para el desarro-
llo de las tutorías, por ejemplo, y abordar 
la transformación de funciones y tareas 
según la nueva oferta educativa:

“…pusimos énfasis en las personas que 
venían trabajando, por ejemplo los que 
eran Jefes de Secciones devinieron en 
Coordinadores de Flias profesionales. 
En muchos casos, además de coordinar 
a los equipos de Instructores, también 
se ocupan de la Tutorías. También tuvi-
mos que incorporar personas con cono-
cimientos Psicopedagógicos.” (Entrevis-
ta a directivo de CFP).
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“…más trabajo respecto a la distribución 
de horarios y de espacios que son muy 
escasos. Hubo quedisminuir cursos de 
adultos para liberar aulas y afectar Ins-
tructores para los Trayectos que nunca 
habían trabajado con adolescentes.”(En-
trevista a directivo de CFP).

“Se distribuyeron los preceptores por 
turnos. Se complejizó la tarea de pre-
ceptores y profesores con la asistencia 
por hora. Pasa lista el Preceptor cada 40 
minutos. El profesor también tiene obli-
gación de pasar lista.” (Entrevista a di-
rectivo de CFP).

“….no todos los centros pudieran contar 
desde un inicio con las figuras de acom-
pañamiento que el sistema contempla: 
tutores y profesores de apoyo. Estas fi-
guras resultan claves para acompañar 
las trayectorias escolares de los estu-
diantes que están reinsertándose en el 
sistema educativo a través de esta ofer-
ta.” (Informe suministrado por la GO-
FLA).

Los/as entrevistados/as reconocen para 
este modelo la importancia de que los 
CFP ya disponían de cargos MEP (Maes-
tros de Enseñanza Pŕactica), estos son 
cargos con tiempo de dedicación en el 
CFP a diferencia de profesores/as por ho-
ras cátedra. 

“… teníamos muchos cargos de MEP y 
eso facilitó el trabajo del docente porque 
tenían mayor carga horaria en el CFP…” 
(Entrevista a directivo de CFP).

A medida que se fue ampliando el progra-
ma y progresivamente con la inclusión 
de nuevas cohortes, la Coordinación de 
FP de la GOFLA fue desarrollando activi-
dades de asistencia, capacitación para el 
desarrollo de tutorías y acompañamiento 
de trayectorias y seguimiento de la evolu-
ción del Programa.

“Desde la coordinación de FP se acom-
pañó a los Centros en el trabajo sobre la 
figura del profesor-tutor a través del de-
sarrollo de capacitaciones en conjunto 
con Escuela de Maestros durante el año 
2016. Durante el año 2017 se continuó 
en la segunda mitad del año con la ofer-
ta de este espacio de trabajo.” (Informe 
suministrado por la GOFLA).

Cabe destacar que se han desarrollado 
acciones de articulación interinstitucional 
con el fin de atender la diversidad de las 
cuestiones extra escolares que, según los 
diagnósticos iniciales, afectaban el desa-
rrollo regular de las trayectorias educati-
vas. En este sentido:

“A mediados del año 2016, logramos el ac-
ceso al programa Becas y Boleto estudian-
til a través de la gestión realizada desde 
la Coordinación y Gerencia para poder ga-
rantizar estos derechos a los estudiantes.” 
(Informe suministrado por la GOFLA).

“En relación a otros programas de 
nuestro interés, no todos nuestros CFP 
cuentan con equipos de gabinete Psico-
pedagógico que les permita abordar pro-
blemáticas que exceden a la intervención 
docente, y en ese sentido contar con los 
Equipos de Apoyo, entre otros, nos pare-
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ció siempre un punto nodal para acom-
pañar a nuestros Centros y estudiantes.” 
(Informe suministrado por la GOFLA).

“A la actualidad, la articulación con las 
áreas programáticas depende de las 
buenas voluntades de los equipos de 
trabajo, como es el caso de Alumnas 
Madres y Salud Escolar, quienes a fines 
de 2016 nos dieron acceso a los móviles 
sanitarios para garantizar el apto físico 
de nuestros estudiantes, y este año se 
encuentran capacitando a los referentes 
de salud de cada centro para dejar capa-
cidad instalada respecto a la prevención 
y promoción de la salud.” (Informe sumi-
nistrado por la GOFLA).

En la tradición pedagógica

El desafío de la implementación curricular 
implicó una experiencia de innovación pe-
dagógica que movilizó a los/as docentes 
e instructores/as de FP

“Sí generó cambios, específicamente en 
el Trayecto de FP diseñado para la termi-
nalidad tenía otro enfoque “descubrir la 
teoría desde la práctica” o sea desde la 
práctica descubrir la teoría” (Entrevista a 
directivo de CFP)

“El impacto para los Profesores de FG 
fue el cambio de Metodología. Trabajar 
por asignatura, asistencia por hora y 
por asignatura. También la forma de la 
evaluación. La articulación de su mate-
ria con cada trayecto.Vincular los conte-
nidos de la materia tomando como eje 
estructurante el trayecto no les fue nada 
fácil.” (Entrevista a directivo de CFP).

“No damos secundaria igual que en la es-
cuela Media… Aquí a los alumnos se los 
llama por el nombre. Y el trato es igual y 
tiene que ser igualitario. En la escuela se-
cundaria trabajan con 40, nosotros no, los 
grupos no pasan de 20. Por ello, no consi-
deramos justo criticar a la escuela secun-
daria.” (Entrevista docente de CFP).

“Para ello, juntamos a los Profesores de FG 
con los Instructores de Trayectos y junto 
con el Coordinador de Familia Profesional 
fueron generando la modalidad de trabajar 
por proyectos. Esa Metodología les costó 
más a los profesores de FG que a los de 
FP.” (Entrevista a directivo de CFP).

Asimismo, en la implementación efecti-
va, la innovación establecida por el dise-
ño curricular que concibe dos formatos 
de cursada y aprobación, por asignaturas 
para la FG y por módulos para la FP, re-
sultó de suma complejidad debido a va-
rios factores señalados por los equipos 
de conducción, entre ellos, dificultad para 
que los/as estudiantes  ingresaran en di-
ferentes horarios a la Institución, reparos 
por la edad de los adolescentes (menores 
de edad), dificultad para armar trayecto-
rias individuales, etc.

“Los directivos ponían más resistencia 
por cuestiones institucionales, el cursa-
do por materia y la asistencia por hora 
les preocupaba, especialmente dejar sa-
lir a los pibes en las horas libres o no por-
que armaran la cursada según su propio 
ritmo.” (Entrevista a exCoordinador del 
área de Formación Profesional).
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4.III.3. Sobre los/as adolescentes 
del programa

Respecto a la caraterización de los/as jó-
venesa los que se destinaba el programa 
y que finalmente se incorporaron a él, ex-
presan los entrevistados:

“El 100% son alumnos excluidos de la 
escuela Secundaria, ya sea común o la 
técnica.” (Entrevista a directivo de CFP).

“Los alumnos que asisten vienen de la 
Villa 31 (localización de población en 
situación vulnerable con asentamiento 
urbano cercano a barrios con poder ad-
quisitivo), del mismo barrio de Barracas, 
del Sur de la Provincia de Buenos Aires y 
de otros barrios de CABA. En general las 
familias son de bajos recursos, el 70% 
pide beca alimentaria y se incrementa-
ron más las becas por dinero este año.” 
(Entrevista a directivo de CFP).

“Además, muchos chicos no viven con 
su familia directa. Viven con sus abue-
los, alguna tía o con primos o hermanos 
mayores. El 90% de los que abandona-
ron lo hicieron por factores de contexto 
familiar, social. Los chicos están solos. 
Cuando faltan, va algún profesor, vamos 
a buscarlos a las casas cuando vemos 
que faltan mucho.” (Entrevista a directi-
vo de CFP).

“En general vienen de la zona, del barrio, 
aunque algunos vienen del Gran Buenos 
Aires. Son chicos, en su mayoría con pro-
blemas de familias, padres separados, 

madres que trabajan todo el día. Chicos 
que abandonaron la escuela secundaria. 
Especialmente vienen los padres deses-
perados para que le demos una vacan-
te…” (Entrevista a directivo de CFP).

No obstante, si bien la matrícula corres-
ponde mayoritariamente a estudiantes 
provenientes de sectores vulnerados con-
dicionados por factores extra escolares, 
las entrevistas evidencian que la propues-
ta del programa incluye a jóvenes de otros 
sectores de la sociedad cuyas trayectorias 
educativas atípicas fueron condicionadas 
por factores intrínsecos del sistema edu-
cativo:

“No necesariamente este programa es-
taba orientado o direccionado a los sec-
tores más vulnerables. Era para todos 
los que dejaban la escuela secundaria. 
Se buscaba el reingreso de los jóvenes 
que tenían repitencias reiteradas, o que 
habían abandonado por distintas razo-
nes, o que tuvieran trayectorias truncas.” 
(Entrevista a Coordinador del área de 
Formación Profesional).

“Teníamos una gran experiencia con 
adolescentes desde la edad de 14 años 
que no tenían vacantes porque era repe-
tidores, venían con el estigma de que la 
escuela secundaria los excluía, y en ge-
neral que se aburrían en la escuela co-
mún.” (Entrevista a directivo de CFP).



INFORME NACIONAL ARGENTINA

41

“…el alumno viene creyendo que va a fra-
casar …tiene muy baja su autoestima.. 
No cree en sí mismo. Piensa y está con-
vencido que no puede aprender…” (Entre-
vista a docente de CFP).

“Los adolescentes no desarrollan un 
sentimiento de pertenencia en esas ins-
tituciones, se sienten marginados tanto 
por los profesores como por la Institu-
ción. No estamos en contra de la escue-
la secundaria común, sabemos por los 
colegas que trabajan con 40 alumnos 
por división, nosotros sólo admitimos 
15 en casos extremos 20.” (Entrevista a 
docente de CFP).

4.III.4. Reflexiones sobre los 
resultados

Los actores entrevistados afirman que 
el programa alcanza un alto grado de re-
tención. En este sentido, es necesario 
destacar que la flexibilidad del régimen 
académico permite que los/as estudian-
tes continúen en la trayectoria educativa, 
incluidos en la escuela más allá de los 4 
años de la trayectoria ideal, sin existir las 
repitencias típicas de la escuela secunda-
ria tradicional que implican reiteraciones y 
recursadas de asignaturas ya aprobadas.
Esta alta retención, aseguran, conllevará a 
una buena tasa de egreso.

A la fecha, el tiempo de implementación 
del programa permite verificar soloini-
cialmente esta afirmación ya que cuenta 
con una cohorte de egresados solamente.

Quedará pendiente para elavance de es-
tudios y evaluaciones futuras las medi-
ciones precisas dela tasa de retención al-
canzada por el porgrama. Cabe consignar 
que se ha detectado el estudio de Belmes, 
Armando. Formación Profesional y termi-
nalidad de la educación secundaria. Una 
aproximación al bachillerato con orienta-
ción profesional en la Ciudad de Buenos 
Aires, pero se trata de un Informe de in-
vestigación de mayo de 2016. 

Independientemente de ello, las medi-
ciones iniciales realizadas por la Coor-
dinación de Formación Profesional de la 
GOFLA del Ministerio de Educación e In-
novación de la Ciudad de Buenos Aires, 
indican que al promediar la trayectoria 
educativa correspondientes a las cohor-
tes 2015 y 2016, el programa ha retenido 
al 72% de los/as estudiantes.

Lo que sí se presenta como evidencia es 
el interésque generaen los/asestudiantes-
la centralidad de la FP en la estructura cu-
rricular, independientemente de que con 
frecuencia les resulte de un grado de di-
ficultad considerable, y el valor sustantivo 
otorgado a la pedagogía del taller. En este 
sentido, se observa que la FP incluida en 
la propuesta está limitada a cuatro sec-
tores y asignada por Resolución a cada 
CFP. El programa no habilita un abanico 
de posibilidades de elección de otros per-
files de FP.

“El hecho de que comiencen haciendo 
cosas en el Taller los ayuda a ir gene-
rando autoconfianza, levanta la autoes-
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tima.”(Entrevista a docente de CFP).

“… el vínculo que se establece en el Taller 
contribuye a desarrollar la pertenencia a 
la Institución. Los adolescentes se sien-
ten después de un tiempo que son parte 
del CFP… Le damos mucha importancia 
al desarrollo del sentimiento de perte-
nencia, también lo promovemos con los 
docentes y con el resto de los Instructo-
res, es un objetivo del PEI.” (Entrevista a 
directivo de CFP).

La información suministrada por la Coor-
dinación de FP de la GOFLA muestra que 
la demanda de matrícula se ha incremen-
tado entre 2015 y 2017 en un 58%.

Es importante señalar la complejidad que 
implica para los/as docentes de la FG y de 
la FP construir conjuntamente una prác-
tica que respete los principios didácticos 
pedagógicos del programa cuando los 
rige un diseño curricular resultado de una 
sumatoria entre la currícula de la FG de 
carácter disciplinar y la de la FP de carác-
ter modular.

Los/as entrevistados/as señalan como 
fortalezas del programa la flexibilidad del 
régimen de cursado pero señalaron la com-
plejidad de implementación sin el fortaleci-
miento necesario de las instituciones.

En cuanto a los aspectos que consideran 
deben modificarse porqueafectan el logro 
de los objetivos son:

“…se debe fortalecer al colectivo docente 
mediante capacitación situada y acom-
pañamiento…” (Entrevista a Responsa-
ble de diseño curricular del PP).

“Es necesario revisar las exigencias. 
Los chicos (al aprobar por materia) no 
pueden avanzar en matemática 2 si no 
aprobaron matemática 1. Las correlativi-
dades no se resolvieron…” (Entrevista a 
directivo de CFP).

A la fecha una cohorte ha finalizado la tra-
yectoria formativa completa.

Según datos de Matriculación 2017, se 
cuenta con la siguiente información:

Total de alumnos: 492

Distribución por sector profesional de la 
orientación:

BOI: Bachiller Profesional con orientación 
en Informática.
BOE: Bachiller Profesional con orientación 
en Energía Eléctrica
BOG: Bachiller Profesional con orienta-
ción en Gastronomía
BOA: Bachiller Profesional con orienta-
ción en Mecánica Automotriz
Fuente: Informe GOFLA. Ministerio de 
Educación e Innovación. GCBA
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4.IV. Programa de Inclusión / Terminalidad 
de la Educación Secundaria y Formación Laboral 
para Jóvenes de 14 a 17 (PIT) Córdoba. 

El Programa de Inclusión / Terminalidad 
de la Educación Secundaria y Formación 
Laboral para Jóvenes de 14 a 17 (PIT) se 
creó por Resolución N° 497 del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba 
de fecha 14-10-2010, para jóvenes de 14 
a 17 años de edad que han abandonado o 
no iniciaron la escuela secundaria, a efec-
tos de que puedan completar ese nivel.

La norma aprueba como Anexo I el Do-
cumento Base, y la Propuesta curricular 
como Anexo II, y determina que el Progra-
ma se implementará durante dos ciclos 
lectivos y para dos cohortes.

Las condiciones para inscribirse estable-
cen una edad mínima de 14 años y máxi-
ma de 17, educación primaria completa, 
y no haber estado matriculado durante el 
año inmediato anterior a la aplicación del 
Programa en ningún curso del nivel de 
educación secundaria (art. 2°).

A la finalización de los estudios los es-
tudiantes obtendrán el título de Bachiller 
Orientado en Ciencias Sociales, certifican-
do de manera independiente los Espacios 
de Formación Complementaria y el de la 
Formación Laboral (art. 7°).

El Documento Base (Anexo I de la norma) 
señala que los jóvenes que no asisten a la 

escuela, entre otras cuestiones, no tienen 
la edad reglamentaria necesaria para po-
der realizar esta trayectoria en la Modali-
dad de Jóvenes y Adultos (Resoluciones 
N° 187/98, 1070/00 y 197/00), pero, en 
muchos casos, tienen responsabilidades 
familiares y laborales por las cuales nece-
sitan de un cursado más flexible que el que 
propone la escuela secundaria común.

“… sobre todo para darle justa respuesta 
a ese grupo que en realidad no estaba 
en ningún lado, porque no podían entrar 
al de adultos, al bachillerato de adultos, 
pero tampoco podían entrar a la secun-
daria…” (Entrevista a la Coordinadora 
Provincial del Programa)

En 2016, a partir de una participación de 
los/as actores del Programa, la Propuesta 
Curricular fue actualizada por Resolución 
N° 64/16. Según los considerandos de la 
Resolución 689/2018 del 8-10-2018, di-
cha modificación implicó la existencia de 
espacios curriculares correspondientes al 
referido Plan de Estudio que no poseen… 
el oportuno alcance. Consecuentemente, 
la norma determina para el PIT Perfiles Do-
centes para ciertos espacios curriculares.

“… en el diseño del segundo,(…) partici-
paron docentes, coordinadores y estu-
diantesy por ejemplo de esas reuniones 
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es de las cuales surgió la necesidad de 
ampliar las áreas de Educación Física, 
Educación Artística, por ejemplo, en lo 
que Física y Química era cuatrimestral y 
ahora son anuales, eh, todo eso fue des-
de escucha de los egresados.

En su momento, la Secretaria de Educa-
ción supo invitar no a todos a los egre-
sados, porque los egresados por año 
suelen el 10% de la totalidad…son unos 
500, 600 jóvenes, no puede invitarlos a 
todos a una charla. Pero sí pide algún 
representante por sede. De las 81 sedes 
podés tener algún egresado o no. (En-
trevista a la Coordinadora Provincial del 
Programa)

4.IV.1. La organización curricular 
y el régimen académico

El PIT se presenta con innovaciones en 
distintas dimensiones, entre ellas, la orga-
nización curricular para la secundaria que 
se complementa y articula con propues-
tas formativas para la vida y el trabajo, y 
un régimen académico de mayor flexibi-
lidad que el de la secundaria tradicional.
El trayecto formativo se encuentra organi-
zado en un plan de estudio de cuatro años 
de duración, definido como una “propues-
ta educativa diferenciada, pero equivalen-
te en aprendizajes a la escuela secundaria 
de 6 años…” (Documento Base PIT, 2010, 
p. 5).

Al respecto, se evidencia en las entrevistas:

“es la conversión del plan de bachiller o 
de técnica que traían los estudiantes en 
la trayectoria avanzada, se lo convierte 
en formato de programa (PIT) y del pro-
grama se lo convierte en formato de ba-
chiller de nuevo, al finalizar” (Entrevista 
a integrante del Equipo Técnico, Área 
Académica de la Coordinación Provin-
cial del Programa)

La estructura curricular se organiza al-
rededor de áreas básicas presentes en 
los 4 años de cursada y la formación 
complementaria

“…tenemos áreas básicas que son Len-
gua, Matemática, Inglés…En Trayecto 
1, 2, 3 y 4, que son los 4 años que dura 
el programa … las áreas Naturales, las 
Sociales, las Humanidades y después 
tenemos la formación complementaria. 
En esa formación complementaria te-
nemos Formación para la Vida y el Tra-
bajo, Tecnología de la Información y la 
Comunicación y Formación Laboral, que 
allí tenemos la combinación del Taller de 
Oficios que realizan los estudiantes con 
la doble certificación en el bachiller. 

Porque después el plan del PIT se 
transforma en el bachiller como plan 
de equivalencias, se transforma en el 
bachiller en Ciencias Sociales y Hu-
manidades y tiene equivalencias con 
el bachiller en Ciencias Sociales Y Hu-
manidades” (Entrevista a integrante 
del Equipo Técnico, Área Académica 
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de la Coordinación Provincial del Pro-
grama)

“A nosotros la formación laboral también 
nos da ese…a veces es como la seduc-
ción que hacemos con los jóvenes, … la 
urgencia de lo laboral, a veces ellos dicen 
para qué voy a la escuela, yo tengo que 
llevar plata a mi casa y esto de la forma-
ción laboral hace como una seducción a 
los jóvenes, a veces lo atrapamos con la 
formación laboral, con esa oferta y des-
pués se puede incluir en la formación 
general.” (Entrevista a la Coordinadora 
Provincial del Programa)

Se afirma en Ministerio de Educación del 
Gobierno de la provincia de Córdoba (s/f). 
Políticas sociales, Intersectorialidad y am-
pliación de derechos de las infancias urba-
nas.  Trayectorias y narrativas de gestión 
2013-2014. http://www.igualdadycalidad-
cba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/Ac-
ciones2013-2014/PIT_revisado2.pdf

Un indicador innovador que presenta el 
programa es la integración metodológi-
ca de los espacios curriculares de ter-
minalidad educativa y de formación la-
boral-sobre dichos componentes recaen 
las principales apuestas del programa-. 
Prestaremos atención a esta integra-
ción, entendiendo que desde este espa-
cio intersectorial entre dependencias del 
Ministerio de Educación con distintos 
grados de institucionalidad y que com-
prometen distintos tipos de recursos 
que están bajo la órbita de otros ministe-
rios – Salud, Desarrollo Social, Agencia 
de Promoción del Empleo- y de munici-

pios de la provincia, ampliarán la defini-
ción del problema y permitirán intervenir 
simultáneamente en factores estratégi-
cos vinculados a las condiciones de vida 
de la población escolar. P. 15

Se sistematiza en Terigi, Flavia, Toscano, 
Ana Gracia y Briscioli, Bárbara (2012). La 
escolarización de adolescentes y jóvenes 
en los grandes centros urbanos: aportes 
de tres investigaciones sobre régimen aca-
démico y trayectorias escolares.  Second 
ISA Forum of Sociology. Justicia Social y 
Democratización. Buenos Aires, Argenti-
na. 1-4 de agosto, 2012. 

Curricularmente plantea una reorgani-
zación de contenidos para conformar 
un Trayecto Formativo Integrado de una 
duración aproximada a cuatro años. Se 
toman en consideración los contenidos 
básicos de la formación secundaria para 
homologar la formación. 

El plan de estudios está compuesto por 
Espacios Curriculares, planificados para 
ser cursados de manera anual o cuatri-
mestral. 

En lo que se refiere al régimen académico, 
tanto la asistencia como la promoción son 
por espacios curriculares dejando de exis-
tir la promoción anual y, por lo tanto, la re-
pitencia tradicional carácterística del nivel 
educativo. Está diseñado para posibilitar 
la construcción de traycetorias personali-
zadas según las situaciones particulares.
Su modelo organizacional permite a cada 
estudiante construir un itinerario formati-
vo propio en virtud de su historia escolar 
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previa. A lo largo del plan de estudios, el 
estudiante puede avanzar siguiendo un 
sistema de correlatividades, recursando 
sólo aquellos espacios que pudiera haber 
reprobado. (Terigi, Flavia, Toscano, Ana 
Gracia y Briscioli, Bárbara. 2012).

Se evidencia en las entrevistas:

“… su diseño está hecho para los estu-
diantes. Está personalizado y eso creo 
que es también lo que le da el éxito al 
programa que está mirado hacia los es-
tudiantes.” (Entrevista a integrante del 
Equipo Técnico, Área Académica de la 
Coordinación Provincial del Programa)

“El que no exista la repitencia de curso, 
hacer todo de vuelta ¿porqué?… y no re-
conocer lo que el joven aprobó y lo que 
no aprobó bueno, ya verá de hacerlo.” 
(Entrevista a la Coordinadora Provincial 
del Programa)

“…la cursada que va a aprobar por espa-
cio curricular y no por la actividad (…) va 
avanzando en nivelesel estudiante.” (En-
trevista a integrante del Equipo Técni-
co, Área Académica de la Coordinación 
Provincial del Programa)

“Cursados diferenciados para que finali-
ce el secundario de una u otra manera 
tratando de buscar la alternativa a esa 
situación que tiene…”

“… flexibilizar…no es ablandar un cursado 
y que se le brinde un título. Sino decirle 
al estudiante que por necesidades de la 
vida le toca trabajar…porque es una rea-

lidad…nosotras decimos bueno, es un 
derecho del niño que no tienen que tra-
bajar, pero es una realidad. A los chicos 
lestoca la puerta y a las familias…enton-
ces bueno, hay que dar respuesta a esas 
situaciones de la sociedad que tienen… 
y en ese sentido decir, bueno, no podés 
venir todos los días, no podés venir toda 
la franja horaria, bueno, lo harás en 6 
años pero se te va a ir dando la oportu-
nidad de que vos sigas tus estudios, de 
que vos continúes tus estudios y vayas 
a finalizarlos.” (Entrevista a la Coordina-
dora Provincial del Programa)

Un elemento que es necesario destacar al 
considerar la organización de la trayecto-
ria educativa es el pluricurso, un formato 
en el cuál cada cohorte se mantiene cons-
tante por espacio curricular, independien-
temente de los avances que cada estu-
diante vaya teniendo en los 4 niveles de 
ese espacio.

“… esto tiene que ver con la cursada que 
va a aprobar por espacio curricular y no 
por la actividad porque es un formato 
pluricurso o sea que en el mismo horario 
de lengua va estar el año anterior que el 
siguiente año, sólo que va avanzando en 
niveles, el estudiante” (Entrevista a inte-
grante del Equipo Técnico, Área Acadé-
mica de la Coordinación Provincial del 
Programa)
“por ejemplo el que ingresó de cero, que 
tiene que hacer los 4 años, con el com-
pañero que también ingresó de cero van 
a seguir siempre juntos y si se atrasó, 
por ejemplo, en Lengua, por decirte, va 
a seguir teniendo Lengua con el mismo 
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compañero. Él tendrá la 1 el compañero 
tendrá la 2, pero al ser pluricurso…eso 
hace que…porque esas pérdidas a veces, 
repetir el curso, perder a tus compañe-
ros o como te dicen ir con chicos más 

4.IV.2.El impacto en las 
instituciones

Aspectos institucionales de la 
implementación

El programa se implementa en escuelas 
secundarias tradicionales y contempla 
cargos específicos de gestión y docen-
tes que fortalecen su implementación y 
la concreción de los objetivos que le son 
propios.Inicialmente, son dos ofertas dife-
rentes que comparten el mismo espacio.

“Cada PIT funciona en una escuela. Pri-
mero está el director de la escuela, des-
pués el Coordinador del PIT, preceptor, 
un ayudante técnico y los docentes. 
Cada sede tiene su coordinador.”“….los 
espacios pueden ser (una dificultad)…
Porque un director tenía que habilitar 
espacios de la escuela, hay otros tipos 
de manejo del formato, de la modalidad 
común con el formato PIT entonces has-
ta que se logra entablar esa relación ins-
titucional, bueno, como es que todo un 
proceso para cualquier coordinador…”.
(Entrevista a la Coordinadora Provincial 
del Programa)

“(El Coordinador) es el que gestiona 
todo, es el que articula, es un coordi-
nador pedagógico pero con un fuerte 

compromiso con inclusión socioeduca-
tiva y digamos que también con la vida 
social de los jóvenes se arrastra hacia 
la escuela” (Entrevista a integrante del 
Equipo Técnico, Área Académica de la 
Coordinación Provincial del Programa)

Las sedes del Programa se abren según la 
necesidad territorial independientemente 
de que la escuela secundaria donde se 
radica se haya propuesto para formar 
parte del PIT. Una diversidad de situacio-
nescomplejas posiblesde convivencia de 
las ofertas educativas y sus respectivos/
as docentes en un mismo espacio se re-
suelven con el diálogo y consenso entre 
la coordinación del PIT y los responsables 
institucionales, en el marco de una ges-
tión institucional horizontal. Al respecto, 
manifiestan las entrevistadas:

“… sabemos que tenemos, por ejemplo 
en el interior, una población que no está 
en el sistema y necesitamos un espacio, 
bueno, se empiezan a buscar las escue-
las que están en la zona, pero es una 
charla digamos con el director porque 
es un aula más y tiene él que estar a car-
go del PIT, no es que él presta el espacio 
nomás, él es autoridad máxima del PIT. 
Entonces bueno, primero es una conver-
sación con el directivo de la escuela, de 
saber si van a poder recibirnos, si van a 
estar los espacios, si el clima laboral va 
a ser bueno, el director que tiene a cargo 
PIT cobra 10 horas cátedras por tener el 
programa.

Porque muchas veces el programa, 
cuando funciona el PIT, cuando finali-
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za la escuela… A las seis digamos, (…) 
a veces conviven en el mismo horario 
los jóvenes, es de acuerdo al espacio 
físico de la escuela… siempre tenemos 
que contar con las aulas, con los espa-
cios para el preceptor o para el coordina-
dor, nosotros recibimos mucho, como te 
contábamos, a la familia y si no tenemos 
un espacio para poder escuchar a la fa-
milia, para poder, digamos, atenderlos o 
si tenemos una particularidad con algún 
estudiante, necesitamos ese espacio. 
No pueden ser espacios compartidos en 
donde circule, entre o salga gente...

Pero lo más importante es que el dire 
lo quiera tener, que conozca el progra-
ma, que sepa la población con la que va 
a trabajar, que respete algunas cosas 
que son diferentes, la idea es que es-
tos directores que tienen esa apertura 
que después empiecen a contagiar a su 
plantel docente, llevar cosas de PIT a su 
escuela, como también muchas veces si 
hay cosas buenas en la escuela las tras-
ladamos a PIT” (Entrevista a la Coordi-
nadora Provincial del Programa)

“… no es tan vertical la gestión, sino más 
dinámica, horizontal” (Entrevista a Di-
rectora de Escuela sede del Programa)

Puede concluirse de la evidencia relevada 
que la disponibilidad de los espacios que 
el programa requiere por sus caracterís-
ticas, representa uno de los aspectos de 
complejidad para su la implementación.

“El acceso a los espacios en todos los 
sentidos digamos, hasta que ellos no re-

conocieran que el PIT es un aula más de 
la escuela, entonces adónde iba el PIT, 
donde sobraba lugar y si justo ese día al 
aula la necesitaba la escuela para otra 
cosa, bueno vayan a biblioteca, al labo-
ratorio, al patio….” (Entrevista a la Coor-
dinadora Provincial del Programa)

“Los cambios institucionales eran prin-
cipalmente por el espacio y en el hecho 
de las cosas que iban ocurriendo en la 
escuela” (Entrevista Coordinadora peda-
gógica del Programa)

Respecto a al trabajo docente, el progra-
ma tiene la posibilidad de seleccionar sus 
propios docentes e implementa estrate-
gias para contar con aquellos/as cuyo 
perfil se adecue a los objetivos del pro-
grama en general y a las particularidades 
que impone la innovación curricular, el ré-
gimen académico y el formato pluricurso. 
En este sentido, para los espacios curricu-
lares ariales las designaciones docentes 
son por cargos. 

“Hay una página del gobierno donde se 
publican las vacantes de PIT y la escue-
la lo publica durante tres días, mientras 
lo que dure la publicación el docente se 
presenta en la institución y expresa su 
voluntad de participar en esa selección y 
después hay una fecha de entrevista que 
se realiza en donde ellos tienen que pre-
sentarse con una propuesta de trabajo 
en formato de pluricurso según el espa-
cio que les toque.”

“…hay un proceso de selección en don-
de hay equipo docente, equipo directivo 
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de la institución o sea está el director y 
está el equipo técnico nuestro entrevis-
tando a los docentes…” (…) “nosotros no 
nos regimos por un puntaje nos sirve so-
lamente para saber si están habilitados 
para dar ese espacio, eso es para lo que 
está Junta de Clasificación, pero no nos 
regimos por un puntaje porque muchas 
veces viene un profe que tiene un mon-
tón de antigüedad o tiene un montón de 
puntaje y no tiene perfil para PIT…”(En-
trevista a la Coordinadora Provincial del 
Programa)

“Hay espacios que tienen…espacios cu-
rriculares que son cargos, ese espacio 
curricular porque contempla 3 horas 
frente al grupo con el espacio curricu-
lar en concreto, 2 cátedra horas que son 
con el proyecto integrado que combinan 
con otra área y 1 hora que es institucio-
nal que es para la revisión de planifica-
ciones y revisar todo lo pedagógico.” 
(Entrevista a integrante del Equipo Téc-
nico, Área Académica de la Coordina-
ción Provincial del Programa)

Aspectos pedagógico didácticos de la 
implementación

La implementación de la currícula del pro-
grama organizada alrededor de espacios 
areales para el ámbito de la formación 
básica,integrados entre sí y con una for-
mación complementaria, su régimen aca-
démico, el formato pluricurso, el protago-
nismo de los/as estudiantes en el avance 
de su trayectoria formativa, son todos 
aspectos que impactaron en la tradición 
pedagógico didáctica, en las prácticas do-
cente e interpelaron sustantivamente a di-

chas tradiciones y prácticas. Al respecto 
destacan las entrevistas:

“… nosotros les hacemos las entrevistas 
docentes, en la selección de docentes y 
les decimos que el tema del pluricurso 
es complejo…ehhh…hasta que uno lo en-
tiende…desestructurarte de un sistema 
que venís graduado, todo segmentado, 
incorporar todo, integrar todo, cruzar 
todo…Y le decimos quizás ahora lo ves 
como un caos pero vos realmente cuan-
do conocés pluricurso, te enamorás de 
eso, no querés salir de ese formato…ta-
ller, seminario, ateneo que vas y venís o 
sea es como muy dinámico, entonces, 
para uno que está realmente 25 años en 
la docencia y decís bueno, hay un cons-
tante movimiento y constante revisión, 
te ayuda como a retroalimentar tu tarea 
docente. (…)

 De un sistema todo graduado, segmen-
tado, dividido, todo tiene que estar enca-
sillado hasta otro donde puedo entrar en 
un círculo o puede entrar todo y mezcla-
dos y alternando los tiempos y bueno eso 
no tiene gravedad alguna porque casual-
mente es un proceso de reconocimien-
to también social o sea hay situaciones 
que pasan también en lo cotidiano y trae 
a trabajar algún contenido específico y 
bueno me desaliñé de la planificación y 
sí me desaliñé pero si estaba puesto en 
la planificación, la traigo y la respuesta 
puede ser inmediata ahí en el momento, 
tiene un significado para los estudiantes, 
puede cambiar el formato áulico, puede 
generar una producción, un taller, bueno 
cuestiones que hacen que el pluricurso 
vaya cambiando totalmente porque sur-
gen ideas increíbles
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“… Nosotros decimos por ahí, no es un 
pluricurso común, no es como un pluri-
grado, no es tan común, porque noso-
tros tenemos estudiantes de 14 a 17 
años y podés tener un estudiante de 17 
años que está en trayecto 1 y podés te-
ner un estudiante de 14 que está en el 
trayecto 2 y esa diferencia que hay, hace 
muy heterogénea las aulas…”

“tenemos un equipo docente por cada 
grupo, tenemos un equipo técnico, un 
preceptor para cada grupo de estudian-
tes…o sea hay un seguimiento muy con-
tinuo del estudiante. O sea, ellos se sien-
ten como en casa ...el llegar, el saludar, 
el irse, saludar;  cuando uno llega y viene 
con mala cara y que le pregunten qué te 
pasó…eso a ellos ya los hace elegir, es-
tar ahí por un, no sé, por una cuestión 
de que se sienten parte de eso y las pro-
puestas están pensadas para que los 
docentes trabajen de manera que los es-
tudiantes sean los protagonistas, enton-
ces la propuesta nace del estudiante, las 
ideas hacia donde llevarlas son del estu-
diante,(…).  Los docentes que realmente 
dan PIT nos dicen bueno, qué le pasa al 
docente que da PIT y va a la escuela co-
mún y no hace lo mismo, porque el chip 
les cambió…” (Entrevista a integrante del 
Equipo Técnico, Área Académica de la 
Coordinación Provincial del Programa)

“El perfil del docente tiene que ser mu-
yparticular, sobre todo en lo que refiere a 
un compromiso de inclusión… si vos no 
tenés uncompromiso de inclusión con 
los estudiantes para poder seguirlos, 

acompañarlos en sutrayectoria, el alum-
no no va a avanzar. Porque si bien la pro-
puesta es flexible en sus tiempos,en la 
evaluación, atendiendo a los procesos, 
necesitás que los acompañen… y si el do-
centeno tiene esa idea de inclusión, esa 
cuestión afectiva, de acompañamiento 
y contención y soloda clases y listo, no 
funciona” (Entrevista Coordinadora pe-
dagógica del Programa)

Una innovación a destacar en lo concer-
niente a estrategias pedagógico didácti-
cas que redundan en la retención de los/
as adolescentes en la escuela, producida 
durante la implementación PIT, es la arti-
culación de saberes y contenidos de las 
áreas y la transformación de las tutorías 
en espacios de desarrollo de proyectos 
integrados. Al respecto, manifiestan las 
entrevistadas:

“Particularmente me gusta que los chi-
cos tengan noción de todo, lo que es el 
vocabulario técnico, que se expresen con 
propiedad, les corrijo los errores ortográ-
ficos por mas que no sea profesor de lite-
ratura, hablamos sobre leyes y hablamos 
todo lo que se basa en la vida del trabajo, 
el tema de lo que es seguridad e higiene 
industrial ves la parte biológica de lo que 
es el cuerpo humano, si o si se articulan, 
porque todas las materias técnicas tie-
nen que tener una articulación” (Entrevis-
ta a docente de taller de elctricidad)

“Nosotros tuvimos en un principio por 
resolución 1497 proponía tutorías para 
fortalecer las trayectorias de aquellos es-
tudiantes que no estuviesen alcanzando 
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los objetivos en las clases áulicas gene-
rales, comunes, se proponía una tutoría 
para ese estudiante o sea que venga 
otras 2 horas extras. Como ese proce-
so de tutorías no funcionaba o por ahí 
el docente decía no, no necesito tutorías 
porque claro terminan siendo como un 
trabajo como se venía trabajando en la 
modalidad común. (…) la tutoría no tenía 
el significado de tutoría de fortalecer, en-
tonces se buscó que ese espacio se for-
taleciera de otro lado, de un proyecto in-
tegrado. Cuando surge la Resolución 64 
en el año 2016, se busca que las tutorías 
pasen a ser un proyecto integrado que es 
un proyecto en común con las áreas…” 
(Entrevista a integrante del Equipo Téc-
nico, Área Académica de la Coordina-
ción Provincial del Programa)

Respecto a la evaluación, el PIT presenta 
también características específicas:

“… es un modelo de evaluación proce-
sual…nosotros en realidad no necesita-
mos una nota pero sí necesitamos ver si 
el estudiante alcanza o no los objetivos 
del espaciocurricular y bueno en cuanto 
a lo que es sistemático de hacer un ana-
lítico necesitás evaluación numérica así 
que…pero bueno, nosotros sí trabajamos 
con los docentes en evaluaciones perió-
dicas, pero no concretamente un traba-
jo práctico o una evaluación sino hacer 
cortes periódicos durante lo que es el 
proceso de aprendizaje que permite la 
revisión tanto del estudiante como la del 
docente, (…) nosotros buscamos que se 
trabaje desde la asistencia …decimos si 
nosotros vemos a un estudiante que no 
está asistiendo, qué está pasando, yo 
empiezo a revisar también mi práctica, 

(…)el estudiante tiene que saber qué se 
está esperando de él, por eso se hace un 
acuerdo inicial de cuáles van a ser los ob-
jetivos del espacio curricular y cuáles son 
los ítems que van a ir siendo revisados 
constantemente. Entonces en ese perío-
do de semana o dos semanas que permi-
te el docente de sus clases, revisar esas 
prácticas conversarlo con el estudiante, 
realizar una coevaluación con el estu-
diante, realizar una coevaluación entre 
estudiantes hace que todo el tiempo se 
esté buscando una mirada para ver cómo 
superar la instancia en la que están. (…) 
Se busca que sea una instancia supera-
dora el aprendizaje principalmente.” (En-
trevista la Coordinadora Provincial del 
Programa)

“En el secundario (tradicional) al ser mu-
chos uno no sabe si el aprendizaje les lle-
ga bien a todos, en cambio, acá no, (…), 
es más presencial y también tienen más 
apoyo, un seguimiento personalizado, in-
centivos… Mi materia lleva una nota de 
proceso y ausentismo, entonces yo llevo 
un seguimiento de cada alumno…” (Entre-
vista a Maestra en Ciencias Prácticas 

4.IV.3. Sobre los/as 
adolescentes del Programa

La norma que crea el PIT establece que el 
programa está destinado ajóvenes de 14 
a 17 años de edad que han abandonado o 
no iniciaron la escuela secundaria.

En cuanto a la caracterización de los/as 
jóvenesque se forman en el PIT, laCoordi-
nadora de Provincial del Programa entre-
vistada explicitó:
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“va un estudiante, tiene sobre edad o 
abandonó la escuela o nunca la comenzó, 
tiene 14 o 17 años, bueno las escuelas ya 
están aceitadas en ese tema. Los envían 
directamente acá, ellos vienen acompa-
ñados de un adulto responsable y se les 
hace acá la entrevista”

“A veces no nos podemos explicar cuan-
do viene un joven a hacer una entrevis-
ta que haya hecho 3 veces primer año 
o 3 veces segundo ¿qué pasó que no lo 
pudieron ver o que no pudieron detectar 
esto antes, que el joven llegó a esto?”

“La franja etaria también lo hace distinto. 
Lo hace distinto porque el adolescente 
está muy vulnerable en ese momento y 
así como son muy explosivos en sus re-
acciones, son también explosivos en los 
éxitos que generan en sus producciones 
y hay cosas que a ellos los atraviesan 
fuertemente cuando están en el progra-
ma. Esta formación integrada, este traba-
jo colaborativo es esto de estar en el aula 
constantemente mirándose y mirando a 
los otros y todo el tiempo retroalimentán-
dose porque por ejemplo el estudiante 
que está avanzando desde el trayecto 1 
ya se está proyectando con el que está 
en el trayecto 4 y qué va a lograr él con su 
trayectoria.”

“los chicos judicializados sin estar escola-
rizados ingresan directamente, por ejem-
plo, obviamente cumpliendo el requisito 
de que tengan al menos 14 años y que 
tengan el primario. (…) tienen que ingre-
sar porque sus situaciones son tal vez o 
más complejas o son situaciones que hay 

que atender en el momento. Justo ayer 
teníamos…la entrevista a las jóvenes…hay 
dos jovencitas que están con una familia 
de acogimiento y bueno surgió ahora en 
el mes de agosto, lo tiene al caso la Se-
cretaría de Prevención de Trata y bueno 
las jovencitas en realidad estaban esco-
larizadas acá en Córdoba Capital, esta 
familia se las lleva al interior. Tienen que 
ingresar en algún lado y como PIT tiene 
corte de marzo, que comienza en marzo 
y comienza en agosto, las vamos a ingre-
sar en un PIT porque vienen vía SENAF, 
entonces, todos estos jóvenes es como 
que tienen el ingreso directo porque tam-
bién corren riesgo los jóvenes.”

“Nosotros tenemos por ahí estudiantes 
que son la primera generación que se 
genera del secundario, de la familia, en-
tonces para ellos es como un orgullo. No-
sotros hemos tenido un estudiante que 
la mamá decía no veo la hora de que se 
reciba, no veo la hora de que se reciba…le 
pagó la pata, yo el día del egreso le pago 
la pata, familias súper humildes…”

“… nosotros a veces conocemos mucho 
el contexto de lo que es el PIT, son mucha 
gente del barrio y son muchos de villa…”

“… a veces ellos dicen para qué voy a la 
escuela, yo tengo que llevar plata a mi 
casa…“

“A veces los papás no saben que no está 
viniendo, a veces sí y te pueden decir, 
mirá le salió una changa, está cuidando a 
los hermanos…”
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4.IV.4. Reflexiones sobre los 
resultados

Las consideraciones sobre los resultados 
del PIT se organizan a continuación alre-
dedor de la evidencia cuantitativa y cuali-
tativa relevada respecto a su expansión, 
la retención y el egreso.  

Estas reflexiones iniciales, se ven enri-
quecidas con las apreciaciones de las 
entrevistadas respecto al interés de los/
as estudiantes, sus opiniones y la de sus 
progenitores, las fortalezas que le recono-
cen y las necesidades emergentes de las 
características del programa y su imple-
mentación creciente.

EL PIT se lanzó en el año 2010 con 30 
sedes y actualmente tiene en el territorio 
provincial 81, lo que implica un incremen-
to del 270%. 

En lo que respecta a las considercionesde 
logros, las entrevistas manifiestan: de im-
plementción de la propuesta, la Coordina-
dora Provincial del Programa afirma:

“Sí y genera incluso la continuidad de es-
tudios o sea genera un nivel de confianza 
tan elevado en el estudiante que quieren 
estudiar, quieren seguir estudiando y mu-
cho se trabaja con los coordinadores o 
sea los coordinadores son los que dicen: 
el estudiante sea lo que sea tiene que 
seguir estudiando…”“….al ir avanzando ya 
empezó como a implementarse también 
el formato pluricurso (…) el formato áu-
lico, estratégico y los procesos de ense-
ñanza que se han dado han sido como 

muy exitosos, mucho más exitosos y sig-
nificativos que los que se podrían haber 
dado como producto de las escuelas de 
la modalidad común, donde está la edu-
cación graduada…” (Entrevista a Coordi-
nadora Provincial del Programa)

“La calidad es un valor muy difícil de me-
dir, como ingeniero industrial tenés que 
buscar distintos indicadores para vos de-
finirla, yo creo que al darle la confianza al 
alumno de saber cómo hacer las cosas, 
eso es calidad…” (Entrevista a docente 
de taller de elctricidad).

“El mejor logro es la retención y egreso de 
los alumnos” (Entrevista a Vicedirectora 
de Escuela sede del Programa)

Respecto a las cohortes que han finaliza-
do la trayectoria, las entrevistadas mani-
fiestan que todas las cohortes, desde el 
2014,año que corresponde a la inicial has-
ta la fecha, han completado sus trayecto-
rias. Ahora bien, dadaslas características 
del régimen académico del programa y la 
posibilidad de desarrollo de trayectorias 
personalizadas, el egreso de cada estu-
diante no siempre se da en los 4 años de 
trayectoria ideal.

Respecto a los resultados sentidos por 
los/as estudiantes y sus familias:

“…escuchar a los que están, escuchar a 
los protagonistas que son los estudian-
tes.  Estamos por ellos acá por ellos y que 
ellos digan…

Después una de las cosas en que hicieron 
mucho hincapié los chicos, bueno algu-
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nos contaron que por una situación de 
vida finalizaron y trabajan, no estudian. 
Entonces la profe preguntaba en qué les 
fue útil el PIT para el trabajo, si había sido 
útil en algo, bueno algunos contaban des-
de lo más mínimo, de que los profes les 
enseñaron cómo presentarse a una en-
trevista de trabajo, desde cómo vestirse, 
cómo expresarse, qué contar, como se 
arma un currículum, hasta, que es lo que 
me pareció lo más importante que todos 
digamos que fue un factor común entre 
todos los que trabajaban que lo que más 
habían aprendido en el PIT fue el trabajo 
colaborativo…”

“Siempre agradecidos los papás porque 
es tan cercano el vínculo y la relación 
que se genera. Aparte son 4 años que el 
docente tiene el mismo estudiante. Son 
4 años que el papá viene a trabajar con 
el mismo coordinador, el mismo precep-
tor. No te va cambiando la estructura ni 
la mirada sino que es todo un proceso de 
construcción y de superación constante 
entonces la mirada del exterior del pro-
grama es muy positiva. Es muy positiva, 
muy agradecida también la familia, es la 
familia entera que te viene y te agradece, 
es fuerte.” (Entrevista a la Coordinadora 
Provincial del Programa)

Las entrevistadas señalan entre las for-
talezas del programa la flexibilidad del 
régimen académico que permite la cons-
trucción de trayectorias personalizadas 

otorgando a los/as estudiantes la cen-
tralidad en su propio recorrido académi-
co. Destacan también las estrategias de 
acompañamiento, seguimiento y apoyo 
constante a los/as jóvenes que permite la 
estructura de gestión a nivel institucional 
y los perfiles de los/as docentes involu-
crados/as acordes con la singularidad 
del programa y la riqueza de la modalidad 
pluricurso que genera comunidades de 
prácticas colaborativas.

Las características innovadoras del PIT 
han derivado en una diversidad de estu-
dios de los que se recuperan las siguien-
tes sistematizaciones y conclusiones:

Terigi Flavia et al. (2013). La educación 
secundaria obligatoria en la Argentina: en-
tre la expansión del modelo tradicional y 
las alternativas de baja escala. Revista del 
IICE /33 (2013), p. 27/46

https://www.academia.edu/37516874/
La_educaci%C3%B3n_secundaria_obliga-
toria_en_la_Argentina_entre_la_expansi%-
C3%B3n_del_modelo_tradicional_y_las_
alternativas_de_baja_escala

La autora sistematiza las innovaciones 
que contempla el PIT (P. 34)
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Vanella Liliana et al. (2013). Programa de 
Inclusión y Terminalidad de la Educación 
Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años 
(PIT). Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, noviembre.

El estudio en profundidad se realizó en-
tre agosto de 2011 y marzo de 2012 en 
cuatroinstituciones de nivel secundario, 
con trabajo en terreno de observación, re-
gistro y entrevista etnográfica. Incorpora 
además datos relevados con informantes 
de otros casos que amplían el espectro 
del Programa.

En simultáneo se aplicó una encuesta 
censal a los alumnos del Programa, que 
permitió sistematizar información sobre 
las características y percepciones de los 
jóvenes que asisten al PIT (P. 16).

… el Programa construye otro clima y 
otros vínculos donde los adolescentes se 
encuentran contenidos y reconocidos, y 
algunas sedes muestran mayores niveles 
de retención escolar en relación con la 
escuela media común.

Yapur Jorgelina (2016). Nuevos formatos 
escolares para la escolarización secunda-
ria: un estudio del Programa inclusión y 
terminalidad de la escuela secundaria para 
jóvenes de 14 a 17 años en la provincia de 
Córdoba. Educación, Formación e Inves-
tigación, Vol.2, N°3. ISSN 2422-5975 (en 
línea). Junio de 2016
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/efi/ar-
ticle/view/8217

La visibilización de los estudiantes y el 
interés por sus estados de ánimo, preo-
cupaciones y necesidades, son las prin-
cipales fortalezas de esta propuesta, así 

En el régimen académico En el modelo organizacional En el modelo pedagógico 

Se elimina el sistema de 
promoción por año completo 
(o “en bloque”).  

Se crean nuevos roles 
institucionales previendo 
instancias de acompaña-
miento personalizado a los 
estudiantes; se trata de  
equipos de gestión 
(incluyendo directivos y 
personal administrativo) por 
institución  

La propuesta de enseñanza 
está organizada en espacios 
“pluricurso”, se privilegia que 
la cohorte permanezca junta 
como grupo, antes que la 
organización simultánea del 
curriculum.  

Se organizan trayectos de 
cursada para cada estudiante  

Contempla un régimen de 
trabajo docente por cargo 
para una parte de sus 
profesores 

 

Se contempla la acreditación 
de saberes previos de los 
ingresantes 

  

La asistencia de los 
estudiantes se computa por 
materias  
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como las diferencias que los estudiantes 
manifiestan con relación a sus experien-
cias escolares anteriores (P. 9).

El ingreso de una mayor cantidad de 
alumnos generó… la necesidad de pro-
blematizar la modalidad pluricurso. Es 
durante esta etapa que los profesores 
comienzan a plantear inquietudes, tanto 
por las características de la población a 
la que deben atender como por el desa-
rrollo de los contenidos curriculares bajo 
este formato (P. 12).

… los riesgos expuestos se encuentran en 
las preocupaciones de los docentes: el 
primero, por el exceso de demandas de 
atención por parte del alumnado, lo que 
ponen de manifiesto casi todos los pro-
fesores entrevistados, y luego, por la cali-
dad de los contenidos impartidos. En las 
entrevistas suele asociarse la calidad de 
la educación en relación con la cantidad 
de contenidos impartidos según las pres-
cripciones curriculares (P. 14).

Finalmente, las entrevistas realizadas en 
el marco de este estudio evidenciaron las 
necesidades emergentes de las caracte-
rísticas del programa y su implementa-
ción creciente: 

“lo principal que estuvimos ya viendo, 
el tema de la capacitación docente y la 
comprensión genérica el pluricurso por-
que había varios conceptos del pluricur-
so. Entonces tratar de buscar un criterio 
unificado y empezar a implementarlo 
dentro de las aulas (…) sistematizar la 
gestión de estudiantes, se empezó a uti-

lizar el sistema del Provincia de Córdoba, 
que utiliza para todas las escuelas comu-
nes, que el PIT no estaba incluido (...) En-
tonces trabajar con la gente de sistemas 
para que hagan una estructura de siste-
ma que responda a la realidad del PIT (…) 
sistema de contrato de web también, (…) 
, de contrato docente también para que 
ingresen rápido y no esté el docente 3, 4 
meses sin cobrar sino que cobre el mes 
siguiente (…) Entonces trabajar un poco 
esto, en los vínculos en los equipos técni-
cos en fortalecerlos, empecemos a ver en 
qué estamos fallando y construir desde 
ahí (…) nosotros queremos que el progra-
ma y la sede se fortalezca tanto como se 
fortalecen cualquier otras sedes y que a 
nivel provincial sea realmente significati-
vo así como buscamos que los aprendi-
zajes sean significativos al trabajar hacia 
el interior del aula buscamos que hacia 
el exterior, la parte organizacional y ad-
ministrativa, la dimensión administrativa 
sea consciente de que es necesario ese 
recurso real para poder trabajarlo en lo 
pedagógico y todo el tiempo ir viendo que 
se puede ir mejorando en cada sede..” 
(Entrevista a la Coordinadora Provincial 
del Programa)

“…Nosotros desearíamos que se instale 
el programa y no que sea algo que viene 
a tapar un hueco, sino que sea una mo-
dalidad diferente, una forma diferente de 
hacer escuela.” (Entrevista a la Coordi-
nadora Provincial del Programa)
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4.V. Hacia una política pública federal

La vigencia de diversos programas juris-
diccionalesque incorporan la formación 
para el trabajoen las ofertas de educación 
secundaria para alcanzar la reinserción 
en el sistema educativo de adolescentes 
y jóvenes que, en la edad establecida en 
la Ley de Educación, no se encuentran in-
cluidos en la secundaria, generó la consi-
deración en los espacios federales de FP 
desarrollados en el INET en 2017, de sis-
tematizar y jerarquizarestas experiencias 
de manera de posibilitar su expansión y 
una mayor institucionalización.

Se constituyó un espacio específico de 
construcción de una normativa federal 
del que participaron las jurisdicciones 
con programas en implementación, entre 
ellas, las relevadas en el presente estudio.
Una Comisión Redactora Federal elabo-
ró un proyecto inicial de norma que final-
mente, después de seguir el curso formal 
de revisiones en las distintas áreas del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, se formalizó en la Resolu-
ción CFE N° 355/2019. La norma aprueba 
lineamientos comunes nacionales para la 
implementación de ofertas formativas en-
tre la FP y Secundaria para jóvenes entre 
15 y 18 años, a las que se exceptúa del 
requisito de 18 años de edad mínima para 
el ingreso a ofertas de FP.

Es necesario destacar que esta norma 
queda contextualizada en el plexo norma-
tivo que la antecede, a saber: la Resolu-
ción CFE N° 93/09, que definió Orienta-
ciones para la organización pedagógica e 
institucional de la Educación Secundaria 
obligatoria e indicó que las escuelas debe-
rían abocarse a ampliar la concepción de 
escolarización vigente de modo de con-
templar la diversidad de las situaciones 
de vida y los bagajes sociales y culturales 
de los estudiantes, y la Resolución CFE N° 
103/10 sobre Propuestas de inclusión y/o 
regularización de trayectorias escolares 
en la educación secundaria, que habilitó a 
las jurisdicciones a introducir variadas al-
ternativas y/o programas educativos que 
procuren que los jóvenes menores de 18 
años, desescolarizados, ingresen y finali-
cen la educación secundaria obligatoria. 
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5.I. Uruguay, de programas a políticas

Hace más de cuatro décadas que la edu-
cación es un issue central de la agenda 
pública y social en el Uruguay. A pesar de 
haber universalizado la educación prima-
ria muy tempranamente en el concierto 
regional, Uruguay se ha rezagado respec-
to a los países latinoamericanos en las ta-
sas de egreso de nivel medio.

En el año 2008 se aprueba en el Uruguay, 
La Ley General de Educación Nro. 18.437 
que consagró la educación como un de-
recho humano fundamental y estableció 
catorce años de escolaridad obligatoria: 
dos años de educación inicial (4 y 5 años 
de edad), seis años de primaria, tres de 
educación media básica y tres de educa-
ción media superior. Sin embargo, en la 
educación media uruguaya lo fijado por 
la norma jurídica dista de cumplirse. En el 
2008 solo uno de cada tres jóvenes de en-
tre 20 y 29 años había egresado del nivel 
medio. Los datos indican con contunden-
cia que el problema no se sitúa en el ac-
ceso a este ciclo educativo (entre los 12 y 
15 años ingresa a la educación media el 
98% de los que terminan primaria) sino en 
la continuidad de los adolescentes y jóve-
nes en el sistema educativo.

Históricamente Uruguay apostó a la bús-
queda de la equidad educativa a través de 
la homogeneidad curricular y este princi-

pio, válido en términos generales, también 
se ha cumplido en el nivel medio. En este 
marco, a partir del 2005 el país ha venido 
instrumentando algunos programas de in-
clusión pero en una escala muy pequeña, 
más como experiencias piloto que como 
canales efectivos para superar las altísi-
mas tasas de deserción en el nivel medio. 
(Filardo y Mancebo, 2013: 16).

En el año 2007 UNESCO definía la inclu-
sión educativa como “el proceso de res-
ponder a la diversidad de necesidades 
de los educandos a través de la partici-
pación creciente en elaprendizaje,lascul-
turasylascomunidades,y reducir laexclu-
sióndentrodelaeducación y desde ella. 
Implica cambios y modificaciones en los 
contenidos, los enfoques, las estructuras 
y las estrategias, con una visión común 
que abarca a todos los niños según su 
rango de edad y una convicción según la 
cual es responsabilidad del sistema regu-
lar educar a todos los niños”(2007: 6). No 
obstante esta definición, la última Confe-
rencia Internacional de Educación cele-
brada en Ginebra en el año 2008 mostró 
que en América Latina el término cobra 
una significación particular, asociándose 
a la educación en contextos de vulnerabi-
lidad social (Vaillant, 2009) (Filardo, Man-
cebo,2013)
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5.II. El sistema educativo uruguayo

La Administración Nacional de Educa-
ción Pública (ANEP), ente autónomo con 
personería jurídica creado por la Ley Nº 
15.739 del 28 de marzo de  1985, es el or-
ganismo estatal responsable de la plani-
ficación, gestión y administración del sis-
tema educativo público en sus niveles de 
educación inicial, primaria, media, técnica 
y formación en educación de nivel tercia-
rio en todo el territorio uruguayo. Funcio-
na de conformidad a los Artículos 202 y 
siguientes de la Constitución de la Repú-
blica y de la Ley General de  Educación, 
teniendo a su cargo la administración de 
la educación estatal y el control de sector 
educativo privado en todos los niveles an-
tes mencionados y —al igual que la Univer-
sidad de la República, que es la encargada 
de la educación universitaria estatal— tie-
ne el carácter de un enteautónomo.

Está regida por el Consejo Directivo Central 
(CODICEN), integrado por cinco miembros 
y es el órganojerárquico del cual dependen 
el Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
el Consejo de Educación Secundaria, el 
Consejo de Educación Técnico Profesional 
(antes conocido como Universidad del Tra-
bajo o UTU) y el Consejo de Formación en 
Educación creado por la Ley de Educación 
de 2008 (20). Sus cometidos son: a) Elabo-
rar, instrumentar y desarrollar las políticas 

educativas que correspondan a los niveles 
de educación que el ente imparta. b) Garan-
tizar la educación en los diferentes niveles 
y modalidades educativas de su competen-
cia a todosloshabitantes del país, asegu-
rando el ingreso, permanencia y egreso. c) 
Asegurar el cumplimiento de los principios 
y orientaciones generales de la educación 
establecidos en la presente ley en los ám-
bitos de su competencia. d) Promover la 
participación de todalasociedadenlaformu-
lación,implementaciónydesarrollodelaedu-
caciónenlaórbita de su competencia (21) .

(20) La Ley del 2008 definió cuatro Consejos: un Conse-
jo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), un Consejo de 
Educación media Básica (CEMB) donde se integre la edu-
cación media básica de secundaria y de UTU, un Consejo 
de Educación media Superior (CEMS) y otro de Educación 
Técnico-Profesional (UTU). No obstante, al año 2012 esta 
novedad no ha comenzado a ser implementada ni parece 
figurar en la agenda de políticas educativas.

(21)  http;//www.anep.edu.uy/acerca/anep
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Figura1:
Fuente: Elaboración propia
Organigrama de ANEP

La certificación del nivel educativo medio está a cargo del Consejo de Educación Secundaria 
(CS) y del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP, ex UTU) 

5.III. La deserción en el nivel educativo medio

A pesar que el Uruguay logra la universali-
zación de la aprobación de primaria a me-
diados del siglo XX (De Armas y Retamoso, 
2010), tiene algunas características que 
lo distinguen, en particularla extra edad al 
egreso de este nivel de un relevante porcen-
taje de niños, producto de las altas tasas de 
repetición (concentradas en el primer año 
de primer ciclo escolar) (Cardozo, 2008; Fi-
lardo, 2010).

La repetición en primaria ha constituido 
uno de los puntos nodales de las interven-
ciones de ANEP que ha intentado modificar 
la “cultura” de la repetición y concentrado 
sus esfuerzos en favorecer el tránsito esco-
lar minimizando los efectos del fenómeno-
queoperan tanto sobre la trayectoria esco-
lar individual, como en términos sociales. 
(Filardo, 2010) (Peri, 2008)

Sin embargo, desde hace décadas que el 
principal escollo identificado en el desem-
peño del sistema educativo en el Uruguay 
son las altas tasas de desafiliación (22) en 
Educación Media, que si bien ha tenido le-
ves movimientos favorables, el ritmo de 
las tasas de egreso dista de acompañar al 
resto de los países de la región desfavore-
ciendo en el ranking regional a Uruguay. La 
sostenida preocupación de las autoridades 
del área educativa en este aspecto no han 

(22) El término desafiliación se ha generalizado en el 
Uruguay sustituyendo el término deserción del sistema 
educativo. De fondo, se interpreta que deserción alude a 
culpabilizar o responsabilizar al individuo del resultado 
del truncamiento de escolarización, al tiempo que la no-
ción de desafiliación intenta dar cuenta de los múltiples 
factores que intervienen en ese mismo resultado.
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logrado modificar sustantivamente el com-
portamiento ni cambiar la tendencia en las 
últimas décadas, y el subsistema educativo 
medio continua siendo el foco de todas las 
miradas sobre las gestiones de los sucesi-
vos gobiernos.

En el mismo año que se aprueba la Ley Ge-
neral de Educación en el Uruguay (2008) 
que consagra obligatorio catorce años de 
educación formal – lo que corresponde a 
la obligatoriedad de educación inicial des-
de los 4 años, y el egreso de la educación 
media superior-, sólo uno de cada tres jó-
venes entre 20 y 29 años del país lograba 
la aprobación del nivel medio.El desafío que 
se planteaba la ley era en consecuencia, de 
una magnitud considerable. Las bajas tasas 
de egreso no se explican por otra parte por 
dificultades en el acceso, ya que cerca del 
90% del total de los adolescentes y jóvenes 
de las edades ingresan a educación media 
(Filardo, 2010). Visto desde la perspectiva 
de la igualdad de oportunidades, ésta se 
registra en el ingreso pero no en el egreso 
(23); por lo que el foco de atención pasa a 
ser la oferta y el diseño curricular. Desde ahí 
se han sucedido un sinnúmero de estudios 
que se concentran en estudiar las trayecto-
rias educativas, el  tránsito de un nivel a otro, 
el formato pedagógico, la formación docen-
te, el diseño curricular, la uniformidad de los 
programas, la centralización, la autonomía 
de  los centros, la propuesta didáctica, la 
desigualdad social que produce-reproduce 
la desafiliación educativa,etc.

El interés en incrementar los años de esco-
larización de la población, que se ve refor-
zado asimismo por los diversas figuras de 
orden internacional como los objetivos del 
milenio,los objetivos del desarrollo, laConfe-
rencia Mundial sobre Educación para Todos 
(Jomtien, 1990), el desarrollo de la educa-
ción como derecho humano,etc.;se traduce 
en la creación de múltiples programas foca-
lizados para atender con propuestas espe-
cíficas el retorno al sistema, que permitan 
la certificación de aprobación del nivel edu-
cativo medio, en particular del ciclo básico.
Algunos análisis mostraban la necesidad de 
considerar el funcionamiento del sistema 
educativo desde una mirada integral y que 
los resultados en el nivel medio se explica-
ban en gran medida por los resultados ob-
tenidos en primaria, que no era objeto de la 
preocupación social y política sobre la edu-
cación del país (Filardo, 2010), en particular 
la magnitud que adquiría la experiencia de 
repetición en el conjunto de la población, lo 
que no puede captarse con las estadísticas 
educativas disponibles hasta ese momen-
to que presentaban las tasas de repetición 
como indicador.

(23) Sobre igualdad de oportunidades ver Dubet (2012)
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5.IV. Programas seleccionados

Para este proyecto se seleccionan dos pro-
gramas de inclusión educativa para el estu-
dio en Uruguay: Formación Profesional Bá-
sica (FPB) y Compromiso Educativo (CE), si 
bien se documentan y caracterizan todos 
los existentes en el Uruguay de carácter pú-
blico y nacional (ver Anexo II).

Los criterios la selección de experiencias o 
programas públicos orientados a la perma-
nencia, reingreso y finalización relativas al 
nivel educativo medio que el equipo inter-
nacional prioriza, establecieron que fueran 
de carácter innovador y que al menos uno 
atendiera la relación de la formación con la 
capacitación para el trabajo. Se presenta 
en el Anexo II, el listado de programas ac-
tualmente en curso, que se incluyen dentro 
de los que se clasifican como “inclusión 
educativa” en el nivel medio, tanto del pri-
mer ciclo como del segundo ciclo. Uno de 
los principales debates en relación a dichos 
programas es sobre cuánto afectan o inter-
vienen en la modificación de las caracterís-
ticas de los sistemas educativos formales, 
o se convierten en programas de “segunda 
chance”, dado que los procesos de expul-
sión de los alumnos continúan intactos en 
el mainstream.(Rumberguer 2004:244).

El FPB se orienta a la culminación del ciclo 
básico y se enmarca en el Consejo de Edu-
cación Técnico Profesional (CETP, ex UTU); 
mientras que Compromiso Educativo (CE), 
se orienta a la finalización del segundo ciclo 
de educación media y corresponde al Con-
sejo de Educación Secundaria (CES).

En vistas a dar un contexto de lo que ocu-
rrido a nivel nacional en materia educati-
va, merece destacarse las modificaciones 
permanentes  que  ha tenido el sistema 
educativo en las tres últimas décadas:el 
surgimiento de diferentes programas fo-
calizados, la recomposición organizativa, 
la enorme cantidad de estudios sobre los 
más variados asuntos y perspectivas teó-
ricas, el sustantivo avance que se produce 
en los sistemas de información, las modi-
ficaciones en líneas programáticas y en la 
propia estructura del sistema, así como el 
incremento del poder relativo que adquieren 
los sindicatos de docentes de los diferentes 
subsistemas en las decisiones de política 
educativa y de ejecución de lasmismas.
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5.V. Formación Profesional Báscia (FPB)

Desde el año 2005 se inicia un proceso de 
diálogo, discusión y análisis con diversos 
actores institucionales y organizaciones 
sociales que cuentan con una importante 
experiencia en el trabajo con poblaciones 
con un alto índice de riesgo social. Es en 
este marco que se trabaja en la reformula-
ción del ciclo básico de la UTU y se crea el 
Sistema de Formación Básica Profesional, 
el cual permite implementar nuevos tra-
yectos que posibilitan la culminación de la 
Educación Media Básica (EMB) y así lograr 
la continuidad educativa (Balmelli, Conde y 
Melgar; 2017:9-10).

El Plan de Formación Básica Profesional es 
una iniciativa del CETP y está dirigido a ado-
lescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años 
que hayan terminado la Educación Primaria 
pero no la educación media básica y quie-
ran continuar estudiando. Busca favorecer 
la inclusión de los estudiantes, posibilitan-
do que continúen en su trayectoria escolar 
y brindándoles simultáneamente formación 
profesional y certificación para el trabajo. 
El plan de estudios del FPB es novedoso y 
distingue diferentes trayectos educativos, 
diferenciando entre aquellos egresados de 
primaria que no hayan ingresado o comple-
tado el primer año del Ciclo Básico, aquellos 
que hayan culminado primero y los que ha-
yan egresado de segundo año. A su vez, se 
busca que el estudiante incorpore una ac-
titud que le permita integrarse a un mundo 
donde la tecnología y la ciencia cada vez tie-
nen un rol mási mportante. Una vez finaliza-
do el plan, los adolescentes pueden seguir 
sus estudios de bachillerato tanto en los 
institutos del CEPT como en el liceo (CES).

Este programa se implementó a partir del 
2008 en 11 escuelas técnicas del país. En 
el primer semestre del año 2011 contaba 
con 5.278 alumnos en 80 escuelas técnicas 
alcanzando a 14 de los 19 departamentos. 
(Filardo y Mancebo, 2013: 146). Surge en si-
multáneo a otros programas y planes que 
fueron diseñados en el contexto del Plan 
de Equidad (24) que hace parte de la orien-
tación general de la política social llevada 
adelante por la primera Administración de 
Tabaré Vázquez (2005-2009). (Fernández 
y Alonso, 2010). Debe destacarse que la 
matrícula del FPB superó desde el inicio la 
meta comprometida en el Plan de Equidad: 
2.803 alumnos que representan el 15% de 
los alumnos del nivel medio básico de la 
UTU. Rápidamente el FPB adquiere una de-
manda relevante, que en algunas escuelas 
incluso llega a tener una matrícula similar a 
los liceos del Ciclo Básico del CES, del mis-
mo barrio (25).

(24) El Plan de equidad en el área de educación se propu-
so: “la reducción de la deserción en ciclo básico y re-vin-
culación a la enseñanza media de adolescentes entre 12 
y 15 años y re-vincular al sistema educativo a adolescen-
tes y jóvenes (15 y 18 años) que no han completado la 
educación media”. http://www.mides.gub.uy/innovapor-
tal/file/913/1/plan_equidad_def.pdf

(25)   El estudio de caso trabajado en Fernández y Alonso 
(2012: 6) es un ejemplo de ello, la escuela de Pasode la 
Arena (Montevideo), “que implementa FPB desde 2008, 
hay 800 estudiantes cursando esta modalidad: casi tan-
tos como los que asisten al Liceo de Ciclo Básico del mis-
mo barrio. 
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El diseño del FPB puede considerarse den-
tro de la categoría “school-within-school” 
(SWS) a partir de la categorización de Ru-
berguer (2004) de los programas de se-
gunda chance, en la medida en que se 
desarrolla dentro de una Escuela Técnica 
tradicional, multi-programa y multi-ciclo, a 
diferencia de aquellos otros considerados 
“alternative schools” (AS). Mientras el SWS 
“implica separar a los alumnos beneficia-
rios para que trabajen en un grupo dentro 
de una misma escuela, en ocasiones, en 
turnos y/o espacios diferentes. El segundo 
modelo, en cambio, desarrolla la interven-
ción en una escuela especialmente diseña-
da para tal finalidad”. (Fernández y Alonso, 
2012: 3). Sin embargo, más adelante (2009) 
se implantará un tipo de FPB “comunitario” 
que sí puede ser considerado como escuela 
alternativa (AS).

5.V.1. La organización 
curricular del plan FPB. 
Trayectos y módulos

5.V.2. “Aprender haciendo”. 
La estrategia de la práctica 
educativa como innovación 
del programa

El plan contempla diferentes trayectos que 
se van a adaptar a los recorridos curricu-
lares de los adolescentes que ingresan. El 
Trayecto I, está dirigido a jóvenes que hayan 
egresado de la Educación Primaria o con 
primer año de Ciclo Básico de Educación 
Media incompleto. Por su parte, el trayec-
to II está orientado a aquellos jóvenesque-
hayan aprobado primer año de Ciclo Bási-
co de Educación Media. El trayecto III está 
pensado para que lo transiten adolescentes 
que hayan aprobado segundo año de Ciclo 
Básico de Educación Media. Los diferentes 

trayectos contemplan tiempos y recorridos 
curriculares particulares que se adaptan al 
currículo con el que vienen los estudiantes 
(26).

Dentro de cada uno de los trayectos hay 
seis módulos (dos módulos por año curri-
cular). A su vez, en cada uno de los módu-
los e independientemente de la orientación 
que el estudiante haya elegido, van a estar 
presentes durante los tres años como ma-
terias comunes matemáticas, idioma espa-
ñol e inglés. Por otra parte,los estudiantes 
cuentan con la asignatura de dibujo los dos 
primeros años y ciencias experimentales y 
ciencias sociales y artes en el último año 
del plan. Por último, en todos los trayectos y 
en todos los módulos los estudiantes cuen-
tan con veinte horas semanales de taller. El 
taller constituye la figura principal en el for-
mato del plan.

(26)   Consultado  en: https://planeamientoeducativo.utu.
edu.uy/sites/planeamiento.utu.edu.uy/files/2017- 09/FPB%20
ARTEA%20GRAFICAS.pdf

Tanto autoridades como docentes identifi-
can que el programa presenta algunas ca-
racterísticas particulares que permiten que 
los estudiantes encuentren en el espacio de 
taller un funcionamiento totalmente diferen-
te al del Ciclo Básico Común (tanto de CETP 
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como de secundaria). Se trabaja y se piensa 
en colectivo, junto con otros y “se aprende 
haciendo”. En las entrevistas realizadas no 
solo aparece el taller como el elemento que 
singulariza al FPB sino que lo resaltan favo-
rablemente en la comparación con la pro-
puesta pedagógica del liceo de ciclo básico.

El propio programa establece como objeti-
vo el rol activo de los/as estudiantes que los 
talleres posibilitan, así como una dinámica 
colectiva del trabajo, por sobre la individual. 
“Participar en la sociedad como un ciuda-
dano con competencias y habilidades para 
la vida desde un rol práctico, creativo, ana-
lizando con responsabilidad las consecuen-
cias íntegramente hacia el medio” (27).

5.V.3. FPB Comunitarios

En el 2009 se implementa una nueva mo-
dalidad dentro del FPB: FPB comunitarios. 
Mientras los FPB comunes están ubicados 
dentro de una escuela técnica o agraria, 
los FPB comunitarios funcionan en lugares 
alejados delos centros del CETP. La carac-
terística principal de estos FPB es que son 
gestionados por la comunidad local, por lo 
tanto el lugar de emplazamiento y el área 
profesional van a ser definidas a partir de 
una solicitud de la comunidad involucra-
da. En consecuencia esta modalidad ya no 
puede ser considerada como SWS, como el 
FPB común. En general los alumnos que se 
inscriben en los FPB comunitarios son ado-
lescentes de más alta vulnerabilidad social 
que los que reciben los FPB comunes.

La propuesta de los FPB comunitarios se 
desarrolla a partir de  un convenio  firmado 
entre ANEP y el Ministerio de Desarrollo So-

cial (MIDES) y es impulsada por varios acto-
res, por lo mismo se puede decir que es una 
experiencia intersectorial, que nuclea a nivel 
territorial a tres actores fundamentales: El 
CETP-UTU representado  por una escuela 
técnica o agraria de referencia, el MIDES 
que participa a partir del trabajo  de los res-
ponsables a nivel territorial y el SOCAT, y la 
comunidad local, la cual es representada en 
cada territorio por actores locales (asocia-
ciones de vecinos, redes locales,etc.)

Estos tres actores convergen en una mesa 
de trabajo que es específica del FPB comu-
nitario y que es de una importancia cardinal, 
la Comisión de Seguimiento. La misma bus-
ca ser un espacio en donde todos aquellos 
que están involucrados con la propuesta 
puedan participar.

Los FPB comunitarios cuentan con una fi-
gura que es propia de esta experiencia:el 
educador-coordinador, que es enviado por 
el MIDES y que tiene por objetivo reforzar 
el vínculo de la propuesta educativa con los 
estudiantes, con sus familias y con la co-
munidad. Como en el FPB común, el FPB 
comunitario acredita también la EMB (28) .

Como señala Gonzalo Dibot (2015) lo que se 
pretende a través de la figura del educador, 
es que con su accionar se vaya convirtiendo 
en un referente de los estudiantesy que así 
pueda hacer un seguimiento más personali-
zado, esto es, visitas, entrevistas, propuestas 
recreativas, etc.(Dibot, 2015: 51). 

(28)  Consultado en: http://www.mides.gub.uy/18669/
formacion-profesional-basica-comunitaria
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5.V.4. El FPB en el tiempo

En sus comienzos, en el año 2008 el FPB 
estaba presente en ocho departamentos de 
Uruguay, aunque como muestra la gráfica 
1, la cantidad de escuelas que cuentan con 
el programa ha aumentado considerable-
mente durante el período. A dos años de su 
inicio tenía presencia en 14 de los 19 depar-
tamentos del país y en el 2017 en todos.

Como se puede ver en el gráfico, en el año 
2008 eran once las escuelas que contaban 
con el programa FPB pasando a ser más 
de noventa escuelas las que desarrollan el 
plan en el año 2017. La presencia del plan 
en el interior del país es superior en número 
de escuelas, así como la expansión que ha 
tenido a lo largo del período.

Gráfico 1. Evolución de escuelas del CPTP que cuentan con el programa 
FPB, por región (2008-2017)  
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 Fuente: Monitor de UTU
Evolución de la matrícula

Así como se incrementa el número de es-
cuelas en las cuales el FPB Plan 2007 es im-
plementado, también se registra un aumen-
to abrupto de la matrícula del programa.

Si se compara la evolución de la matrícula 
del FPB respecto al CBT, considerando que 
ambos acreditan el ciclo básico de Edu-

cación Media, se aprecia la estabilidad de 
la matricula a lo largo de la década (2008-
2017) del primero, mientras que el FPB in-
crementa su población en proporciones 
sustantivas. De hecho, en 2017 llega a ser el 
43% de la suma de matrícula en ambos tipo 
de cursos, cuando en el 2008 representaba 
menos del 7%.
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Gráfico 2. Evolución de la matrícula FPB y CBT 2008-2017
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Monitor educativo de CETP

La matrícula del FPB pasa de 1189 a 15100 
del 2008 al 2018. En diez años crece más de 
1200 %. A partir del 2017, parte del aumento 
se puede explicar por el cambio que repre-
senta la eliminación del requisito de los 15 
años de edad cumplidos para ingresar al pro-
grama FPB. En el año 2017 es cuando se da el 
crecimiento mayor en la matrícula, casi 2900 
estudiantes más en comparación con el año 
anterior. En las entrevistas realizadas a au-
toridades de ANEP se aduce que el cambio 
se debe a que se constata que la preferencia 

por cursar esta modalidad de educación me-
dia básica ante las otras propuestas existen-
tes tanto en UTU como en Secundaria, hace 
que los adolescentes esperen a cumplir los 
15 años para ingresar alprograma.

A su vez, si se atiende al sexo de los estu-
diantes, los varones registran una mayor ins-
cripción que las mujeres; mientras que el cre-
cimiento es más pronunciado en el interior 
que en la capital de país.

Gráfica 3. Evolución de la matrícula de lFPB 2008-2018. Total país.
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El ingreso al FPB requería tener 15 años cumplidos, exigencia que se flexibiliza en el 2017 al 
bajar la edad de ingreso a 12 años. La procedencia de los otros subsistemas de ANEP tiene 
interés, en este marco.

Gráfico 4. Procedencia de alumnos matriculados en FPB (2011.2009)

Procedencia de alumnos matriculados en FPB entre 
los años 2011 a 2018 
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 Fuente: Elaboración propia en base a los reportes de UTU

Si bien al inicio de la serie es superior el nú-
mero de estudiantes que provienen de la 
Educación Básica Media (CES), en el 2014, 
este antecedente en las trayectorias de los 
estudiantes de FPB disminuye en su partici-
pación a partir de ese año. Lo contrario suce-
de con quienes vienen de Primaria, registran-
do un salto sustantivo a partir de la baja de la 
edad como requisito de entrada. La propor-
ción de quienes su antecedente inmediato al 
ingreso es el nivel primario, incrementan su 
participación, constituyendo la principal pro-
cedencia en el total de los matriculados.

El cambio de edad como requisito de ingreso 
al FPB, lo coloca como con acceso directo 
una vez finalizado el nivel primaria, convir-
tiéndose de esta forma en unaoferta más de 
cursado de Educación media. Pasa de esta 
forma a configurar una opción universal, yva 
perdiendo la impronta de programa focalizado.

Este cambio se refleja en la edad de ingreso 
al programa, tanto de varones como de mu-
jeres. En las gráficas siguientes se conside-
ran los años 2010 y 2017 para visualizar las 
modificaciones que se registra en la edad al 
ingreso de quienes se matriculan en el FPB 
en esos años.
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Gráfico 5. Edad de ingreso al FPB por sexo. Años 2011 y 2017
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La variedad de la oferta educativa

En el año 2008 el FPB contaba con ocho cur-
sos distintos que se ofrecía a los estudiantes. 
Los mismos eran: horticultura y jardinería, 
metalmecánica, electricidad y electrónica, 
textil y confección de vestimenta, madera y 
muebles, mantenimiento y reparación de ve-
hículos, gastronomía y servicios personales. 
En el gráfico 5 se muestrapara el año 2008 la 

proporción de estudiantes matriculados en 
FPB según tipo de curso. Como se puede ob-
servar, hay un gran número de matriculados 
para las orientaciones de servicios persona-
les, metalmecánica y electricidad y electróni-
ca, los siguen los cursos de mantenimiento y 
reparación de vehículos y gastronomía.

Gráfico 6. Matrícula por tipo de curso FPB. 2008

 

Fuente: Monitor de UTU

En el gráfico 6 se observa que la oferta de 
cursos se amplía, pasando de ocho cursos 
que se ofrecían en un principio a dieciocho 
cursos que se imparten en la actualidad. Los 
cursos con mayor número de estudiantes 

matriculados son gastronomía, servicios 
personales y deportes. Le siguen los cursos 
de informática, electricidad y electrónica, 
mantenimiento y reparación de vehículos y 
madera y muebles.
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Gráfico 7. Matrícula por tipo de curso FPB. 2017

 
Fuente: Monitor de UTU 

5.V.5. El FPB en el tiempo

Uno de los logros relevantes en los últimos 
años en ANEP es el desarrollo de sistemas 
de información que cada subsistema imple-
menta, y que aún con diferentes velocidades 
y alcances, constituyen la base de posibi-
lidad de la integración de los mismos para 
hacer seguimiento de trayectorias individua-
lizadas de los estudiantes. El CEPT tiene su 
propio monitor (http://www.anep.edu.uy/
monitorutu/servlet/tendencias), así como lo 
tienen CEP yCES.

En este apartado se muestran algunos datos 
sobre los resultados obtenidos del FPB para 
los años 2015, 2016 y 2017. Estos datos son 
tomados de las estadísticas que la propia 
institución realiza con el objetivo de “generar 
insumos que permitan ir valorando la calidad 
de la educación técnico profesional en este 
nivel educativo” (29).

En el gráfico 7 se muestra el porcentaje de 
estudiantes que aprobaron (30), repitieron 
(31) o se desvincularon (32) del programa en 

distintos años. Con respecto al porcentaje 
de aprobaciones, se observa que tiende a 
mejorar en el período. Por su parte, el por-
centaje de repeticiones aumenta cada año 
y se observa un aumento importante de los 
estudiantes que repitieron en el año 2017 
con respecto al año anterior. Sin embargo, si 
se observa el porcentaje de desvinculación 
también es en el 2017 el año en que el valor 
baja considerablemente.

(29) Consultado en: https://planeamientoeducativo.
utu.edu.uy/sites/planeamientoeducativo.utu.edu.
uy/files/2018-10/2017-INFORME-DE-RESULTADOS-
EDUCACION-MEDIA-CETP.pdf

(30)  Aprueba: alumnos con fallo de aprobación total o 
parcial del curso realizado durante el año t y habilitados a 
cursar el grado siguiente en t + 1.

(31) Repite son los alumnos que no aprobaron o 
abandonaron su curso en el año t, y se encuentran en 
el mismo grado y nivel en el año t + 1. Los cambios de 
orientación que no vienen acompañados de un aumento 
en el grado que cursa, se incluyeron en esta categoría

(32) Desvinculados: alumnos que abandonaron el 
curso durante el período interanual del año t y que no se 
encontraron como matriculados al año siguiente t + 1.
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Gráfico 6. Matrícula por tipo de curso FPB. 2008

El programa se divide en diversos trayectos 
que dependen del currículo de cada estu-
diante:el Trayecto I,está dirigido a jóvenes 
que hayan egresado de la Educación Prima-
ria o con primer año de Ciclo Básico de Edu-
cación Media incompleto; el trayecto II está 
orientado a aquellos jóvenes que aprobaron 
primer año de Ciclo Básico de Educación 
Media y el trayecto III, pensado para que lo 
transiten adolescentes con  segundo año de 

Ciclo Básico de Educación Media aprobado 
al momento del ingreso al programa.

Como se ve en la gráfica siguiente, que con-
sidera los años 2016 al 2018, los resultados 
muestran la notoria disminución en el perio-
do de la desvinculación, principalmente en 
los trayectos I y II.

Gráfico 9. Resultados por trayectos FPB- 2016-2018
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La opinión de los docentes de FPB

Además de consultar material documental y 
estadístico proporcionado por el Monitor de 
UTU y diversos informes de resultados, se 
realizaron una serie de entrevistas a docen-
tes de FPB con el objetivo de conocer su opi-
nión sobre el programa y el funcionamiento 
del mismo, así como identificar aquellas 
ventajas y desventajas, oportunidades, difi-
cultades o amenazas del programa desde 
superspectiva.

Entre las ventajas y oportunidades que se-
ñalan se destacan, en primer lugar que el 
programa logra que adolescentes que no 
estaban vinculados al sistema educativo se 
vuelvan a incorporar a un centro, que además 
de un espacio de aprendizaje, es un espacio 
de encuentro con otros, desocialización.

Se valora, y reconoce el taller central como 
“la marca” del programa, como dispositivo 
que no solo funciona muy bien desde lo di-
dáctico-pedagógico, sino que distingue al 
FPB de las otras ofertas de educación media 
básica. El Taller tiene 20 horas semanales de 
carga horaria, pero distribuidas a lo largo de 
todos los días en que se dicta clase, lo que 
permite desarrollar un vínculo entre los es-
tudiantes y el docente del taller que favore-
celarelaciónpedagógica.Porotraparteloses-
tudiantesrecibenotrasasignaturas(ingles, 
matemática, idioma español, que tienen du-
rante los tres años, y dibujo, ciencias experi-
mentales, ciencias sociales y artística).

“los FPB funcionan con un taller central 
de 20 horas semanales, tienen un mismo 
profesor de taller que tiene todos los días 

clases con los chiquilines. Entonces de-
sarrollan un vínculo más parecido al que 
tenían con el maestro y la maestra en pri-
maria” (Entrevista a docente)

Si bien en primaria de 1ro a 6to los grupos 
funcionan con una maestra/o como refe-
rente pedagógico; al pasar al nivel medio, se 
encuentran en un grupo que tiene 13 asig-
naturas anuales, que corresponden todas a 
profesores/as diferentes. Andrés Peri, direc-
tor de la División de Estadística, Evaluación 
e Investigación de la ANEP ha señalado en 
diversas oportunidades (FCS, 2016) este 
salto como uno de los problemas de diseño 
curricular, que incide en la desafiliación en 
primer año del nivel medio. Argumenta que 
el tránsito del nivel primario a secundario su-
pone capacidades adaptativas, y además de 
velocidad, que exigen a estudiante un esfuer-
zo exclusivamente por un diseño curricular 
que el principal argumento que justificasu 
continuidad es lapotente resistencia a ser 
modificado.

El tránsito hacia el nivel medio que permite el 
FPB, producto del lugar central que adquie-
re el taller, habilita mantener vigente el tipo 
de formato y de vínculos educativos que los 
estudiantes del programa conocen y han ex-
perimentado anteriormente.

“y… en secundaria que tenemos en el me-
jor de los casos, el mismo profesor lo ves 
dos o tres veces por semana, un poquito, 
en este caso (al profesor deltaller) lo ven 
todo el tiempoporque es un profesor, el 
mismo, la misma persona queda la mis-
ma materia que esta; todos los días tiene 
clase con ellos” (Entrevista a docente)
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El taller además no es sólo un espacio de for-
mación técnico- profesional en el área espe-
cífica que nomina al curso, sino que cumple 
otras funciones, entre las que los profesores 
entrevistados destacan la interacción grupal, 
generación de hábitos y habilidades “blan-
das” y articulación de los conocimientos.

“el profesor de taller yo creo que el 20% 
del tiempo que está en clase lo dedica 
a dar clase de deporte o a dar clase de 
electricidad o gastronomía (las opciones 
técnico-profesionales), el resto básica-
mente educa en otras áreas que pueden 
ser idioma español o matemáticas a la 
hora de proponer cosas que tienen que 
ver con eso, de manera más integral de 
alguna forma y aparte se trabaja mucho 
en lo grupal, son chiquilines que tienen 
en principio vínculo con el sistema edu-
cativo bastante intermitente entonces la 
posibilidad o la capacidad de estar en un 
grupo y tener determinados hábitos no lo 
tienen entonces se trabaja mucho en lo 
colectivo, en lo grupal, yo creo que esa es 
la principal diferencia, positiva.” (Entrevis-
ta a docente)

Como tercer punto se coloca como una ven-
taja del programa la diversidad de opciones 
en la formación técnica- profesional que se 
ofrecen y que logran captar en consecuencia 
diversos intereses, con capacitación para la 
inserción en el mercado de trabajo.

“En esta escuela en particular los FPB que 
hay son de informática, de deportes, elec-
tricidad, energías renovables y gastrono-
mías pero hay infinidad de tipos de FPB. 
(belleza, mecánica, carpintería, muchísi-
mas opciones)” (Entrevista a docente)

El número de asignaturas es considerable-
mente menor que en el EMB; dada la carga 
horaria asignada al taller. No obstante en al-
gunas entrevistas se expresan valoraciones 
negativas sobre esto: “a mí me parece un 
disparate que en los primeros tres años de 
educación media en cualquier plan, en cual-
quier orientación los estudiantes no tengan 
historia, no estudien historia”. A pesar que se 
relata que los profesores “siempre lo plan-
tean”, las razones de su no incorporación a 
la malla curricular del FPB se atribuyen a una 
intencionalidad vinculada a los indicadores 
educativosnacionales:

“supongo que para mi tienen algunas 
otras cosas que ver, tienen taller y des-
pués idioma español, inglés y matemá-
ticas, las pruebas PISA son de idioma 
español, inglés y matemáticas bien orien-
tadas a cumplir determinados déficit que 
vienen determinados del modelo más 
global, yo qué sé. A mí me parece que un 
chiquilín que no, en estos contextos apar-
te que a veces no tienen mucha capaci-
dad de proyección hacia adelante pero 
tampoco tienen mucha idea de lo que 
pasó hacia atrás, que no tengan historia 
me parece que no corresponde, pero bue-
no ta”. (Entrevista a docente)

Frente a la pregunta si se han producidos 
cambios en el programa, la respuesta recu-
rrente de los docentes entrevistados es el 
cambio de la edad de ingreso en el 2017. 
Cambios en el curriculum, en la ampliación 
de la oferta de formación técnica, o de or-
den sistémico no son aludidas. De hecho, 
el cambio en la edad requerida al ingreso es 
visualizada como problema en la mayoría 
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de las entrevistas. En primer lugar porque 
desde que la edad requerida para el ingreso 
disminuye, la población que se encuentra en 
un mismo grupo es muy heterogénea, lo que 
dificulta el trabajo enaula.

En segundo lugar, el cambio de 15 a 12 años 
como edad de ingreso, supone el pasaje de 
la focalización a la universalización, conduce 
a que el docente lo vean como un “ciclo bá-
sico alternativo” pero considerado de calidad 
“inferior” al CB tradicional. Al tener la misma 
acreditación, a pesar de las diferencias en la 
carga horaria de determinadas asignaturas, 
y la ausencia de otras, se visualizan conse-
cuencias paralacontinuidad en el bachillera-
to, por ejemplo. Incluso algunos expresan: 

“Yo he tenido estudiantes de estos chiqui-
tos el año pasado, en particular en Paso 
de la Arena que a mímeparecequehayal-
gunosquetendríanqueestar hacienda ci-
clobásicoynosépor qué están haciendo 
esto.” (Entrevista adocente)

“Hace dos años empezaron a entrar en 
FPB estudiantes que con 12 años o 13 
años salían de la escuela directamente al 
FPB entonces ahí me parece que se cam-
bia, cambia la idea inicial, en un principio 
la idea era estaban en ciclo básico por X 
motivo, coyuntura, un montón de chiqui-
lines se desvincularon del ciclo básico y 
se crea el FPB para esos chiquilines que 
se desvincularon del ciclo básico reincor-
porarlos, entonces como tenía estas ca-
racterísticas para que un estudiante se 
pudiera inscribir a ciclo básico tenía que 
tener o cumplir 15 años en el momento 

en que se estaba inscribiendo o los te-
nia o cumplía 15 años en el año que se 
iniciaba porque se asumía que había te-
nido determinadas dificultades. Lo que 
me parece que pasó fue que el sistema 
siguió expulsando entonces dejó de ser 
algo puntual o coyuntural y aparte eso 
lo podemos ver como algo que como el 
sistema sigue expulsando no fue de la 
coyuntura 2004, 2005, no. seguíamos, el 
sistema de ciclo básico tradicional siguió 
expulsando, siguió necesitándose el FPB 
para incorporar a estos chiquilines y por 
otro lado este cambio en donde directa-
mente ahora ya no tienen que tener una 
experiencia de no adecuarse al ciclo bási-
co cuando salen de la escuela y entran a 
la educación media sino que directamen-
te de la escuela salgan al FPB lo convier-
te como en una especie de ciclo básico 
alternativo” (Entrevista a docente)

 “[El cambio de edad] es el cambio más 
grande, el asunto es el tipo de educación 
que reciben en FPB con respecto a al-
gunas cosas es inferior por ejemplo, los 
chiquilines que hacen ciclo básico tienen 
cinco horas semanales de matemáticas, 
los que hacen FPB tienen dos entonces 
no van a tener los mismos conocimien-
tos porque van a ser menos horas físi-
cas, eso implica que cuando egresan la 
situación en la que van a estar a la hora 
de hacer un bachillerato que tenga más o 
menos un peso importante en las mate-
máticas que salgan del FPB van a estar 
en desventaja entonces bueno si era un 
programa medio parchepara los chiquili-
nes que no se habían incorporado es una 
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cosa, (…) porque ahora yo te digo algunos 
directamente salen de la escuela a ciclo 
básico y otros salen a FPB” (Entrevista a 
docente).

Asimismo se expresan otros argumentos 
para el cambio del requisito de edad y las 
consecuencias que esto trae:

“La realidad es que el ciclo básico expul-
sa chiquilines, yo creo que la cuenta que 
hacen desde las autoridades es que an-
tes que los expulsen a algunos directa-
mente los mandamos a, pero es para que 
no tengan la experiencia de fracaso, eso 
no me parece mal. Ahora ¿quién determi-
na y bajo qué criterios se determina quién 
tiene catorce materias, historia, geogra-
fía, cinco horas de matemáticas y quien 
no tiene historia y geografía y tiene dos 
horas de matemáticas pero tiene veinte 
horas a la semana de carpintería? No sé”. 
(Entrevista a docente)

Esa experiencia de fracaso que se interpreta 
se intenta evitar con esta medida, se explici-
ta más delante de la siguienteforma:

“La experiencia del fracaso más como la 
vivimos nosotros, ¿no? me parece que no 
esta buena en ninguna situación. Los chi-
quilines, eso lo vemos, los chiquilines que 
ingresan al FPB con 15, 16 años a veces 
sin haber terminado nunca, haber pasado 
muchas veces y haber repetido mucho 
primero de liceo, vienen con un autoesti-
ma muy bajo con respecto a sus posibili-
dades académicas y eso genera a veces 
situaciones de conductas complejas que 

tiene que ver con asumir un lugar que les 
ha sido asignado que es el de el que no 
sabe, no puede, entonces molesta. Eso 
es una carga que le pone la sociedad en 
general. Una vez que logras conectar con 
los chiquilines pueden más o menos lo 
mismo que todos pero ta, es verdad que 
las posibilidades en grupos de treinta, 
treinta y pico de gurises, algunos chiquili-
nes precisan más atención y el FPB hace 
que haya más atención individualmente a 
cada uno, eso es real y bueno me pare-
ce que el no exponerlos a fracasar para 
que después afuera del FPB, no está mal. 
Pero me parece que como está resuelto 
medio a escondidas se está creando un 
ciclobásico paralelo, medio como que no 
se sabe pero es lo que está sucediendo 
sin criterios claros” (Entrevista a docente)

De hecho, no hay documentos, ni se conoce 
debate ni fundamentos, sobre este cambio 
de la edad requerida de ingreso, pese a las 
consecuencias muy relevantes que ello con-
lleva en forma automática. En las entrevistas 
que se realizaron en el marco de este estudio 
a las autoridades de ANEP la justificación es 
“porque los jóvenes esperaban fuera del sis-
tema educativo hasta cumplir los 15 años, 
dado que su horizonte era cursar el FPB”. 
La sensación expresada por este docente 
como un ciclo básico paralelo resuelto “a es-
condidas”, es compartida ycompartible.

Otra de las dificultades mencionadas por 
los docentes en las entrevistas reviste a la 
calidad de la formación de los docentes, 
dado que no hay formación específica en las 
orientaciones que se dictan. 
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“¿Cómo hago yo o dónde se enseña para 
ser profesor de energías renovables?” 
(Entrevista a docente)

La acreditación del CB de Educación Media 
por parte  del FPB, es cuestionado ya que  se 
considera de calidad “inferior”, dado que el 
tiempo de aula se concentra en el taller y al-
gunas “materias básicas de alfabetización”, 
que por otra parte, no permitirían – según 
estas miradas-, desarrollar capacidadcrítica.

“Bueno para mí hay un déficit pedagógico 
en algunas cosas un poco grande, des-
pués hay un problema que pasa por no-
sotros, la posibilidad del FPB le ha abierto 
me parece la posibilidad de trabajar como 
docente a muchísima gente que no tiene, 
que trabaja porque necesita trabajar y 
eso no está mal pero que no tiene forma-
ción y capacidad y que en particular no 
tiene la capacidad para trabajar con estu-
diantes que no son el ideal que muchos 
pretenderían (…), entonces yo veo que a 
nivel de convivencia se dan muchas difi-
cultades porque no todos los profesores 
están en condiciones de trabajar en FPB” 
(Entrevista a docente)

“Después para mí salen con un déficit, se 
les acredita ciclo básico cuando hacen 
los tres años de FPB, como que hubiesen 
hecho ciclo básico, eso les lleva a mu-
chos una experiencia de fracas después 
enorme!“ (Entrevista a docente)

“La poca capacidad de generar ciudada-
nos críticos (risas) yo no sé si correspon-
de eso pero a la hora de, no tienen histo-
ria, no tienen ciencias sociales, no tienen 
nada, que los haga tratar de pensar, pen-
sarse a ellos en la sociedad más allá de 
la materia con la que está trabajando, no 
tiene ninguna materia que trascienda lo 
que sea específicamente el taller y bueno 
las materias que son como básicas de al-
fabetización, sean matemáticas, idioma 
español o inglés, no tienen más de eso”. 
(Entrevista adocente)

La opinión de los estudiantes

Dibot, 2016 estudia las percepciones de los 
adolescentes y jóvenes de tres programas 
de inclusión educativa: CECAP, PAC y FPB 
comunitarios. Los tres reciben perfiles simi-
lares de jóvenes. En su trabajo se revela que 
los estudiantes de dichos programas tienen 
una valoración positiva de los centros de in-
clusión educativa a los que asisten; en con-
traposición a su experiencia escolar pasada. 
“Dos conjuntos de argumentos sustentan la 
evaluación. Por un lado, lo que podría definir-
se como la estructura curricular en la que se 
organizan, esto remite a la integración de las 
13 materias en el aula, la carga horaria –que 
es percibida como mucho más acorde a las 
necesidades de los estudiantes–, la estruc-
tura modular y semestral, los cupos y técni-
cas de estudio” (Dibot, 2016)
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5.VI. Compromiso Educativo

Este programa, que se inicia en el 2011, de-
fine como objetivo primordial el acompa-
ñamiento de los estudiantes de Educación 
Media, promoviendo su continuidad en el 
sistema y enfrentando uno de los síntomas 
más graves de la educación en el Uruguay 
que es la baja tasa de egreso delnivel.

Según el documento de Re-diseño del Pro-
grama(2012) los objetivos que se propone 
para el mismo son: “Contribuir a enriquecer 
y consolidar la matriz de programas educati-
vos existentes, con el fin de mejorar las con-
diciones para que los estudiantes de EMS 
permanezcan y potencien sus trayectorias 
en el sistema educativo público y particular-
mente puedan completar el segundo ciclo de 
enseñanza media.” (PCE, 2012) En el mismo 
se plantea que los objetivos específicos son:

a) Contribuir a la identificación de los diver-
sos factores que inciden en las trayectorias 
educativas de los jóvenes y que involucran 
a los diversos participantes de estas: estu-
diante, referente familiar, institución educa-
tiva (equipo docente, equipo de dirección), 
entre otrosactores.

b) Desarrollar estrategias educativas apropia-
das a la situación personal del estudiante de 
acuerdo a sus fortalezas y a las dificultades 
que se presentan en su trayectoria educativa.

c) Promover un modelo de aprendizaje acti-
vo basado en la cooperación y la solidaridad 
entre losestudiantes.

d) Contribuir al logro de mejores desempe-
ñoscurriculares.

e) Favorecer en los estudiantes la construc-
ción de proyectos personales que tengan a 
la educación como ejearticulador.

f) Promover espacios de socialización y per-
tenencia institucional que favorezcan un me-
jor climaeducativo.

g) Colaborar a que la participación protagó-
nica de los jóvenes sea parte de su identidad 
estudiantil, fortaleciendo su autonomía, su 
capacidad de decisión sobre los proyectos 
individuales y colectivos, y su posibilidad de 
participar en la vida institucional del centro 
educativo al quepertenecen.

h) Contribuir para que aquellos estudiantes 
cuya situación socioeconómica sea de ma-
yorvulnerabilidadpuedanasumirloscostosdi-
rectosasociadosalestudio.

i) Ayudar a disminuir los costos indirectos 
que representa el estudio para los jóvenes 
que cursan EMS.” (PCE,2012)

Resulta de un entramado institucional am-
plio, que confluye en el Programa. Participan 
organismos de educación (Administración 
Nacional de Educación Pública -ANEP- y sus 
desconcentrados), ministerios (Ministerio 
de Economía y Finanzas, MinisteriodeDe-
sarrollo social -en particular el Instituto del 
Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y 
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el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), 
Ministerio de Educación Cultura); así como 
la Universidad de la República (UdelaR).

El programa Compromiso Educativo se apo-
ya en tres pilares, que constituyen los tres 
componentes del programa: El ACUERDO 
EDUCATIVO entre la familia, el adolescente y 
el centro educativo, sobre la continuidad de 
los estudios en el año lectivo (33).  Este “com-
promiso” habilita al estudiante que lo realiza,a 
una BECA de aproximadamente 450 dólares 
en el año (34). El tercer pilar es el ESPACIO 
DE REFERENTES PARES. Los referentes 
pares son estudiantes de educación tercia-
ria (universitarios o de formación docente) 
que acompañan y apoyan a los estudian-
tes de Educación Media, tanto si están be-
cados como si no, en los centros que están 
integrados en el Programa (35).

La fragmentación que se revela en la edu-
cación del Uruguay - un conjunto de jóvenes 
transitan toda su carrera educativa desde 
pre-escolar hasta educación terciaria en cen-
tros privados, y otro conjunto exclusivamen-
te en centros públicos en todos los niveles- 
conduce a que existan circuitos educativos 
que no se intercepten. Elespacio de referen-
tes pares, vincula a ambos, posibilitando el 
encuentro, el reconocimiento y la interacción 
entre jóvenes de diferentes perfiles, niveles 
socio-económicos y trayectos vitales. Es una 
instancia de integración, que potencia el in-
cremento del capital social, la conformación 
de redes y la cohesión. Los resultados de 
este programa, no sólo deben verse en los 
resultados educativos (el incremento de las 
tasas de egreso de la población que recibe 
la beca, o aún sin recibirla estudie en centros 

(33)  El Acuerdo Educativo es un instrumento que permite 
el registro de las metas educativas que el/la estudiante 
define junto al AP y/u otros actores institucionales y en 
la que participan otros referentes involucrados en su 
tránsito educativo (centro educativo, estudiante y familia). 
Supone una construcción y definición conjunta con el/la 
estudiante sobre determinados compromisos y procesos 
en los cuales éste/a se involucrará y los compromisos 
correlativos del centro educativo y su familia, que 
contribuyan a mejorar su trayectoria educativa. El 
Acuerdo toma en cuenta la singularidad de la situación de 
cada estudiante, y los motivos expresados para participar 
en el programa. Se materializa en un texto, donde cada 
parte (centro educativo, estudiante y familia) asume 
simbólicamente, a través de una firma, los compromisos 
y responsabilidades acordados. Constituye así un 
instrumento que se construye colectivamente, y puede 
ser modificado a lo largo del proceso de seguimiento.

(34)  La beca es un apoyo económico, visto como un 
medio para el logro de los objetivos, y necesariamente 
articulada con otros instrumentos que forman parte de 
la estrategia educativa. No es vista como sustancial, ni 
opera sola en el diseño del programa.

(35)   Estas instancias de encentro entre jóvenes de 
diferentes escolarizaciones, y trayectos, son espacios 
de aprendizaje conjunto, que influyen positivamente 
en los aprendizajes individuales de quienes participan. 
Particularmente relevante en un proceso de fragmentación 
de la educación de Uruguay, sobre todo en la capitaldelpaís, 
en que aquellos que han asistido a centros del sector 
privado en algunos barrios de la ciudad, han tenido poco 
vínculo con otros sectores sociales. Funciona además de 
ser un apoyo a las trayectorias de los jóvenes que asisten 
al Centro donde se ubica el programa, como espacios 
de reconocimiento, de intercambio y de valoración 
recíproca. Las referencias entre pares, se sustentan en 
los aprendizajes colaborativos cuyos efectos positivos 
involucran aspectos académicos y personales. Si bien 
los procesos de aprendizaje ocurren en el contexto de 
la interacción de los sujetos entre sí, también ocurren 
en la interacción de éstos con el contenido o tarea de 
aprendizaje. (Documento de rediseño 2012)
 La Dirección Sectorial de Integración Educativa fue 
creada el 20 de mayo de 2015 por Resolución del Consejo 
Directivo Central Nº 51, Acta 36

educativos en que el PCE está presente) sino 
en los efectos que produce en la experiencia 
de los cientos de jóvenes que participan en 
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los diferentes roles y en las posibilidades de 
integración que ofrece. Este es la impronta 
del programa que se revela innovadora, y que 
la potencia como referencia para otros con-
textosnacionales.

En el 2011, Compromiso Educativo, se inicia 
con 39 centros educativos de ocho departa-
mentos y 1600 becas para alumnos de 4to 
año de Educación Media; en el 2012 se ex-
pande la cobertura a 4160 becas para estu-
diantes de 4to y 5to año de Educación Media 
en 63 centros de 10 departamentos del país. 
En el 2012, se realiza una evaluación de im-
pacto del programa, que revela los resultados 
que se obtienen sobre diversos indicadores, 
aprobación, repetición por inasistencia, etc. 
(todos positivos, tanto en el CEPT como en 
CES) y que avanza sobre la caracterización 
del perfil de quienes participan con beca y 
sin beca en el programa. “En 2014 el progra-
ma está presente en 95 Centros Educativos 
de todo el país, 56 liceos y 39 escuelas téc-
nicas. A lo largo de sus cuatro años de eje-
cución, se han firmado alrededor de 19.500 
Acuerdos educativos, se han entregado más 
de 18.000 becas de estudio, y han participa-
do más de 1.700 estudiantes universitarios 
o de nivel terciario, generando un espacio de 
acompañamiento y seguimiento a los más 
de 25.000 estudiantes de EMS que han parti-
cipado.” (PCE, 2014)

5.VI.1. El marco actual

En el 2015, por resolución de ANEP  se crea 
la Dirección Sectorial de Integración Educa-
tiva, con el objetivo de “(…) contribuir con la 
generación, desarrollo e implementación de 
una política de integración educativa” (http://
www.anep.edu.uy).

Según se expresa en las entrevistas realizadas 

“lo que esta atrás de esa resolución es el 
cambio de una lógica programática a una 
lógica de política. Básicamente ANEP lo que 
propone es: están bien los programas pero 
trabajan sobre una focalización y sobre algu-
nos lugares, pasemos a pensar en una lógica 
de política a partir de lo que se aprendió de 
los programas en el ciclo anterior podríamos 
decir, entonces es como el gran cambio es-
tructural de la lógica de trabajo” (Entrevista a 
referente de la DISE).

Es de interés señalar que la Dirección Sec-
torial de Integración Educativa pretende la 
coordinación de los subsistemas de ANEP 
(Consejo de educación Primaria- CEP-, Con-
sejo de Educación Secundaria -CES- , Conse-
jo de educación técnico Profesional - CETP- 
y Consejo de Formación en Educación -CFE-. 
De hecho, durante décadas, una de las prin-
cipales efectos que produjo la “autonomía” 
de los subsistemas fue el exceso de auto-
referencialidad, y a la ausencia de mirada 
de trayectorias educativos y de los flujos de 
estudiantes entre los subsistemas, tanto de 
tránsito de cambio de nivel (por ejemplo de 
CEP a CES), como inter-nivel (de CES a CEPT 
o a la inversa). 

“La ANEP precisa coordinar los subsistemas 
-porque trabaja muy sueltos- y genera esta 
dirección que se llama Integración educativa 
que es una dirección sectorial dentro de la 
ANEP y la dirección sectorial tiene, no es in-
tegración en la lógica del estudiante sino es 
integración en la lógica de la ANEP, de cómo 
trabajamos en conjunto todos los subsiste-
mas” (Entrevista a referente DISE).
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Por tanto su propósito esencial es profundi-
zar y fortalecer la articulación y coordinación, 
tanto dentro como fuera de la ANEP con or-
ganismos del Estado y de la sociedad civil 
a efectos de generar una oferta educativa 
adaptada, con enclave territorial, que garan-
tice la accesibilidad a la educación y el logro 
de trayectorias continuas y completas a toda 
la población de hasta 17 años. (Retamoso, 
2016: 13).  Asimismo, procura aportar a la 
generación de propuestas para la amplia-
ción del tiempo escolar mediante formatos 
no tradicionales y en articulación con otros 
actores tanto públicos comoprivados.

La Dirección de integración Educativa (DIES) 
define cinco áreas de actuación con objeti-
vos para cada una de ellas, que se detallan 
en la tabla siguiente. Los programas Com-
promiso Educativo, Tránsito,Campamentos 
y Pro-Arte, pasan a partir de la creación de la 
DIES a integrarse a dos de las áreas: amplia-
ción del tiempo escolar y protección de las 
trayectoriaseducativas.

Esta integración a un marco global responde 
a la intención de pasar de programas a polí-
ticas:

Tabla 1: Áreas, objetivos y programas asociados a la Dirección de Inclusión 
Educativa de ANEP

AREA OBJETIVOS PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE 
TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS 

• Coordinar la generación, desarrollo e implementación 
y monitoreo del Sistema de Protecciónde Trayectorias 
Educativas (SPTE) para la educaciónmedia. 

• Dirigir y orientar el trabajo de las Unidades 
Coordinadoras Departamentales de Integración 
Educativa (UCDIE), enrelación con el seguimiento y la 
protección de trayectorias. 

• Generar articulaciones dentro y fuera de la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 
dirigidas a crear las condiciones que aseguren la 
protección de las trayectorias educativas. 

• Instalación de los equipos de Referentes de 
Trayectorias Educativas, en los centros de educación 
media, promoviendo la generación su formación, en 
el marco del SPTE. 

• DeĮnir estrategias de acompañamiento que les 
permita a los jóvenes completar trayectorias 
educativas. 

• Realizar seguimiento de cohortes para identiĮcar la 
población con riesgo de abandono. 

• Diseñar e implementar sistemas informáticos 
dirigidos al seguimiento de las trayectorias educativas. 

• Participar en la elaboración de estrategias dirigidas 
a la compatibilización de las trayectorias educativas y 
laborales. 

 

 

 

 

 

-  Tránsito 
educativo 

-  Compromiso 
Educativo 
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INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

• Favorecer espacios de articulación interna de la ANEP 
(mirada sistémica de las trayectorias educativas entre 
CES yCETP). 

• Dirigir y orientar el trabajo de las Unidades 
Coordinadoras Departamentales de Integración 
Educativa 

• Aportar en ofertas educativas adaptadas a la 
población y el territorio: diversidad curricular. 

• Coordinación dentro y fuera de la ANEP para la 
inclusión de población con discapacidad. 

• Fomentar la articulación de los escenarios de la 
educación formal y noformal. 

• Trabajar a nivel territorial generando alianzas con 
actores públicos y privados para oferta educativa de 
gestióncomunitaria. 

 

 

 

AMPLIACIÓN DEL 
TIEMPO 
ESCOLAR 

• Generar condiciones para extender el tiempo 
escolar, en diálogo con la comunidad. 

• Promover la circulación por distintos espacios 
(culturales, deportivos, etc.) para una formación 
integral. 

• Trabajar en alianzas con actores territoriales para 
construir nuevos escenarios educativos. 

• Generar espacios de integración en las 
comunidades educativas para fortalecer la política de 
Protección de Trayectorias Educativas. 

• Promover la integración de la actividad laboral 
como parte de la ampliación del tiempo escolar, 
reconociendo a ésta como generadora de 
aprendizajes. 

• Iniciar el reconocimiento y acreditación de las 
actividades de ampliación del tiempo escolar como 
parte del currículo. 

Dirigir y orientar el trabajo de las UCDIE 

 

 

- Campamentos 

- Pro- Arte 

 

ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL 

• Referenciar, monitorear y orientar el desarrollo de las 
UCDIE. 

• Coordinar la articulación intersectorial y promover 
acuerdos con el territorio como unidad de acción. 

• Promover la Estrategia Interinstitucional de 
Territorios Socioeducativos. 

• Fortalecer la organización de la ANEP para su 
participación en espacios de articulaciónterritorial. 

• Acompañar el trabajo de las Comisiones 
Descentralizadas de la ANEP. 
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GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN 
TERRITORIAL 

• Impulsar la articulación interinstitucional de gestión 
de información para la política educativa. 

• Asesorar a las autoridades en materia de producción, 
uso y divulgación de información educativa y social. 

• Contribuir a la construcción y uso de sistemas de 
información social orientados a la toma de decisiones de 
la ANEP. 

• Contribuir a la generación y uso de información 
pertinente y de rápido acceso para la toma de decisiones 
en relación a las políticas educativas, enfatizando las 
relacionadas con las trayectorias educativas de los 
jóvenes entre 11 y 17 años. 

• Producir, analizar y divulgar información educativa a 
nivel territorial. 

• Asistir a las UCDIE con la información que requiera la 
gestión de su territorio. 

• Apoyar el proceso de descentralización de la ANEP a 
través de un sistema de información educativa 
territorial. 

 

 Fuente: Elaboración en base a datos de https://www.anep.edu.uy/codicen/dsie; entrevistas realizadas.

Se definen para esta Dirección tres vecto-
res de trabajo: 1) inclusión al sistema edu-
cativo de la población en edad de cursar los 
ciclos obligatorios de la educación media. 
Tiene como principales objetivos: a) contri-
buir en la generación de sistemas que per-
mitan identificar y caracterizar la población 
en edad de cursar la educación media y b) 
comprometer la existencia, disponibilidad y 
adaptabilidad de oferta educativa en terri-
torio para poblaciones en edad de cursar la 
educación media. 2) protección de las tra-
yectorias educativas. El objetivo es contribuir 
e incrementar, de modo sostenido, los egre-
sos de los estudiantes en cada ciclo educa-
tivo a través del abordaje de diferentes ejes 
de trabajo, entre los que se destacan: la in-
clusión; un sistema de alerta temprana, el in-
terciclo y educación y trabajo. 3) ampliación 
del tiempo escolar, y constituye a su vez una 
de las políticas educativas que el CODICEN 
ha planteado como prioritaria para este quin-

quenio. La propuesta está dirigida a quienes 
cursan la educación media básica, con el fin 
de ampliar su espacio formativo, a través de 
actividades en contextos no tradicionales y 
con nuevos e innovadores formatos. (Reta-
moso, A.(coord.), 2016)

En las entrevistas nos explican cómo se 
procesó operativamente la transformación 
del sistema de información de ANEP, que 
constituía un requerimiento: la unidad pasa 
a ser el individuo independientemente del 
subsistema al que perteneciera, permitiendo 
de ese modo la noción de trayectoria edu-
cativa cualquiera fuera el recorrido. Antes 
del 2015, cada subsistema tenía su propio 
sistema de información, que no linkeaban 
entre sí. Esta transformación conceptual-
mente relevante, tuvo una implementación 
rápida, pero llevó mucho tiempo para poder 
transformar la cultura y dinámica de todos 
los subsistemas de ANEP. Algunos subsis-
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temas de ANEP habían tenido un desarrollo 
muy relevante en sistemas de información, 
mientras que otros permanecían atrasados. 
En el Consejo de Educación Primaria (CEP) 
ya hace aproximadamente una década que 
funciona el sistema GURI que alimenta la in-
formación del monitor educativo, tiene la ló-
gica de trayectorias y supone una desarrollo 
de sistema de indicadores de avanzada, es 
multiusuario, lo cual constituía un “acumula-
do” de extrema importancia para este nuevo 
desafío, y se constituye en la principal plata-
forma de salida. “… tenemos que trabajar en 
la protección de las trayectorias y tomamos 
el hito de la salida de sexto año y a partir de 
ahí comenzamos a trabajar en el año 2015, 
dijimos todos los estudiantes que salen de 
sexto [de primaria] a partir de hoy comenza-
mos a hacerle un seguimiento de cohorte” 
(Entrevista a referente DISE).

5.VI.2. “Los vamos a buscar”

La principal premisa que guía al Programa 
Protección de trayectorias, es la responsa-
bilidad institucional de asegurarle un centro 
educativo de tránsito del nivel primerio a me-
dio, mientras el individuo está en la edad teó-
rica de escolarización. Por tal motivo identifi-
cado todos los niños y niñas que egresan de 
educación primaria en un año t, en setiem-
bre de ese año mediante una aplicación, se 
habilita que estos niños elijan las opciones 
de continuidad. Una vez que los niños han 
seleccionado el centro educativo en el que 
pretenden continuar estudiando en el nivel 
siguiente, es el propio centro, el responsable 
“de que llegue”.

“Ningún niño sale de sexto de escuela sin 
tener un centro educativo de [educación] 
media y el centro educativo de media se 
hace responsable de que llegue, de la sa-
lida de la escuela a primer año de media. 
Eso lo hicimos con una cuestión admi-
nistrativa básica que esto dos los niños 
en septiembre eligen entre tres opciones 
de cuál va a ser su centro de media, ya le 
coloco, que los veníamos hablando, eso 
genera un cambio en la matriz educativa 
porque se da la opción de UTU desde la 
escuela” (Entrevista a referente DISE).

La transformación de la mirada como “ma-
triz educativa”, permite la anticipación de las 
preferencias de trayectorias de la cohorte 
que egresa favorece la planificación de la 
oferta, ya que se conoce la demanda a priori, 
principalmente la de UTU, que reviste diversi-
dad en la formación profesional. Asimismo, 
se plantean dos salas anuales con las maes-
tras de sexto de primaria, para ver situacio-
nes particulares de riesgo. El giro está dado 
en relación a la transferencia de la responsa-
bilidad del usuario (o sus familias) al centro 
educativo. Por otra parte se eliminan el “pase 
papel”, haciendo que la certificación de trán-
sito sea virtual yadministrativo.

“Lo del papel, el pase papel, nosotros cuan-
do arrancamos en el 2015 estaban las inun-
daciones en Artigas, Salto, bueno, este año 
también. ¡Perdían el pase! El pase, perdía un 
pase, ¿Dónde lo sacaba? Primaria te dice: no, 
en enero hay guardia pero anda a buscar al 
inspector de guardia, entonces el guri dejaba 
de ir porque no tenía el pase. Iban al centro 
educativo y le decían: si no tenes el pase no 
podes entrar. Cuando hoy por sistemas in-
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formáticos se pasan toda la información y 
ya está, no tiene sentido que haya un papel, 
entonces esos son también los pequeños 
cambios [que protegen la continuidad de las 
trayectorias]”.

Los resultados son valorados como un éxito 
en términos de la universalización del acce-
so al nivel en el tránsito al año siguiente al 
egreso de primaria.

“Según los registros propios de ANEP 
(…) teníamos entre tres mil quinientos y 
cuatro mil jóvenes que los perdíamos de 
sexto a primer año [de educación media]. 
Son cuarenta mil los que están saliendo, 
que salen de una cohorte de sexto y a 
partir de ese trabajo empezamos, baja-
mos de esos tres mil quinientos, cuatro 
mil al año pasado a 360, o sea, bajamos 
a un punto [porcentual] la desvinculación 
intra subsistemas” (Entrevista a referente 
DISE).

5.VI.3. “De programa a dispo-
sitivo dentro de una estrategia 
más amplia”(37)

En ese marco de la protección de trayectorias 
educativas, se inserta Compromiso Educati-
vo, que se enfoca en Bachillerato (4to año, 
5to y 6to año de educación Media). En tal 
sentido, es que el Programa, pasa a insertar-
se en la estrategia general de “política”- Com-
promiso Educativo, que en el 2011 inicia con 
39 centros educativos, en el 2018 está pre-

sente en 115 centros. Para esta extensión en 
centros y por tanto en el territorio, se diseña 
una estrategia de trabajo que desarrolla un 
equipo integrado por tres personas de ANEP 
y una del MIDES, manteniendo así algo de la 
impronta de coordinación interinstitucional, 
original del Programa. La orientación está 
dada por la universalización y no el trabajo 
con centros “piloto”.

Otra de las modificaciones programáticas 
tiene que ver con la figura del inspector, al 
que se le asignan nuevas funciones y res-
ponsabilidades, dado una nueva mirada, de 
trayectoria. La incorporación del cuerpo de 
inspectores es considerada indispensable 
en este pasaje de programa a política, por 
el lugar que tienen como figura intermedia, 
como articuladores entre centros educati-
vos/docentes y ANEP.

La incorporación de Compromiso Educativo a 
la órbita de ANEP supuso modificaciones en 
las figuras emblemáticas del programa: el rol 
del “articulador pedagógico” es un ejemplo.

“el articulador pedagógico como un rol ar-
ticulador, tomamos eso y pasamos pensar 
en equipos de referentes de trayectoria, ya 
no colocando un rol externo o pago por 
la ANEP como era esto [en el programa 
Compromiso Educativo] sino diciendo: 
“bueno, hay actores dentro de los centros 
educativos que son referentes de las tra-
yectorias”. El adscripto es un referente de 

(37)  Expresión tomada de entrevista a referente 
institucional del Programa.
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la trayectoria, es el que permanece mucho 
más que el docente entonces un estudian-
te tiene un vínculo mucho más perma-
nente con los adscriptos. El ayudante de 
laboratorio a veces es más referente de 
trayectoria que los docentes, no es que los 
docente no lo sean lo que decimos es: hay 
una situación de aula y hay una situación 
de permanencia entonces trabajar con 
estos equipos y trabajar en una lógica de 
construcción de equipos donde no se co-
loca alguien afuera a que aporte eso como 
hace el articulador sino desafiarnos como 
centro educativo y empezar a pensarnos 
de esta manera. Ese es el cambio más di-
fícil pero bueno, venimos hace dos años 
en la construcción de esos equipos, desde 
nombrarlos hasta generar actividades de 
formación para ellos hasta que los siste-
mas de información lo incorporen como 
un actor a trabajar” (Entrevista a referente 
DISE)

Los referentes de trayectorias por lo tanto 
están designados en cada centro y confor-
man un equipo, que además de haber recibi-
do formación específica para el desempeño 
del rol, puedan atender las situaciones indi-
viduales y vincularlos con otros programas 
sociales que se requieran, que operen en el 
territorio. En las entrevistas se menciona que 
los referentes de trayectorias en los centros 
tienen también la función de detector, y even-
tualmente, intentar resolver cuestiones de 
servicios que puedan ayudar a proteger las 
trayectorias. Como ejemplo:

“Hay pavadas pero hay ómnibus que lle-
gan tarde, ¿no? arranca el centro educati-
vo y el omnibus llega tarde y ese guri tie-

ne la falta, una cosa que no tiene sentido, 
¿no? entonces o arreglas con el ómnibus 
o arreglas con [el sistema de transporte, 
la Intendencia], no puede sentirse culpable 
un guri de que no hay ómnibus, o sea, o 
las familias, eso es lo que desprotege las 
trayectorias, esas cuestiones muy peque-
ñas”. (Entrevista)

Compromiso Educativo en estos años (del 
2015 a las 2018) pasa de ser un programa 
de coordinación interinstitucional, posiciona-
da como de diseño de avanzada, y de alta 
visibilidad, a ser un dispositivo más de una 
política de protección de trayectorias en el 
marco institucional de ANEP. Aun así, lucha 
por mantener su impronta – incorpora aun-
que reduce a su mínima expresión el víncu-
lo con otros organismos del Estado-, y de 
alguna forma dinamiza otros componentes 
de esta estrategia política y renovadora de 
ANEP, caracterizada históricamente por su 
lógica autorreferente.

La transformación tiene importantes be-
neficios en términos de conceptualización 
integrada de los diferentes subsistemas de 
ANEP, colocar al individuo y su trayectorias 
como unidad de referencia (ya no los resul-
tados de cada subsistema); la mejora en 
el flujo de estudiantes en el pasaje de nivel 
educativo (de subsistema, reduciendo drás-
ticamente la desafiliación en el tránsito pri-
maria a media) y el pasaje a una lógica uni-
versal. No obstante se reconocen algunas 
pérdidas en esta transformación: en primer 
lugar la identidad del programa se diluye, 
los tres componentes que caracterizaron 
dicho programa (el “compromiso”, la beca y 
los referentes pares) sufren modificaciones 
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no obstante el reconocimiento del esfuerzo 
para mantenerlos. En segundo lugar, la ab-
sorción de CE – en el origen co-coordinado 
interinstitucionalmente- por parte de ANEP, 
supone perder capacidad integradora de las 
diferentes miradas y aportes institucionales 
vinculados directamente o no, con lo educa-
tivo. La interinstitucionalita que caracterizó 
al programa desde su diseño, y posterior im-
plementación que constituía una de las inno-
vaciones y las riquezas más importantes del 
programa (Ambrosi, 2017) pierde potencia. 
La articulación con otros organismos del 
Estado pasa a ser radial, teniendo a ANEP 
como centro, y vinculándose puntualmen-
te con diferentes organismos (MIDES, 
INAU, etc.)

“Entonces, el haber dejado la mesa del pro-
grama tiene un costo para mí que es esto, 
bueno, pensar todos juntos, fuerte, una 
vez por semana, cada quince días como 
se daba eso que era super intenso. Cada 
uno aportaba, ¿viste? (…) ahora no se tra-
baja tan directo” (Entrevista a referente de CE)

En las entrevistas se menciona que el pasaje 
supuso pérdida de creatividad y también de 
legitimidad que había adquirido el programa 
a nivel político dado el conjunto de institucio-
nes que estaba involucradas y comprometi-
das en la implementación del mismo:

“El trabajo colectivo hace que todos lo de-
fiendan. Ahora es la ANEP que tiene esta 
línea de trabajo y eso tiene grandes ganan-
cias a nivel de pensar en universalidad y 
de desarrollar estas acciones, [pero] tiene 
el costo de ser la ANEP entonces (…) sos 
de un solo lugar y tenés menos defensa, 
eso del ámbito político si se quiere.” 
(Entrevista a referente institucional)

La mirada de algunos entrevistados es más 
amplia que la de las modificaciones orga-
nigramáticas del programa Compromiso 
Educativo. Se alude a que en el periodo an-
terior la inter-institucionalidad fue una marca 
transversal del Estado (en particular impul-
sada por el MIDES que tenía un papel prota-
gónico en el Programa CE). Sin embargo en 
los últimos años, la tendencia es contraria a 
la “articulación y co- coordinación de progra-
mas”. Se visualiza un retorno a la centralidad 
institucional en varios organismos, de la que 
ANEP es un ejemplo más.

Se aprecia un giro en la generación de pro-
gramas focalizados para atender situacio-
nes específicas, que marcó el inicio del siglo 
XXI en el país, “…por lo que se han multiplica-
do las intervenciones específicamente orien-
tadas a revertir desigualdades en la oferta 
del servicio educativo. Para conseguirlo, se 
rompió la lógica de la oferta escolar homo-
génea y se multiplicaron las instituciones y 
programas pensados para responder a po-
blaciones con diferentes necesidades de 
aprendizaje y condiciones de vida”. (Vaillant, 
2009: 40) a incorporar dentro del formato 
universal, esas propuestas que pasan a ser 
“para todos”.

“Básicamente ANEP lo que propone es: 
están bien los programas pero trabajan 
sobre una focalización y sobre algunos 
lugares, pasemos a pensar en una lógica 
de política a partir de lo que se aprendió 
de los programas en el ciclo anterior po-
dríamos decir, entonces es como el gran 
cambio estructural de la lógica de trabajo” 
(Entrevista)
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5.VI.4. Los desafíos que se 
enfrentan 

El seguimiento de cohorte, que se realiza en 
primaria generando antes de la culminación 
del ciclo escolar el listado de los que egresan 
ese año, la distribución administrativa en los 
diferentes centros de educación media (en 
función de sus preferencias declaradas en 
instrumento específico para levantar esta 
información) y la responsabilidad asignada 
a los centros para que todos los que egre-
san de primaria efectivamente lleguen a la 
educación media, enfrenta desafíos de otro 
orden cuando el tránsito es de educación 
media básica a educación media superior 
(bachillerato). Compromiso Educativo, como 
programa estaba definido en este nivel.

Los principales desafíos para la universali-
zación de las acciones que plantea en nivel 
educativo medio superior, es la diversifica-
ción de la oferta. En primer lugar porque 
son dos subsistemas los que certifican: Ba-
chillerato diversificado (CES) y Bachillerato 
tecnológico (CETP); pero especialmente 
porque al interior de cada uno hay diferen-
tes opciones tanto técnico- profesionales 
como de áreas de conocimiento. En segun-
do lugar la continuidad educativa a medida 
que se incrementa la edad, enfrenta diver-
sas tensiones, (por ejemplo con el merca-
do laboral, pero también familiar, etc.) que 
funcionan desigualmente en la estructura 
social (38). Estas razones incrementan la 
complejidad y vuelven más desafiante el di-
seño de medidas “universales”.

En fase de diseño actualmente, dado que 
no se ha implementado todavía (2019), y to-

mando la experiencia del programa Compro-
miso Educativo, se elabora una estrategia 
basada en los “referentes pares”. Esta línea 
se llamará “la comunidad te acompaña”, que 
tiene una primera aprobación del Consejo de 
ANEP-CODICEN, a fines del 2018.

“Nosotros siempre decimos, Compromiso 
marcó líneas de trabajo pero se desarrollaba 
en algunos centros ahora hay que ver cuál de 
esas líneas que se tomaron se pueden hacer 
universales, entonces el acuerdo educativo 
por ejemplo que era uno de los componen-
tes que trabajábamos se incorpora en un 
sistema de acompañamiento que estamos 
hacienda para los jóvenes. Entonces es una 
herramienta que se coloca como trabajo 
para todos los jóvenes, no importa si hay 
compromiso o no hay, sino que se desarrolla 
ahí y empezamos una tendenciaalauniversa-
lizacióndelalógicadereferentespares, que en 
todos los centros educativos se pueda tra-
bajar con el trabajo de referentes pares, ahí 
abrimos otra nueva cuestión que le llama-
mos “la comunidad te acompaña”.

Consiste en generar actividades en los cen-
tros educativos (como talleres) no sistemá-
ticos sino puntuales, que puedan “generar 
acciones en el centro”, que refuercen los es-
pacios de referencia. Se piensa en tipos va-
riados de actividades (desde asesoramiento 
para huertas orgánicas comunitarias a acti-
vidades de reparación de muebles escolares, 
etc) a partir de la participación de los referen-
tes pares, referentes barriales, voluntaries del 

(38)  Debe recordarse que producto de la repetición 
en primaria, pero también en el ciclo medio básico, se 
acumulan años de extraedad. (Filardo, 2010)
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MIDES, u otros. En este caso, hay un compo-
nente importante de los centros en la defini-
ción de las actividades a desarrollar en este 
sentido. Nuevamente en este caso, se insiste 
en la “dimensión territorial”, que refleja la idea 
de tomar en consideración las condiciones 

del entorno en el que se emplaza el centro, 
tanto en los recursos con que cuenta como 
en las necesidades que presenta: “Todo eso 
mediado por estos equipos en territorio y por 
las inspecciones y la nueva lógica de des-
centralización.” (Entrevista).

5.VII. Conclusiones: De programas a políticas.

El FPB que se diseña como un programa 
focalizado para que quienes no se han ins-
cripto nunca en el nivel educativo medio, o 
quienes sin haber completado el Ciclo Bási-
co de Educación Media retornen al sistema 
educativo. Un requisito importante era tener 
15 años al ingreso. Es un programa que en-
foca en la inclusión educativa, y claramente 
en línea con el objetivo de universalización 
de la educación Media en el Uruguay. Se im-
plementa en el 2008 y tiene un incremento 
acelerado y sostenido, tanto en número de 
escuelas del CEPT que desarrollan el Pro-
grama, como particularmente por el núme-
ro de estudiantes que se matriculan. Si bien 
su culminación certifica el Ciclo Básico de 
la Educación Media, su diseño curricular tie-
ne elementos claramente diferenciales con 
el Ciclo Básico Común (CES). Se estructura 
en módulos, tienen una oferta de formación 
técnico-profesional que evoluciona sustan-
tivamente en su diversificación en el perio-
do 2008-1018 y cuenta con los “talleres” 
que se constituyen en un espacio central 
de trabajo colectivo, de adquisición de com-
petencias, destrezas y habilidades blandas, 
además de práctica técnica vinculada a la 
opción elegida.

Si estuvo diseñado como un programa de 
“segunda Chance” (Ro…., 2008), abre dos 
modalidades diferentes: el FPB y el FBP co-
munitario. Mientras el primero puede ser cla-
sificado como school intra school, según la 
propuesta de este autor, en la medida que se 
desarrolla al interior de la misma escuela en 
que se dicta el Ciclo Básico Profesional (que 
corresponde al ciclo básico de UTU) el FPB 
comunitario puede considerarse “alternativo” 
en la medida en que el local donde se ubica 
no solo es diferente de las escuelas del CETP 
sino que puede incluso no tener vinculación 
con el sistema educativo.

En menos de 10 años de implementada se 
convierte en los hechos, en una política uni-
versal, a partir de una medida muy simple: 
la reducción de la edad de ingreso. Si bien, 
algunas autoridades entrevistadas explican 
esta decisión por los motivos dados por las 
familias (al egreso de primaria se desvin-
culan del sistema educativo hasta cumplir 
15 años, teniendo como horizonte cursar el 
FPB), las consecuencias son que se univer-
saliza el ingreso. Debe tenerse en cuenta que 
en 2008, se implementa el FPB en un 18% 
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de las escuelas del CETP y que en el 2017 
el programa estaba presente en un 75% de 
ellas y en todos los departamentos del país. 
Esto conduce por un lado a la pérdida de la 
focalización de la propuesta, -cancelada la 
restricción pasa a ser un programa que ad-
mite a todo egresado de primaria, se haya 
desvinculado o no del sistema educativo con 
antelación-, y por otro a una mayor captación 
de estudiantes (que probablemente no fue-
ran igualmente exitosos en los programas 
tradicionales).

El hecho que a partir de los 12 años, edad a 
la que teóricamente se culmina el ciclo pri-
mario, el FPB pasa a ser una opción más de 
trayectoria educativa sin restricción alguna 
al ingreso, implica un giro en extremo im-
portante como política educativa. Levantar 
las restricciones de ingreso supone que de 
inmediato se produzca un fuerte incremen-
to en la matrícula del FPB. Se convierte así 
en una oferta adicional al Ciclo Básico tan-
to de UTU comode CES, incrementando las 
opciones de las trayectorias educativas, y 
obteniendo la misma certificación. Si bien 
el formato del FPB continua con la impronta 
de un programa focalizado, en los hechos es 
una opción de cursado universal, que com-
pite directamente conlos otros planes que 
creditizan el nivel.

El debate que surge de inmediato y que se 
expresa entre los docentes consultados, 
remite a la calidad de los aprendizajes, en 
comparación a los otros planes de Educa-
ción Media Básica; sobre este aspecto aún 
no hay investigaciones realizadas. Lo re-
ciente de la implementación hace que no 
se cuente aún con datos sobre ello; aunque 

constituye un desafío, que deberá cubrirse 
en un breve lapso.

Por su parte el Programa Compromiso Edu-
cativo, orientado a reforzar la continuidad 
educativa de estudiantes en el ciclo superior 
de enseñanza media (bachillerato), se im-
plementa posteriormente al FPB, en el 2011. 
Inicia como programa piloto, teniendo pre-
sencia en sólo 39 centros en 8 departamen-
tos y otorgando 1600 becas. Para el 2014 
ya estaba presente en 95 centros (tanto del 
CES como del CETP), en todos los departa-
mentos del país. Si bien en ese año entregó 
en el entorno de 7000 becas, en la medida 
en que el acompañamiento no se restringe 
a los estudiantes becados sino a todos los 
que asisten al centro en que está presen-
te el programa, se calcula que entre 2011 
y 2014 se habían atendido más de 25.000 
estudiantes de educación media superior 
de centros públicos. Por otra parte, parti-
ciparon como tutores pares, más de 1700 
jóvenes a lo largo de esos cuatro años de 
ejecución (PCE, 2014). En esos pocos años, 
recorre diversos formatos institucionales, 
aunque comoprograma y desde el diseño, 
manteniendo una característica paradigmá-
tica que los singularizaba: la coordinación 
institucional, que constituía uno de sus prin-
cipales capitales (Ambrossi, 2015). No obs-
tante, y a pesar de la visibilidad (nacional e 
internacional que adquiere) Compromiso 
Educativo pasa también a constituirse en 
un dispositivo de una política, según seña-
lan las autoridades del programa. Esto se 
fundamenta en un giro sustantivo de la es-
tructura de ANEP y la una apropiación insti-
tucional de una experiencia exitosa.
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Ambos programas siguen, a pesar de sus 
especificidades, el mismo sentido de su 
transformación: de la focalización a la uni-
versalización, lo que anuncia un nuevo ciclo 
en términos de política educativa en Uru-
guay. Sin embargo esta nueva orientación, 
sustantiva, no conforma aún tematización, 
en gran medida porque ha sido producida 
a través de medidas (como el cambio de la 
edad de inscripción a un programa) que de 
alguna forma opacan su trascendencia. Aun 
así, la reflexividad que hemos relevado en los 
discursos de los docentes involucrados con 

el FPB en particular, sugieren que eventual-
mente surjan conflictos a mediano plazo. 
En el caso de PCE, las entrevistas muestran 
otro tipo de cuestionamientos, más vincula-
dos a la pérdida de la marca simbólica y polí-
tica que caracterizaba a este programa: la in-
terinstitucionalidad, dado que Compromiso 
Educativo, nunca implicó intervenir ni sobre 
el diseño ni el contenido curricular, sino que 
se orientaba a la generación de espacios de 
apoyo y seguimiento, sin alterar el funciona-
miento sistémico.
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6.I. Introdução

As duas últimas décadas no Brasil foram 
marcadas por importantes esforços go-
vernamentais na perspectiva de garantir 
maior inserção de jovens homens e mul-
heres no sistema educacional. Esses 
esforços traduziram-se num conjunto 
de ações e políticas que focalizaram a 
expansão de matrículas no ensino fun-
damental e médio e, especialmente no 
período mais recente, também no ensi-
no superior. É nesse contexto que se ve-
rifica o surgimento de uma geração ju-
venil mais escolarizada do que aquelas 
que a antecederam e esse é certamente 
um dos traços marcantes da condição 
juvenil no País. No entanto, especial-
mente no ensino médio, a expansão das 
matrículas não foi acompanhada de in-
vestimentos financeiros que possibili-
tassem a oferta escolar com qualidade 
social e por uma definição clara sobre a 
identidade os objetivos dessa etapa da 
escolarização básica.

Ao longo desses anos pode-se dizer que 
o ensino médio foi a etapa da escola-
ridade básica mais presente na mídia: 
“ensino médio em crise”, “apagão do en-
sino”, “desafios do ensino médio” foram 

expressões recorrentes, pautadas em 
análises sobre a queda das matrículas e 
os altos índices de evasão desse nível de 
ensino. Há um conjunto significativo de 
pesquisas que buscaram compreender 
os dilemas dessa etapa da escolaridade 
e ao mesmo tempo uma série de políticas 
e programas foram propostos, com forte 
presença de organizações da sociedade 
civil e, sobretudo, de redes e institutos 
empresariais. No momento em que eram 
debatidas ações e propostas em diferen-
tes espaços institucionais, o governo fe-
deral decretou uma ampla reforma desse 
nível de ensino, atual Lei 13.415/2017, 
sem consulta ou participação dos atores 
da comunidade escolar – estudantes, fa-
miliares, professores, equipes técnicas 
e de apoio, lideranças comunitárias etc. 
Ao mesmo tempo, ainda no âmbito fede-
ral, também foram interrompidos vários 
projetos direcionados para esse nível de 
ensino. Assim, a sistematização de expe-
riências de combate de à evasão escolar 
no Brasil, não pode desconsiderar esse 
contexto, o que também acabou por pre-
judicar o olhar mais aprofundado para as 
experiências nacionais. 

Maria Carla Corrochano e Marcos Francisco Martins 

(Com a colaboração de Ademir Barros dos Santos  y Luis Pablo Bresciani 
no levantamento de iniciativas).  
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O presente relatório visa a apresentar os 
resultados da pesquisa realizada no Bra-
sil, contemplando as seguintes partes: 

1) marcos legais;

2) apresentação da metodologia da inves-
tigação;

3) descrição da resultados da pesquisa 
bibliográfica exploratória;

4) descrição do levantamento de projetos 
e programas desenvolvidos nos últimos 
10 anos no Brasil;

6.II. Os marcos legais do ensino médio no brasil

5) apresentação das ações educativas 
dos estados brasileiros do Maranhão e do 
Espírito Santo;

6) avaliação dos resultados da pesquisa 
e lições aprendidas com a investigação;

7) apresentação dos pesquisadores signa-
tários deste relatório (síntese biográfica)

A Constituição Federal de 1988 define a 
escolarização básica obrigatória no Brasil 
dos quatro aos 17 anos, inclusive àqueles 
que não tiveram acesso na idade própria. 
O ensino médio é a etapa final desse pro-
cesso, com duração de três anos. A faixa 
considerada apropriada para cursar esse 
nível de ensino encontra-se entre 15 e 17 
anos e é exatamente nessa faixa que exis-
te um contingente muito significativo fora 
da escola, dadas as altas taxas de aban-
dono, evasão e defasagem série-idade. 
De acordo com dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem Domiciliar (2017), no 
ano de 2016, apenas 68,4% dos/as jovens 
que frequentavam a escola entre 15 e 17 
anos estavam na idade-série adequada 
(Brasil, 2017). 

A responsabilidade pela oferta do Ensi-
no Médio é dos Estados e, embora sejam 
eles a concentrar a maior parte das matrí-
culas, há também escolas mantidas e ad-
ministradas pelos governos federal e mu-
nicipais, ainda que neste último caso em 
um percentual bastante reduzido, além de 
escolas mantidas pela iniciativa privada. 
Considerando a relativa autonomia dos 
responsáveis pela oferta desse nivel de 
ensino, o que se observa é uma grande 
variedade de suas condições de funciona-
mento e organização. 

O Ensino Médio no Brasil foi historica-
mente seletivo e nunca chegou a alcançar 
o conjunto de pessoas (adolescentes, jo-
vens, adultos) que possuem os pré-requi-
sitos para cursá-lo. Há apenas 10 anos, a 
partir da Emenda Constitucional 59/2009, 
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o nível médio foi incorporado como parte 
da organização da educação básica obri-
gatória, que consiste em dever do Estado. 
A lei 13.005/2014, que institui o Plano Na-
cional de Educação, estabeleceu em sua 
Meta 3 a perspectiva de universalização 
do Ensino Médio até 2016 na idade enten-
dida como apropriada:

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendi-
mento escolar para toda a população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e ele-
var, até o final do período de vigência des-
te PNE, a taxa líquida de matrículas no en-
sino médio para 85% (oitenta e cinco por 
cento). (BRASIL, 2014)

A recente incorporação do ensino médio 
na educação básica obrigatória estabe-
lece um conjunto de desafios, tais como: 
identificar indivíduos não matriculados, 
elaborar mecanismos para contatá-los, 
bem como criar estratégias capazes de 
atraí-los para as instituições escolares, 
o que se relaciona não apenas à garantia 
de vagas em condições adequadas, mas 
também à criação de campanhas e mobi-
lizações junto à sociedade. 

O Plano Nacional de Educação aprova-
do em 2014 incorporou essa mudança 
no sentido da obrigatoriedade e da uni-
versalização do Ensino Médio, prevendo 
obrigação do poder público e da socie-
dade civil na localização e na busca ati-
va de adolescentes e jovens que estejam 
fora da escola, bem como na prevenção 
à evasão escolar. Cabe ressaltar que a 
obrigatoriedade do ensino médio abrange 
adolescentes e jovens em regimes de se-

miliberdade, de liberdade assistida ou de 
internação. Também contempla aqueles/
as que não puderam cursá-la na idade en-
tendida como adequada (ou seja, 15 a 17 
anos), o que implica na necessidade de 
ofertar cursos de Ensino Médio na moda-
lidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) que deverá ser preferencialmente 
articulada à educação profissional. Essa 
definição não tem conseguido responder 
ao desafio daqueles que tem entre 15 e 
17 anos em defasagem escolar: não po-
dem ser matriculados na EJA porque 
ainda não alcançaram os 18 anos e ao 
mesmo tempo não conseguem uma ex-
periencia escolar significativa no ensino 
regular, que conta com a presença signi-
ficativa de crianças e pré-adolescentes. 
Na perspectiva de responder a esse desa-
fio, o Brasil conta hoje com diretrizes que 
mencionam a necessidade de incentivo e 
apoio às redes e sistemas de ensino, para 
o atendimento dos estudantes adolescen-
tes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, 
garantindo a utilização de mecanismos 
específicos para esse tipo de alunado que 
considerem suas potencialidades, neces-
sidades, expectativas em relação à vida, às 
culturas juvenis e ao mundo do trabalho. 

As finalidades do ensino médio estão es-
tabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, contemplando: 

I - a consolidação e o aprofundamento 
dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prossegui-
mento de estudos;
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II - a preparação básica para o trabalho e 
a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas con-
dições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;

III - o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina.

Até a recém aprovada Lei do Ensino Mé-
dio (Lei 13.415/17), este nível de ensino 
dividia-se basicamente em quatro modali-
dades: Ensino Médio Regular, Ensino Téc-
nico Integrado ao Médio, Ensino Técnico 
Subsequente ao Médio e Proeja Médio. 
Em 2012 foram estabelecidas as dire-
trizes para o ensino médio e para a edu-
cação profissional técnica de nível médio: 

Quadro 1 - Diretrizes para o ensino médio e para a educação profissional 
técnica de nível médio no Brasil

DCN ENSINO MÉDIO 2012 DCN EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 2012 

Art. 5o O Ensino Médio em todas as suas 
formas de oferta e organização, baseia-se 
em: 

 

I - formação integral do estudante; 

  

  

II - trabalho e pesquisa como princípios 
educativos e pedagógicos, 
respectivamente;  

  

[...] 

V - indissociabilidade entre educação e 
prática social, considerando-se a 
historicidade 

dos conhecimentos e dos sujeitos do 
processo educativo, bem como entre 
teoria e prática no 

processo de ensino-aprendizagem; 

  

 [...] 

VI - integração de conhecimentos gerais 
e, quando for o caso, técnico-
proĮssionais 

realizada na perspectiva da 
interdisciplinaridade e da 
contextualização; 

  

  

Art. 6º São princípios da Educação ProĮssional Técnica de Nível Médio:  

  

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das 
proĮssões técnicas, visando à formação integral do estudante;  

  

[...] 

III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a 
cultura como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular;  

  

[...] V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos 
conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  

 

 

 

VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;  

 

  

 

 

IV - articulação da Educação Básica com a Educação ProĮssional e Tecnológica, na perspectiva da integração 
entre saberes especíĮcos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa 
como princípio pedagógico;  

 

VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da 
fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular;  

 

VIII - contextualização, Ňexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais 
favoráveis à compreensão de signiĮcados e à integração entre a teoria e a vivência da prática proĮssional, 
envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele 
vinculadas; [...]  

Fonte: Ministério da Educação (Brasil, 2015).  Elaboração: AÇÃO EDUCATIVA (2015). 



INFORME NACIONAL BRASIL

100

As diretrizes possuem diversos pontos de 
convergência. São eles: “1) formação inte-
gral do estudante; 2) trabalho como prin-
cípio educativo; 3) indissociabilidade entre 
educação e prática social, considerando-se 
a historicidade dos conhecimentos e dos 
sujeitos da aprendizagem, e indissociabili-
dade entre teoria e prática no processo de 
ensino-aprendizagem; 4) interdisciplinarie-
dade, visando a superar a fragmentação 
dos conhecimentos; 5) contextualização 
dos conhecimentos” (Ação Educativa, 
2015). 

A Lei 5.154/2004, que contemplava a pro-
posta de ensino médio integrado ao téc-
nico, buscava superar dualidades muito 
presentes entre educação propedêutica e 
educação profissional, conhecimento técni-
co e conhecimento geral, ciência e tecnolo-
gia. A despeito dos limites e controvérsias 
(FRIGOTTO, CIAVATTA, FRANCO, 2005), o 
governo federal teve um papel significativo 
nesse processo, especialmente consideran-
do a organização e expansão de uma Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecno-
lógica. A Lei 11.892/08 aprofunda a refor-
mulação da rede federal com a criação dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFs), em grande medida deriva-
dos dos Centros Federais de Educação Tec-
nológica e outras escolas técnicas pré-exis-
tentes. A expansão e a interiorização de 
uma rede federal de educação profissional 
técnica de ensino médio foram significati-
vas ao longo dos governos de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rous-
seff (2011-2016). 

Desde 2016, no entanto, tanto a propos-
ta de integração da formação geral e da 
formação técnica, quanto o processo de 
expansão e interiorização da rede federal 
de nível médio são interrompidas.  A Lei n. 
13.415/2017 do Ensino Médio, aprovada 
em 2017, estabelece mudanças significa-
tivas no Ensino Médio. As principais mu-
danças são: a ampliação do tempo míni-
mo do estudante na escola, que passa de 
800 para 1000 horas anuais e a definição 
de uma Base Nacional Curricular Comum, 
ofertando o que chama de “itinerários for-
mativos” aos estudantes. Já no segundo 
ano, os estudantes deverão escolher em 
qual itinerário formativo quer se aprofun-
dar: Matemáticas e suas Tecnologias, Lin-
guagens e suas Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas tecnologias, Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas e Formação 
Técnica e Profissional. Além disso, permi-
te a atuação de profissionais com notório 
saber para atender a formação técnica e 
profissional, dentre outras alterações. A 
Lei, apresentada como fundamental e ca-
paz de atender às demandas juvenis no 
ensino médio, tem sido alvo de inúmeras 
críticas e protestos de estudantes e pro-
fessores, iniciadas desde quando foi im-
posta pelo então governo federal, como 
medida provisória. 

Há relativo consenso na literatura brasilei-
ra de que a expansão da oferta pública e 
gratuita do ensino fundamental e médio 
no Brasil se realizou a partir de um regi-
me precário, sem que fossem realizados 
investimentos necessários para a incor-
poração de uma ampla e heterogênea 
população, outrora alijada da possiblida-
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de de acesso à educação básica. Se esse 
regime permitiu o acesso dessa popu-
lação à escola, a insuficiência de recur-
sos materiais e humanos para acolhê-la 
produziu uma escola pública degradada 
em suas condições de organização e fun-
cionamento. Como consequência, a es-
cola pública, que abriga sobretudo os(as) 
jovens oriundos de famílias pobres, tem 
se caracterizado como espaço de impro-
visação no qual professores trabalham 
com regime de contratação precária, em 
lugares sem bibliotecas, laboratórios, 
computadores, ginásios ou auditórios e 
funcionários em número insuficiente para 
atender a demanda (BEISIEGEL, 2006, 
DAYRELL, 2007). 

Ao desconsiderar a necessidade de alte-
rações nesta estrutura, as análises têm 
enfatizado que dificilmente será possível 
aos jovens, sobretudo das camadas popu-
lares, a escolha de itinerários formativos; 
possivelmente em seus locais de moradia 
encontrarão um ou outro itinerário dispo-
nível. Soma-se a isso a separação entre a 
formação profissional e a formação geral: 
pela nova Lei, o jovem que escolher o iti-
nerário da formação técnica e profissio-
nal, o que possivelmente acontecerá entre 
aqueles que precisam trabalhar, ficarão 
impedidos de ter acesso a conhecimen-
tos básicos. E ainda: a nova Lei do Ensino 
Médio é aprovada ao mesmo tempo em 
que o governo brasileiro aprovou a PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) do 
Teto dos Gastos, oficialmente nomeada 
de Emenda Constitucional nº 95 - ante-
riormente chamada de PEC 241 e PEC 55, 

com objetivo de congelar investimentos 
em saúde e educação por até 20 anos, o 
que também compromete, dentre outras 
coisas, a concretização dos objetivos da 
chamada “Nova Lei do Ensino Médio”, con-
siderando a escassez de recursos para 
as mudanças estruturais necessárias na 
educação e especialmente na educação 
de nível médio. 

Por outro lado, no âmbito dos estados e da 
sociedade civil, observam-se um conjunto 
de políticas e programas na perspectiva 
de enfrentar os “desafios do ensino mé-
dio”. De acordo com o relatório UNICEF, 
são dez os desafios no Brasil: 1) lidar 
com adolescentes que estão retidos no 
ensino fundamental, 2) trazer para a sala 
de aula os excluídos do ensino médio, 3) 
investir na relação educador-educando, 
valorizar o professor, 4) levar em conta a 
diversidade e seu contexto, 5) enfrentar 
a discriminação, a violência e o bullying, 
6) repensar a organização escolar, 7) de-
finir uma identidade para o ensino médio, 
8) investir mais em educação, 9) garantir 
um fluxo escolar adequado e 10) garantir 
o acesso ao ensino médio para todos os 
adolescentes (UNICEF, 2014). 

De diferentes formas, esses desafíos es-
tão sendo enfrentados no território brasi-
leiro, em alguns locais com maior e em 
outros com menor resultado em relação à 
permanência, reingresso e finalizacão do 
Ensino Médio. 
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6.III. Aspectos metodológicos da investigação

A investigação sobre as experiências exi-
tosas na promoção da permanência, rein-
gresso e finalizacão do Ensino Médio no 
Brasil foi desenvolvida por meio de pes-
quisa de documental, bibliográfica e de 
campo, com viés quali-quantitativo. Feita 
no território brasileiro durante os anos de 
2018 e 2019, empregou uma metodologia 
que contou com seis fases, quais sejam:

a) levantamento documental da base le-
gal nacional sobre o direito à educação e 
de dados sobre a educação secundária 
(ensino médio) brasileria;

b) levantamento bibliográfico sobre o 
tema: experiências significativas de per-
manência, reingresso e finalizacão do en-
sino médio;

c) pesquisa exploratória nacional, por 
meio da busca em sites da internet, con-
tatos por e-mail e telefônicos, visando a 
identificar experiências significativas de 
permanência, reingresso e finalizacão do 
ensino médio;

d) identificação de duas experiências 
mais significativas de permanência, rein-
gresso e finalizacão do ensino médio, a 
partir da comparação quantitativa (resul-
tados alcançados no combate à evasão) e 
qualitativos (programas e projetos desen-
volvidos) identificados nos sites oficiais e 
nas publicações sobre o tema;

e) visita aos dois locais em que as expe-
riências mais significativas (sob o ponto 

de vista quantitativo e qualitativo) estão 
sendo desenvolvidas, para entrevistar 
protagonistas;

f) compilação e análise dos dados coleta-
dos, com o objetivo de elaborar recomen-
dacões ao planejamento e implementação 
de políticas públicas que promovam o di-
reito à educação no marco do paradigma 
do desenvolvimento humano, baseadas 
nas experiências desenvolvidas no terri-
torio brasileiro.

O levantamento documental da base le-
gal nacional foi desenvolvido pelos pes-
quisadores seniors vinculados ao projeto 
de pesquisa. Foram acessados a Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, 
de 1988, em vigência, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 
9394/96) e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990), bem como algumas legis-
lações infraconstitucionais. Estes docu-
mentos legais foram investigados a partir 
do foco no ensino médio e com a diretriz 
de neles identificar as responsabilida-
des dos entes federativos, a distribuição 
da oferta por estabelecimentos públicos 
(municipal, estadual, federal e distrital) e 
privados por região do País.

Em relação ao levantamento bibliográfico, 
a equipe de dois pesquisadores seniors 
contou com o apoio de um pesquisador 
auxiliar contratado que, como doutoran-
do em educação, guarda conhecimentos 
e habilidades na área, que foram coloca-
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dos a serviço da investigação. O pesqui-
sador auxiliar assumiu a precípua tarefa 
de produzir um levantamento bibliográ-
fico, como recorte temporal dos últimos 
dez anos (2008-2018), sobre os principais 
problemas que afetam a permanência, o 
reingresso e a finalização da educação 
secundária no Brasil. Foram acessadas 
as seguintes fontes: banco de teses e 
dissertações da CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), Scielo (Scientific Electronic Li-
brary Online), reuniões anuais da ANPED 
(Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação). A busca nes-
sas base de dados ocorreu por meio dos 
seguintes descritores: “ensino médio”, 
“educação secundária”, “evasão”, “per-
manência”; “reingresso”.

A pesquisa exploratória também foi des-
envolvida pelo pesquisador contratado, 
supervisionado pelos dois pesquisadores 
brasilerios seniors do projeto. Por meio 
dela foi feita uma atualização dos dados 
quantitativos do ensino médio brasileiro: 
distribuição de oferta; matrícula líquida e 
bruta; freqüência líquida/bruta; repetência 
e evasão, com recortes por renda, sexo, 
cor/raça, região de moradia (urbano/ru-
ral), por região do país, por idades (15-17, 
18-24, 25-29, acima de 29 anos).

A partir dos dados coletados, foram iden-
tificadas duas experiências mais sig-
nificativas de permanência, reingresso 
e finalizacão do ensino médio. Para al-
cançá-las, empregou-se a comparação 
de índices quantitativos identificados nos 
sites oficiais e nas publicações sobre o 
tema, bem como a avaliação qualitativa 
dos programas e projetos em execução.
Sequencialmente, foram estabelecidos 

contatos com os gestores das duas ex-
periências identificadas e com eles agen-
dadas entrevistas, bem como com os di-
retos responsáveis pela implantação das 
ações educativas “no chão da escola”. As 
partes acordaram realizar entrevistas e 
permitir a visita in loco, que foram feitas 
por um dos pesquisadores seniors vincu-
lado ao projeto, orientadas por um roteiro 
previamente encaminhado aos entrevis-
tados. Duas visitas in loco, então, foram 
feitas: uma na cidade de Vitória, capital do 
Estado do Espírito Santo (dias 12 e 13 de 
junho de 2019) e outra a São Luís, capital 
do Estado do Maranhão (dias 18 e 19 de 
junho de 2019).

As visitas em São Luís ocorreram na Se-
cretaria Estadual de Educação e no CAIC 
Barjonas Lobão (Jardim América, São 
Luís - Maranhão).

Foto 1: CAIC Barjonas Lobão (São Luís/MA)

Fonte: fotos de Marcos Francisco Martins.
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As visitas em Vitória ocorreram na SEDUC 
– Secretaria Estadual de Educação do Es-
pírito Santo e na Escola Estadual Elza Le-
mos Andreatta.

Foto 2: Escola Estadual Elza Lemos 
Andreatta (Vitória/ES)

Foto 3: CAIC Barjonas Lobão (São Luís/MA)

Fonte: fotos de Marcos Francisco Martins.

Todo o material coletado foi compilado 
e analisado, sendo os resultados desse 
processo apresentado nas linhas abaixo, 
bem como as recomendacões ao plane-
jamento e implementação de políticas pú-
blicas.

6.III.1. Instrumentos de coleta 
de dados empregados na 
pesquisa 

Além dos já anunciados instrumentos de 
coleta de dados da pesquisa (acesso à 
documentos e referências bibliográficas 
na internet, contato com gestores, com 
vinte e um especialistas nacionais em 
educação secundária e educação da ju-
ventude, e militantes de organizações so-
ciais que atuam com projetos educativos 
via telefonemas, e-mails e WhatsApp), a 
investigação desenvolveu a pesquisa de 
campo, empregando a visita in loco e um 
roteiro para as seis entrevistas.

As visitas in loco possibilitaram ao pes-
quisador observar o ambiente em que os 
programas e projetos estavam sendo des-
envolvidos, bem como o clima institucio-
nal vivido pela comunidade escolar.  

Reunião de formação de jovens protagonistas



INFORME NACIONAL BRASIL

105

Fachada de entrada da escola.

Fonte: fotos de Marcos Francisco Martins

Foto 4: Escola Estadual Elza Lemos An-
dreatta (Vitória/ES)

Um dos muitos espelhos espalhados pela escolas, com 
vistas a elevara auto estima de meninas negras.

Um dos muitos cartazes produzidos pelos alunos e 
afixados no interior sobre o combate àevasão.

Por sua vez, as entrevistas, que tiverem 
o formato semi-estruturado, produziram 
interessantes dados quantitativos e qua-
litativos de cada uma das experiências 
investigadas. Para realizá-las, foram em-
pregados os seguintes roteiros: 

a) profissionais envolvidos diretamente 
na implantação dos programas e projeto:

* O objetivo geral da entrevista será con-
hecer experiências escolares exitosas 
desenvolvidas no Estado do XXX e vol-
tadas ao ensino médio, particularmente 
sobre permanência, reingresso e finali-
zação neste nível de ensino;

* Tentarei conhecer a experiência a par-
tir de sua visão como profissional que 
atua ou atuou nessas experiências;

* Assinatura do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido pelo entrevistador 
e pelos entrevistados;

a) identificação do respondente (nome, 
idade, formação, cargo atual);

b) você atua em algum programa e/ou 
projetos que a Secretaria tem em funcio-
namento para atender ao ensino médio, 
particularmente sobre permanência, re-
ingresso e finalização do ensino médio?
b.1) sim!
b.1.1) Qual programa e/ou projetos?
b.1.2) Qual é tarefa desenvolve?
b.1.3) Quando incorporou essa tarefa?

Obs.: quem respondeu “não”, não foi en-
trevistado;



INFORME NACIONAL BRASIL

106

c) você recebeu formação específica, 
orientação ou treinamento para atuar no 
projeto?
c.1) Sim!
c.1.1) Qual formação?
c.1.2) Quando ela ocorreu?
c.1.3) Como ele se desenvolveu?
c.1.4) Você poderia destacar algum ou 
alguns aspectos positivos?
c.1.5) Você poderia destacar algum ou 
alguns aspectos negativos?
c.1.6) Você teria alguma ou alguns su-
gestões a apresentar?
c.1) Não!
c.1.2) Você considera isso necessário?
c.1.2.1) Sim! Por quê?
c.1.2.2) Não! Por quê?

d) Qual é a avaliação geral que você tem 
do programa ou projeto? 
d.1) Positiva! Por quê?
d.2) Negativa! Por quê?
d.3) Os resultados previstos foram al-
cançados?
d.4) Você tem sugestões a apresentar 
ao programa ou projeto que desenvol-
ve ou desenvolveu? Se sim, qual?

e) Você sabe dizer qual é a avaliação ge-
ral que os atendidos têm do programa 
ou projeto em que atua?
e.1) Sim? Qual?
e.2) Não!

f) Participação no programa ou projeto: 
f.1) Você participou da formulação pro-
grama ou projeto em que atua?
f.1) Você sabe dizer se a comunidade 
escolar participou da formulação?

g) Qual era o perfil social, econômico e 
cultural dos(as) educandos(as) atendi-
dos(as)?

h) O programa ou projeto contou com 
parcerias da iniciativa privada: empre-
sas, fundações, ONG’s...?
h.1) Não sei responder!
h.2) Não!
h.3) Sim! Qual?

i) Quais as principais dificuldades ob-
servadas no seu trabalho junto ao pro-
grama ou projeto?

j) Você sabe dizer se o programa ou pro-
jeto foi avaliado?
j.1) Não, não sei dizer!
j.3) Sim, foi avaliado!
j.3.1) Quem o avaliou?
j.3.2) Como ocorreu a avaliação?
j.3.3) Você tomou conhecimento do re-
sultado daavaliação?

k) o programa ou projeto considerou, na 
formulação e implementação, as ques-
tões socioeconômicas, de gênero, diversi-
dade sexual e identificação étnico-racial? 
k.1) Não sei responder?
k.2) Não!
k.3) Sim!
k.3.1) Como ocorreu?
k.3.2) Qual a sua opinião sobre isso?

l) há materiais didáticos específicos pro-
duzidos para o programa ou projeto?

m) gostaria de dizer alguma coisa que não 
lhe foi perguntado sobre os programas e 
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projetos que a Secretaria tem em funcio-
namento para atender ao ensino médio, 
particularmente sobre permanência, rein-
gresso e finalização do ensino médio?

b) formuladores e gestores dos progra-
mas e projetos: 

* Assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido pelo entrevistador e 
pela entrevistada;

a) identificação do respondente (nome, 
idade, formação, cargo atual);

b) sobre o papel que desempenha (for-
mulação, implantação, avaliação) frente 
aos programas e projetos voltados à per-
manência, reingresso e finalização do en-
sino médio?
b.1) qual é tarefa desenvolve?
b.2) quando incorporou essa tarefa?

c) Sobre o ensino médio no Estado:
c.1) qual é a quantidade de alunos, do-
cente e demais profissionais da edu-
cação envolvidos?
c.2) quais são os principais problemas 
que se enfrenta no ensino médio no es-
tado?
c.3) quais são os programas e projetos 
que a Secretaria tem em funcionamen-
to para atender ao ensino médio?
c.4) há programas e projetos que bus-
cam articular formação geral e for-
mação profissional? 
c.4.1) Caso haja:
c.4.2) quais são eles?
c.4.3) como é feita a articulação entre 
formação geral e formação profissional?
c.4.4) Caso não haja, por que isso ocorre?

c.5) qual é o indicador de permanência, re-
ingresso e finalização do ensino médio?

d) sobre os programas e projetos que o 
estado tem em funcionamento visando à 
permanência, reingresso e finalização do 
ensino médio, sem e com articulação com 
a educação profissional?
d.1) quantos programas ou projetos 
com este perfil estão em curso e quais 
são eles;
d.2) quais os dois principais programas e 
projetos destinados a essa finalidade (ao 
menos um com alguma articulação com 
a educação profissional, se possível);
d.3) de cada um dos dois projetos:
d.3.1) quanto e por que foram criados?
d.3.2) quando foi implantado cada um 
deles?
d.3.3) quem e como os formulou?
d.3.4) Qual o foco principal dos programas?
d.3.5) Qual o público alvo?
d.3.6) qual é o perfil dos atendidos? E 
das famílias?
d.3.7) houve envolvimento participativo 
da comunidade escolar na formulação e 
implantação dos programas ou projetos? 
d.3.7.1) Se sim, como isso ocorreu? 
d.3.7.2) Se não, por quê?
d.3.8) houve parcerias? 
d.3.8.1) Se sim, de que tipo e com quais 
atores (sociedade civil, organismos mul-
tilaterais, entidades empresariais etc.) 
d.3.8.2) Se não, por quê?
d.3.9) principais dificuldades observa-
das na formulação e implementação e 
avaliação;
d.3.10) quais os resultados obtidos, par-
ticularmente em relação à permanên-
cia, reingresso e finalização do ensino 
médio;
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d.3.11) eles são avaliados?
d.3.11.1) Se sim, como?
d.3.11.2) Se não, por quê?
d.3.12) os programas consideraram, 
na formulação e implementação as 
questões socioeconômicas, de gênero, 
diversidade sexual e identificação étni-
co-racial?
d.3.12.1) Se sim, como?
d.3.12.2) Se não, por quê?
d.3.13) há materiais didáticos especí-
ficos produzidos para os dois progra-
mas ou projetos?
d.3.14) há alguma orientação ou trei-
namento aos profissionais que implan-
tam os dois programas ou projetos?
d.3.15) Em sua opinião, como os estudan-
tes, famílias e docentes avaliam o Programa?

d.3.16) foi realizada alguma avaliação 
dos programas e projetos? 
d.3.16.1) Se sim, ela está disponível? 
Pode ser acessada? 
d.3.16.2) Se não, por quê?  

e) gostaria de dizer alguma coisa que não 
lhe foi perguntado sobre os programas e 
projetos que a Secretaria tem em funcio-
namento para atender ao ensino médio, 
particularmente sobre permanência, rein-
gresso e finalização do ensino médio?

Esses roteiros foram encaminhados com 
antecedencia aos entrevistados, que fo-
ram 5 no total, a saber:

Quadro 2: identificação dos entrevistados de cada uma das experiências 
investigadas

Local ProĮssionais envolvidos diretamente na 
implantação dos programas e projeto 

formuladores e gestores dos programas e projetos 

Vitória – Estado do 
Espírito Santo 

* Pedagoga da EEEFM Elza Lemos Andreata; * Assessora da Subsecretaria de Educação Básica e 
ProĮssional da SEDUC; 

* Assessora da Subsecretaria de Educação Básica e 
ProĮssional da SEDUC 

São Luís – Estado do 
Maranhão  

* Dirigente da CE Professora Dayse Galvão de 
Sousa; 

* Dirigente da CE Maria Mônica Vale. 

* Secretária Adjunta de Ensino da SEDUC. 

 

 Fonte: signatários do presente relatório.

O pesquisador contratado pelo projeto 
desenvolveu a investigação bibliográfica 
exploratória em algumas base de dados: 
banco de teses e dissertações da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), Scielo (Scien-
tific Electronic Library Online), reuniões 
anuais da ANPED (Associação Nacional 

��+8� 4esWlVados da pesSWisa DiDliogrȄfica eZploraVória

de Pós-Graduação e Pesquisa em Edu-
cação). A busca nessas base de dados 
ocorreu por meio dos seguintes descri-
tores: “ensino médio”, “educação secun-
dária”, “evasão”, “permanência”; “reingres-
so”. Os resultados apurados foram os 
seguintes:
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Q
uadro 3: trabalhos apresentados nas reuniões anuais da A

N
PED

 entre 2008 e 2017.

Item
 

Reunião 
anual 

G
T 

(G
rupo 

de 
Trab.) 

Autor(a) 
Título 

Palavras-chave 
Resum

o 
Endereço de acesso 

 
Ano 

N
º 

03/05 
 

 
 

 
 

  1 
2008 

31 
03 

N
     i     h     i     l 

  2 
05 

  3 
2009 

32 
03 

N
     i     h     i     l 

  4 
05 

  5 
2010 

33 
03 

Página do site não disponível 
  6 

05 

  7 

2011 
34 

03 
N

     i     h     i     l 

8 
05 

G
ilvan Luiz 

M
achado 

Costa 

O
 ensino m

édio 
no Brasil: 
expansão da 
m

atrícula e 
precarização do 
trabalho docente 

Trabalho docente; 
ensino m

édio; 
condição de 
trabalho 

Discussão sobre os 
professores que 
lecionam

 no ensino 
m

édio no Brasil e em
 

que condições 
realizam

 seu trabalho 

hƩ
p://34reuniao.anped.org.br/im

ages/trabalhos/G
T05/G

T05-267%
20int.pdf 

9 
2011 

34 
05 

W
ilson João 

M
arcionilio 

Alves 

As políticas 
públicas para a 
educação 
proĮssional no 
paraná e o gasto-
aluno/ano na 
região 
m

etropolitana de 
Curitiba 

Įnanciam
ento da 

educação; 
políticas públicas; 
educação 
proĮssional; 
gasto/aluno; 
ensino m

édio 
integrado 

apresenta resultados 
da pesquisa 
desenvolvida no 
âm

bito do M
estrado 

em
 Educação da 

U
FPR, 2003-2007) 

hƩ
p://34reuniao.anped.org.br/im

ages/trabalhos/G
T05/G

T05-286%
20int.pdf 

10 

2012 

35 
03 

N
     i     h     i     l 

11 

 
05 

Valdinei 
M

arcolla 

O
 processo de 

im
plantação do 

proeja e os 
reŇexos da 
cultura escolar 

N
ão consta 

analisa a im
plantação 

Program
a N

acional 
de Integração da 
Educação ProĮssional 
com

 a (PRO
EJA). 

hƩ
p://35reuniao.anped.org.br/im

ages/stories/trabalhos/G
T05%

20Trabalhos/G
T05-

2519_int.pdf 
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12 

201
3 

36 

03 
Licinia M

aria 
Correa 

Investigando a 
relação jovens, 
fam

ília e 
trabalho: 
aspectos que 
perm

eiam
 a 

exclusão 
escolar juvenil 
no ensino 
m

édio  

jovens – exclusão 
escolar - fam

ília - 
trabalho 

discute aspectos que 
perm

eiam
 a exclusão 

de jovens 
adolescentes nas 
escolas de ensino 
m

édio 

hƩ
p://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt03_trabalhos_pdfs/gt03

_3339_texto.pdf 

13 
05 

Sim
one 

Bitencourt Braga 
eTerezinha 
Fátim

a Andrade 
M

onteiro dos 
Santos 

U
m

 estudo 
sobre o 
program

a 
“excelência em

 
gestão 
educacional” da 
Fundação Itaú 
Social 

G
estão privada da 

Educação Pública. 
Princípios do 
m

ercado. 
Educação 

Resultados sobre as 
im

plicações do 
Program

a “Excelência 
em

 G
estão 

Educacional” da 
Fundação Itaú na 
gestão da escola 
pública brasileira. 

hƩ
p://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05

_3289_texto.pdf 

14 
201
3 

36 
05 

Eduardo Azevedo 
e W

ania R. 
Coutinho 
G

onzalez 

O
 Projeto N

ave: 
análise da 
relação público-
privada 

Relação Público-
Privada na 
Educação. 
Terceiro Setor na 
Educação Pública. 
Iniciativa Privada 
na Educação 
Pública. 

Analisa a relação 
público-privada entre 
o Instituto O

i Futuro e 
a Secretaria de 
Educação do Rio de 
Janeiro: projeto do 
N

úcleo Avançado em
 

Educação (N
AVE) 

hƩ
p://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt05_trabalhos_pdfs/gt05

_2753_texto.pdf 

15 

201
5 

37 

03 
N

     i     h     i     l 

16 
05 

Carlos Antônio 
G

iovinazzo-Jr 

Form
ação no 

ensino m
édio, 

escola e 
juventude: 
preparar para 
quê? 

Ensino M
édio; 

form
ação e 

juventude; 
políticas 
educacionais; 
teoria crítica da 
sociedade. 

Apresenta: os 
conceitos que são a 
base da análise sobre 
o Ensino M

édio 

hƩ
p://37reuniao.anped.org.br/w

p-content/uploads/2015/02/Trabalho-G
T05-

3998.pdf 

17 
201
5 

37 
05 

José Everaldo 
dos Santos 

Estado e gestão 
dem

ocrática da 
escola: a 
abordagem

 
gerencialista 
perform

ática na 
escola 
pernam

bucana 

G
estão 

dem
ocrática. 

Perform
atividade. 

Pernam
buco. 

Análise da gestão 
dem

ocrática na Rede 
Estadual de Ensino em

 
Pernam

buco 

hƩ
p://37reuniao.anped.org.br/w

p-content/uploads/2015/02/Trabalho-G
T05-

4361.pdf 

18 
201
7 

38 
03 

Cineri 
Fachin 

M
oraes e e N

ilda 
Stecanela  

Jovens 
e 

o 
cotidiano 

do 
ensino m

édio: a 
pesquisa 

na 
escola 

para 
além

 
de 

um
a 

curiosidade 
ingênua 

Ensino 
M

édio, 
Sem

inário 
Integrado, jovens, 
pesquisa 

na 
escola. 

Analisa 
a 

prática 
pedagógica 

pautada 
pelo uso da pesquisa 
na 

escola 
com

o 
princípio educativo, no 
Rio G

rande do Sul 

hƩ
p://38reuniao.anped.org.br/sites/default/Įles/resources/program

acao/trabalho_3
8anped_2017_G

T03_119.pdf 

19 
05 

N
     i     h     i     l 

 Fonte: elaborado por Adem
ir Barros dos Santos.
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Q
uadro 4: trabalhos publicados no Scielo

Item
 

Autor(a) 
Título 

Palavras-chave 
Resum

o 
Endereço de acesso 

1 
Luís Carlos de M

enezes 
Ensino M

édio - etapa 
conclusiva de um

a 
educação em

 crise 

Ensino M
édio; 

Educação Básica; Base 
Curricular; Carreira de 
professores 

 Associa o 
desem

penho do 
Ensino M

édio às 
insuĮciências da 
Educação de Base, 
cogitando a 
necessidade de rever 
a alteração da LDB, e 
de se reelaborar a 
Base N

acional 
Com

um
 Curricular. 

sintética e efetiva 
referência 
educacional 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
40142018000300111&

lng=pt&
tlng=pt 

2 
Deivid Alex dos Santos 
e Paula M

ariza 
Zedu Alliprandini 

A prom
oção do uso 

de estratégias 
cognitivas em

 alunos 
do Ensino M

édio 

 

Program
a 

educacional; 
aprendizagem

 escolar; 
ensino m

édio 

 VeriĮcar os efeitos de 
estratégias de 
aprendizagem

 
cognitivas na 
m

odalidade infusão 
curricular. O

s 
resultados 
dem

onstram
 efeito 

positivo da 
intervenção em

 
estratégias de 
aprendizagem

 
cognitivas. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S1413-
85572018000300535&

lng=pt&
tlng=pt 

3 
Roberto Rafael Dias 
da Silva 

A individualização 
dos percursos 
form

ativos com
o 

princípio organizador 
das políticas 
curriculares para o 
Ensino M

édio no 
Brasil 

Políticas curriculares; 
Ensino M

édio; 
Individualização; Brasil 

exam
inar os m

odos 
pelos quais a 
individualização dos 
percursos form

ativos 
é posicionada 
enquanto um

 
princípio organizador 
das políticas 
curriculares para o 
Ensino M

édio 
im

plem
entadas no 

Brasil, ao longo desta 
década. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0104-
40362018005010101&

lng=pt&
tlng=pt 
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4 
Roberto Rafael Dias 
da Silva 

Políticas curriculares 
para o Ensino M

édio 
no sul do Brasil: 
possibilidades 
analíticas em

 torno 
do conhecim

ento 
escolar 

políticas curriculares; 
conhecim

ento escolar; 
Ensino M

édio; Brasil 

 Exam
ina políticas 

curriculares para o 
Ensino M

édio no Rio 
G

rande do Sul, na 
últim

a década, que 
priorizam

 as 
racionalidades 
políticas nos 
processos de seleção 
dos conhecim

entos.  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
73072018000300517&

lang=pt 

5 

M
aria Adélia Costa  

e Eduardo Henrique 
Lacerda Coutinho 

Educação ProĮssional 
e a Reform

a do 
Ensino M

édio: lei nº 
13.415/2017 

Educação ProĮssional; 
N

otório Saber; 
Itinerários Form

ativos 

Problem
atiza a lei nº 

13.415/2017 com
o 

retrocesso às políticas 
da educação 
proĮssional.  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S2175-
62362018000401633&

lng=pt&
tlng=pt 

6 
Celso João Ferreƫ

 

 

A reform
a do Ensino 

M
édio e sua 

questionável 
concepção de 
qualidade da 
educação 

Reform
a do Ensino 

M
édio; Flexibilização 

curricular; Q
ualidade 

da educação 

 Aborda esta reform
a, 

discutindo os 
interesses políticos, 
econôm

icos, 
ideológicos e os 
objetivos oĮciais 
apresentados.  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
40142018000200025&

lng=pt&
tlng=pt 

7 

Afonso W
elliton de 

Sousa N
ascim

ento/ 

Yvens Ely 
M

artins Cordeiro 

/Francinei 
Bentes Tavares 

/N
orm

a Ely 
Santos Beltrao 

Educação e 
sociedade: o papel 
das Políticas de 
Ensino M

édio na 
form

ação de 
estudantes em

 escola 
pública da Am

azônia 
Paraense 

 

Política educacional; 
Form

ação; Estudante; 
Am

azônia 

 Aborda políticas 
educativas de Ensino 
M

édio no Pará e seu 
papel na form

ação de 
estudantes de escola 
pública da Am

azônia 
Paraense, M

unicípio 
de Abaetetuba, no 
período de 2007 a 
2012. Foi constatado 
o reŇexo negativo 
desta política na 
form

ação, pela 
fragilidade dos 
conteúdos 
m

inistrados 
provocando evasão. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S1518-
70122018000200417&

lang=pt 
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8 

Katharine N
inive 

Pinto Silva/ 

M
arise Ram

os 

O
 ensino m

édio 
integrado no 
contexto da avaliação 
por resultados 

Ensino m
édio 

integrado; Avaliação 
por resultados; Ensino 
m

édio; Educação 
proĮssional 

Aponta que os 
resultados das 
avaliações externas são 
a referência atual de 
qualidade das políticas 
educacionais do ensino 
m

édio integrado, 
norteando a organização 
dos currículos e 
am

pliando os problem
as 

da dualidade entre a 
form

ação propedêutica 
e  técnico-proĮssional 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0101-
73302018000300567&

lang=pt 

9 
Licinia 
M

aria Correa/M
aria 

Am
ália de A. Cunha 

A política educativa e 
seus efeitos nos 
tem

pos e espaços 
escolares: a 
reinvenção do ensino 
m

édio interpretada 
pelos jovens 

Jovens; Ensino m
édio; 

Escola; Políticas 
Públicas 

Discute projeto da rede 
pública estadual 
m

ineira, no período de 
2012-2014, visando, 
entre outras coisas, 
com

bater a evaão; 
analisa a percepção dos 
jovens que vivenciaram

 
esta política com

 
m

etodologia qualitativa 
baseada em

 grupos 
focais 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982018000100128&

lng=pt&
tlng=pt 

10 
G

eraldo Leão 

O
 que os jovens 

podem
 esperar da 

reform
a do ensino 

m
édio brasileiro? 

Ensino M
édio; 

Políticas educacionais; 
Juventude. 

Discute a caracterização 
do ensino m

édio 
perante a atual 
legislação, e as suas 
im

plicações para a 
relação dos jovens com

 
esse nível de ensino, no 
contexto de sua 
m

assiĮcação. O
pina que 

ensino m
édio se 

caracteriza com
o cam

po 
de disputas em

 torno de 
diferentes projetos 
educacionais que se 
diferenciam

 com
o 

concepções políticas e 
perspectivas em

 relação 
às questões das 
juventudes brasileiras 

 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982018000100126&

lng=pt&
tlng=pt 
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11 

G
isela Lobo B. 

P. Tartuce
/G

abriela 
M

iranda M
oriconi/Claudi

a L. F. Davis/M
arina M

. 
R. N

unes 

DesaĮos do ensino 
m

édio no Brasil: 
iniciativas das 
secretarias de 
educação 

Ensino M
édio; 

Políticas Educacionais; 
Currículos; Juventude 

 

Diagnóstico sobre 
políticas educacionais 
para o ensino m

édio, 
buscando apresentar e 
analisar iniciativas 
desenvolvidas para 
atrair e m

anter os 
jovens nesse nível de 
ensino. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0100-
15742018000200478&

lng=pt&
tlng=pt 

12 
Vanessa G

om
es 

de Castro/Fernando Tava
res Júnior 

Jovens em
 contextos 

sociais desfavoráveis 
e sucesso escolar no 
ensino m

édio 

Jovens; Ensino M
édio; 

Sucesso Escolar; 
Trajetórias Escolares; 
Contextos 
Desfavoráveis 

Estuda jovens em
 

contextos sociais 
desfavoráveis que 
chegaram

 com
 sucesso 

ao terceiro ano do 
ensino m

édio em
 idade 

apropriada, sem
 

reprovação. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S2175-
62362016000100239&

lng=pt&
tlng=pt 

13 
M

arcelo Sim
ões M

endes 

Da inclusão à evasão 
escolar: o papel da 
m

otivação no ensino 
m

édio 

Evasão; Inclusão; 
M

otivação. 

ReŇexão sobre 
processos de inclusão e 
evasão escolar no 
Ensino M

édio, 
enfocando a m

otivação. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
166X2013000200012&

lng=pt&
tlng=pt 

14 

Jaqueline Luzia da 
Silva/Alicia M

aria 
Catalano de Bonam

ino
/ 

Vera M
asagão Ribeiro 

Escolas eĮcazes na 
educação de jovens e 
adultos: estudo de 
casos na rede 
m

unicipal do Rio de 
Janeiro 

Educação de Jovens e 
Adultos. EĮcácia 
Escolar. Program

a de 
Educação de Jovens e 
Adultos do M

unicípio 
do Rio de Janeiro 
(PEJA). 

IdentiĮcação de 
características de 
escolas com

 capacidade 
de incidir positivam

ente 
no processo de 
alfabetização e na 
redução dos índices de 
evasão dos alunos da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982012000200017&

lng=pt&
tlng=pt 

4 
Roberto Rafael Dias 
da Silva 

Políticas curriculares 
para o Ensino M

édio 
no sul do Brasil: 
possibilidades 
analíticas em

 torno 
do conhecim

ento 
escolar 

políticas curriculares; 
conhecim

ento 
escolar; Ensino 
M

édio; Brasil 

Exam
ina políticas 

curriculares para o 
Ensino M

édio no Rio 
G

rande do Sul, na últim
a 

década, que priorizam
 

as racionalidades 
políticas nos processos 
de seleção dos 
conhecim

entos.  

  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
73072018000300517&

lang=pt 
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5 

M
aria Adélia Costa  

e Eduardo Henrique 
Lacerda Coutinho 

Educação ProĮssional 
e a Reform

a do 
Ensino M

édio: lei nº 
13.415/2017 

Educação ProĮssional; 
N

otório Saber; 
Itinerários Form

ativos 

Problem
atiza a lei nº 

13.415/2017 com
o 

retrocesso às políticas 
da educação 
proĮssional.  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S2175-
62362018000401633&

lng=pt&
tlng=pt 

6 
Celso João Ferreƫ

 

 

A reform
a do Ensino 

M
édio e sua 

questionável 
concepção de 
qualidade da 
educação 

Reform
a do Ensino 

M
édio; Flexibilização 

curricular; Q
ualidade 

da educação 

 Aborda esta reform
a, 

discutindo os interesses 
políticos, econôm

icos, 
ideológicos e os 
objetivos oĮciais 
apresentados.  

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
40142018000200025&

lng=pt&
tlng=pt 

7 

Afonso W
elliton de 

Sousa N
ascim

ento/ 

Yvens Ely 
M

artins Cordeiro 

/Francinei 
Bentes Tavares 

/N
orm

a Ely 
Santos Beltrao 

Educação e 
sociedade: o papel 
das Políticas de 
Ensino M

édio na 
form

ação de 
estudantes em

 escola 
pública da Am

azônia 
Paraense 

 

Política educacional; 
Form

ação; Estudante; 
Am

azônia 

 Aborda políticas 
educativas de Ensino 
M

édio no Pará e seu 
papel na form

ação de 
estudantes de escola 
pública da Am

azônia 
Paraense, M

unicípio de 
Abaetetuba, no período 
de 2007 a 2012. Foi 
constatado o reŇexo 
negativo desta política 
na form

ação, pela 
fragilidade dos 
conteúdos m

inistrados 
provocando evasão. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S1518-
70122018000200417&

lang=pt 

8 

Katharine N
inive 

Pinto Silva/ 

M
arise Ram

os 

O
 ensino m

édio 
integrado no 
contexto da avaliação 
por resultados 

Ensino m
édio 

integrado; Avaliação 
por resultados; Ensino 
m

édio; Educação 
proĮssional 

 Aponta que os 
resultados das 
avaliações externas são 
a referência atual de 
qualidade das políticas 
educacionais do ensino 
m

édio integrado, 
norteando a organização 
dos currículos e 
am

pliando os problem
as 

da dualidade entre a 
form

ação propedêutica 
e  técnico-proĮssional 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0101-
73302018000300567&

lang=pt 
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9 
Licinia 
M

aria Correa/M
aria 

Am
ália de A. Cunha 

A política educativa e 
seus efeitos nos 
tem

pos e espaços 
escolares: a 
reinvenção do ensino 
m

édio interpretada 
pelos jovens 

Jovens; Ensino m
édio; 

Escola; Políticas 
Públicas 

 Discute projeto da rede 
pública estadual 
m

ineira, no período de 
2012-2014, visando, 
entre outras coisas, 
com

bater a evaão; 
analisa a percepção dos 
jovens que vivenciaram

 
esta política com

 
m

etodologia qualitativa 
baseada em

 grupos 
focais 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982018000100128&

lng=pt&
tlng=pt 

10 
G

eraldo Leão 

O
 que os jovens 

podem
 esperar da 

reform
a do ensino 

m
édio brasileiro? 

Ensino M
édio; 

Políticas educacionais; 
Juventude. 

 Discute a caracterização 
do ensino m

édio 
perante a atual 
legislação, e as suas 
im

plicações para a 
relação dos jovens com

 
esse nível de ensino, no 
contexto de sua 
m

assiĮcação. O
pina que 

ensino m
édio se 

caracteriza com
o cam

po 
de disputas em

 torno de 
diferentes projetos 
educacionais que se 
diferenciam

 com
o 

concepções políticas e 
perspectivas em

 relação 
às questões das 
juventudes brasileiras 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982018000100126&

lng=pt&
tlng=pt 

11 

G
isela Lobo B. 

P. Tartuce
/G

abriela 
M

iranda M
oriconi/Claudi

a L. F. Davis/M
arina M

. 
R. N

unes 

DesaĮos do ensino 
m

édio no Brasil: 
iniciativas das 
secretarias de 
educação 

Ensino M
édio; 

Políticas Educacionais; 
Currículos; Juventude 

 

 Diagnóstico sobre 
políticas educacionais 
para o ensino m

édio, 
buscando apresentar e 
analisar iniciativas 
desenvolvidas para 
atrair e m

anter os 
jovens nesse nível de 
ensino. 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0100-
15742018000200478&

lng=pt&
tlng=pt 
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12 
Vanessa G

om
es 

de Castro/Fernando Tava
res Júnior 

Jovens em
 contextos 

sociais desfavoráveis 
e sucesso escolar no 
ensino m

édio 

Jovens; Ensino M
édio; 

Sucesso Escolar; 
Trajetórias Escolares; 
Contextos 
Desfavoráveis 

 Estuda jovens em
 

contextos sociais 
desfavoráveis que 
chegaram

 com
 sucesso 

ao terceiro ano do 
ensino m

édio em
 idade 

apropriada, sem
 

reprovação. 

 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S2175-
62362016000100239&

lng=pt&
tlng=pt 

13 
M

arcelo Sim
ões M

endes 

Da inclusão à evasão 
escolar: o papel da 
m

otivação no ensino 
m

édio 

Evasão; Inclusão; 
M

otivação. 

 ReŇexão sobre 
processos de inclusão e 
evasão escolar no 
Ensino M

édio, 
enfocando a m

otivação. 

 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0103-
166X2013000200012&

lng=pt&
tlng=pt 

14 

Jaqueline Luzia da 
Silva/Alicia M

aria 
Catalano de Bonam

ino
/ 

Vera M
asagão Ribeiro 

Escolas eĮcazes na 
educação de jovens e 
adultos: estudo de 
casos na rede 
m

unicipal do Rio de 
Janeiro 

Educação de Jovens e 
Adultos. EĮcácia 
Escolar. Program

a de 
Educação de Jovens e 
Adultos do M

unicípio 
do Rio de Janeiro 
(PEJA). 

 IdentiĮcação de 
características de 
escolas com

 capacidade 
de incidir positivam

ente 
no processo de 
alfabetização e na 
redução dos índices de 
evasão dos alunos da 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

 

hƩ
p://w

w
w

.scielo.br/scielo.php?script=sci_arƩ
ext&

pid=S0102-
46982012000200017&

lng=pt&
tlng=pt 

Fonte: elaborado por Adem
ir Barros dos Santos.
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Q
uadro 5: trabalhos publicados no banco de teses e dissertações da C

A
PES

Teses e dissertações que discutem
 a evasão escolar do ensino m

édio 

Item
 

Instituição de 
origem

 
Autor(a) 

Título 
Palavras-chave 

Resum
o 

Endereço de Acesso 

1 
U

FM
G

 
W

ander 
Augusto 
Silva 

Fatores de 
perm

anência e evasão 
no Program

a de 
Educação ProĮssional 
de M

inas G
erais 

(PEP/M
G

): 2007 A 2010 Ensino m
édio; Ensino 

proĮssionalizante; 
Evasão escolar 

IdentiĮca m
otivos que levam

 alunos do Program
a de 

Educação ProĮssional do Estado de M
inas G

erais 
(PEP/M

G
) a abandonarem

 ou perm
anecer no curso de 

form
ação proĮssional Técnico de nível m

édio. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=155164 

2 

Pontiİcia 
U

nivesidade 
Católica do 
Rio de Janeiro 

Lenon 
Araujo de 
M

atos 

 

Perm
anência no Ensino 

M
édio ProĮssional: O

 
caso do Instituto 
Federal Flum

inense 
cam

pus Cabo Frio 

Ensino M
édio 

ProĮssional;Ensino 
Técnico 
Integrado;Perm

anência
;Evasão;Assistência 
Estudantil 

 

IdentiĮca fatores que inŇuenciam
 a perm

anência dos 
alunos do Ensino Técnico Integrado do Instituto Federal 
Flum

inense cam
pus Cabo Frio. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=6336716 

3 
U

niversidade 
Feevale 

Caroline 
Bordin 
M

ineƫ
 

Perm
anência e evasão 

escolar no PRO
N

ATEC 

Educação ProĮssional. 
PRO

N
ATEC. Evasão. 

Perm
anência. 

Analisa a perm
anência e evasão escolar nos cursos do 

PRO
N

ATEC (Program
a N

acional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Em

prego) no período de 2012 a 2013 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=1875771 

 4 
U

niversidade 
Federal 
Flum

inense 

Irm
a Hentz 

dos Santos 
Brandão 

Estratégias para reduzir 
a evasão escolar no 
ensino m

édio: um
 

estudo de caso em
 

um
a instituição federal 

de ensino 

 

Evasão Escolar; Ensino 
M

édio; Educação; 
Ensino Público 

 

analisa a evasão escolar no ensino m
édio regular N

o 
Cam

pus N
iterói, de um

a Instituição Federal de Ensino, no 
período de 2006 a 2016; levanta a taxa de evasão e de 
sucesso institucional; analisa correlações entre m

edidas 
institucionais nas taxas de evasão escolar 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=6436216 

 
 

 
 

 
 

 

5 

U
niversidade 

do Sul de 
Santa 
Catarina 

Flavio 
Calonico 
Junior 

Dem
ocratização do 

ensino m
édio no brasil: 

conĮgurações, lim
ites e 

perspectivas 

Ensino M
édio; 

Dem
ocratização; 

Acesso; Perm
anência. 

Estuda quais são as conĮgurações, lim
ites e perspectivas 

do Ensino M
édio no Brasil e nos estados de Santa Catarina 

e Paraná, quanto  ao acesso e a perm
anência, m

ediante 
inform

ações estaơsticas do Censo Escolar disponibilizadas 
pelo IN

EP e PN
AD. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=1875771 

6 

U
niversidade 

Federal do 
Rio G

rande 
do Sul 

Igor 
G

helm
an 

Sordi 
Zibenberg 

Perm
anência e êxito no 

ensino m
édio 

integrado: im
plicações 

da cultura e do oİcio 
na seletividade.  

Ensino M
édio 

Integrado. 
Perm

anência na Escola. 
Êxito Escolar. Capital 
Cultural. 

 

Analisa a perm
anência e o êxito dos estudantes do últim

o 
ano do ensino m

édio integrado do Cam
pus Restinga do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
G

rande do Sul 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=3977661 
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7 
Centro 
U

niversitario 
U

na 

Carine 
Saraiva 
Diniz 

Evasão no ensino 
m

édio: causas 
intraescolares na visão 
dos alunos 

 Educação e 
desenvolvim

ento local. 
Ensino m

édio. evasão. 
Fatores intraescolares. 
Práticas educativas. 
Estratégias 
pedagógicas. 

Pesquisa as causas intraescolares de evasão no Ensino 
M

édio, segundo a visão dos alunos evadidos. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=3440426 

8 

U
niversidade 

Estadual Do 
O

este Do 
Parana 

Jose Cesar 
Sagrilo 

O
 program

a de 
prevenção e com

bate à 
evasão escolar (ppcee) 
com

o agente de 
inclusão educacional: 
um

a análise de 
resultados (2011-2014) Evasão Escolar; 

Inclusão; Exclusão; 
Fracasso Escolar; 
Políticas Públicas. 

VeriĮca se o Program
a de Prevenção e Com

bate à Evasão 
Escolar/PPCEE, de Cascavel-PR, se conĮgura com

o agente 
de inclusão educacional de estudantes em

 situação de 
evasão e/ou de abandono escolar. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=3633521 

9 

Escola Super. 
de Ciências 
da Sta Casa 
de 
M

isericordia 
de Vitoria 

M
aria 

Dorotea 
dos Santos 
Silva 

Evasão e perm
anência 

na educação de jovens 
e adultos: “titãs ou 
desvalidos da sorte?” 

 Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito 
Santo (Ifes). Evasão e 
Perm

anência. 
Educação ProĮssional e 
Tecnológica para 
Trabalhadores. 
Educação de Jovens e 
Adultos. Políticas 
Públicas. Inclusão e 
Diversidade. 

 

Estuda a evasão escolar e perm
anência dos alunos do 

Proeja do Ifes, e baseando-se em
 dados docum

entais e 
em

píricos nos Cam
pi de Santa Teresa, de Vitória e de 

Venda N
ova do Im

igrante, para analisar os m
otivos de 

evasão e perm
anência no período 2014 a 2015. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=5502140 

10 

Centro 
Federal De 
Educação 
Tecn. De 
M

inas G
erais 

Viviane De 
Paula 
G

ouveia 
Zam

boni 

Perm
anência e sucesso 

acadêm
ico no proeja 

no CEFET-M
G

 

 PRO
EJA; Educação de 

Jovens e Adultos; 

Perm
anência Escolar 

 

 Estuda a perm
anência e o sucesso escolar no curso 

Técnico em
 EdiĮcações na m

odalidade PRO
EJA do CEFET-

M
G

, cam
pus Belo Horizonte. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=6095129 

11 
U

niversidade 
do Planalto 
Catarinense 

Valdete De 
Figueiredo 

A evasão escolar na 
eja: educação de 
jovens e adultos, sob o 
olhar foucaultiano 

 EJA. Evasão Escolar; 
Regim

es de verdade. 
Disciplinarização. 
Inclusão 

Analisa a evasão escolar na EJA, para com
preender com

o 
se dá a inclusão e exclusão de adolescentes, jovens e 
adultos em

 São Joaquim
, SC. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=5951164 
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12 

U
niversidade 

Estadual do 
Sudoeste Da 
Bahia 

M
icksilane 

Teixeira 
Prado 
Chaves 

Evasão e perm
anência 

na educação de jovens 
e adultos: um

 estudo 
no distrito rural de São 
Sebastião- Vitória da 
Conquista-BA 

Educação de Jovens e 
Adultos; Políticas 
Públicas; Evasão e 
Perm

anência escolar 

Estuda as causas da evasão e perm
anência do jovem

 e do 
adulto nas turm

as da EJA Segm
ento I no Distrito de São 

Sebastião, Vitória da Conquista- Bahia, de 2013 até 2016 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=5678628 

13 

U
niversidade 

Federal Da 
G

rande 
Dourados 

Jose Da 
Silva Santos 
Junior 

Trajetória acadêm
ica 

de estudantes de 
graduação: evasão, 
perm

anência e 
conclusão de cursos na 
U

niversidade Federal 
da G

rande Dourados 

Política educacional; 
Acesso à educação 
superior. Evasão. 
Retenção. Conclusão 
de curso. 

Analisa a trajetória de alunos de graduação da U
FG

D, 
ingressantes entre 2006 e 2009, para apurar 
características de seu ingresso e de sua perm

anência, face 
aos processos de evasão, perm

anência prolongada e 
conclusão de curso. 

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=3615161 

14 
U

niversidade 
Federal de 
Juiz de Fora 

Lilian 
Aparecida 
Franco Silva 
O

liveira 

Possíveis inŇuências 
dos projetos de 
intervenção realizados 
na Escola Estadual 
Antônio M

artins do 
Espírito Santo nas taxas 
de abandono do ensino 
m

édio 

Ensino m
édio; 

Abandono escolar; 
Projetos de 
intervenção 
pedagógica 

Analisa inŇuências dos projetos de intervenção no ensino 
m

édio em
 N

ova Serrana, O
este de M

inas G
erais, entre 

2012 e 2015, relacionando-as com
 a perm

anência dos 
alunos na escola.  

hƩ
ps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/

trabalhoConclusao/view
TrabalhoConclusao.jsf?popup=true&

id_
trabalho=5534835 

 

 
Fonte: elaborado por Adem

ir Barros dos Santos.

Im
porta destacar que a partir deste ponto, a plataform

a com
eçou a responder “erro” e retornando, sem

pre, à página 1 dos resul-
tados, o que im

possibilitou a continuidade da pesquisa, interrom
pida depois de 61 páginas, com

 1220 textos –
 verificados.
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Nas últimas três décadas observou-se no 
Brasil um aumento geral de escolaridade 
para todas as faixas de idade quando con-
siderados importantes indicadores, tais 
como acesso aos diferentes níveis de ensi-
no, tempo de escolaridade, fluxo escolar e 
total de jovens com ensino médio e supe-
rior completo.

As análises sobre a situação educacional 
da população jovem no Brasil com idade 
entre 15 e 17 anos têm reiterado a consta-
tação de que é nesse grupo etário que se 
evidencia um movimento crescente de in-
corporação ao sistema educacional e afas-
tamento do mundo do trabalho (CORRO-
CHANO, ABRAMO, 2016; SPOSITO e SOUZA, 
2014). Se em 1995 apenas 66,6% de jovens 
nessa faixa de idade frequentava os esta-
belecimentos escolares no País, em 2015, 
esse índice alcançava 84,3%. A situação é 
diversa quando consideradas as faixas se-
guintes, reduzindo-se bastante a frequência 
nos estabelecimentos escolares: em torno 
dos 30% para aqueles entre 18 a 24 anos e 
no patamar de 11% entre os jovens de 25 a 
29 anos. 

Em que pesem os avanços em termos de 
ampliação da presença dos mais jovens 
na escola, duas questões parecem indicar 
a persistência do tema do acesso e per-
manência dos e das jovens na educação 
básica como desafio para as políticas pú-
blicas dirigidas à população juvenil dessa 
faixa etária. A primeira delas diz respeito à 

6.V. Levantamento de projetos e programas 
desenvolvidos nos últimos 10 anos

exclusão de 15,6% desse segmento etário 
do sistema escolar, representando aproxi-
madamente 1,5 milhões de adolescentes 
entre 15 e 17 anos, que deveriam estar 
matriculados no ensino médio e que estão 
fora da escola. Trata-se de um número de 
jovens bastante expressivo, que dá conta 
dos desafios da sociedade brasileira para 
a implementação da Lei 12.796/2013 que, 
como vimos, conferia ao Estado o dever de, 
até o ano de 2016, garantir a educação bási-
ca obrigatória e gratuita a todos(as) os(as) 
brasileiros até os 17 anos de idade. Além 
disso, entre aqueles que frequentavam es-
tabelecimentos de ensino em 2015, apenas 
pouco mais da metade estava matriculado 
em turmas de ensino médio (55,6%), indi-
cando que um número não desprezível de 
jovens estudantes que ainda frequentava o 
ensino fundamental, possivelmente como 
consequência de episódios de abandono e 
reprovação escolar.

Os dados educacionais da população de 15 
a 17 anos indicam que não são quaisquer 
jovens que encontravam dificuldades em 
se manter e prosseguir com os estudos. 
A frequência à escola não apenas é maior 
entre jovens oriundos de famílias de renda 
mais elevada, como também o nível de en-
sino frequentado por aqueles(as) que estão 
vinculados ao sistema educacional, eviden-
ciando assimetrias entre os indivíduos. Em 
2015, enquanto a taxa de frequência à es-
cola entre os(as) jovens do 5º quintil de ren-
da (20% mais ricos) era de 91,1%, esse per-
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centual reduzia-se para 80,9% entre os(as) 
jovens do 1º quintil (20% mais pobres). 
A diferença entre os dois grupos é ainda 
mais contundente quando verificado o nível 
de ensino frequentado por cada um deles: 
75,4% dos(as) estudantes oriundos de fa-
mílias com renda mais elevada frequenta-
vam o ensino médio, realidade de apenas 
38,6% entre os mais pobres. 

As diferenças se evidenciam também quan-
do confrontados dos segmentos juvenis 
segundo raça/cor. Embora não exista dife-
renças substantivas no percentual de fre-
quência à escola entre brancos(as) e ama-
relos(as) (86,2%), negros(as) e indígenas 
(83,1%), os indicadores revelam que o se-
gundo grupo encontra maior dificuldade de 
construir uma trajetória escolar menos aci-
dentada. O percentual de jovens negros(as) 
e indígenas de 15 a 17 anos que frequenta-
vam o ensino médio (49,8%) era 13,8 pon-
tos percentuais inferior àquele constata-
do para a população branca e amarela da 
mesma faixa etária (63,6%), indicando que 
se o processo de expansão e massificação 
do acesso ao ensino médio da educação 
básica incorporou segmentos juvenis ne-
gros(as) e indígenas, mas estes ainda en-
contram dificuldades para prosseguir com 
êxito pelo sistema escolar. 

De modo similar, as diferenças entre jove
ns urbanos e do campo dessa faixa etária 
se mostram relacionadas eminentemen-
te nível de ensino frequentado pelos(as) 
jovens. Entre os(as) jovens moradores de 
contextos urbanos, 83,3% frequentavam a 
escola, sendo que 57,4% deles(as) encon-
travam-se no ensino médio. O percentual de 

jovens do campo que frequentavam a esco-
la era de 83,3%, mas apenas 45,7% estavam 
no ensino médio. Fenômeno semelhante se 
evidência entre moças e rapazes, cuja taxa 
de frequência à escola é praticamente a 
mesma, 84% entre eles e 84,8% entre elas. 
Mas o percentual de jovens mulheres com 
acesso ao ensino médio (60,6%) era 9,9 
pontos percentuais maior do que a aquele 
verificado entre os jovens do sexo mascu-
lino (50,7%). 

Considerando os dados relativos ao ensino 
médio, observam-se pelo menos três movi-
mentos nas últimas décadas: entre 1990 e 
2003 houve uma explosão das matrículas. 
O atendimento dessa demanda ocorreu por 
meio de medidas improvisadas, tais como 
organização de turmas com número eleva-
do de alunos, oferta preferencial de vagas no 
período noturno, ocupação de escolas e uso 
de materiais concebidos para população do 
nível fundamental, contratação emergen-
cial de professores leigos ou formados para 
lecionar em outros níveis de ensino. Em boa 
medida, a despeito de algumas políticas im-
plementadas no período e de um crescente 
debate sobre as especificidades dos estu-
dantes nessa etapa de ensino, essas mar-
cas persistem. Em um segundo momento, 
a partir de 2005, ocorre uma redução das 
matrículas de nível médio, o que pode ser 
associado à diminuição do número de con-
cluintes do ensino fundamental, redução da 
distorção série-idade e aumento das matrí-
culas na modalidade Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) (CORBUCCI, 2009). A partir 
de 2008, as matrículas voltaram a crescer, 
mas com exceção do ano de 2016, pode-se 
observar nova tendência à queda. 
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Quadro 6 - Evolução das matrículas no ensino médio (1991-2018)

Ano Matrículas Variação 

1991 3.772.698 0,0 

1992 4.104.643 8,1 

1993 4.478.631 8,4 

1994 4.932.552 9,2 

1995 5.374.831 8,2 

1996 5.739.077 6,3 

1997 6.405.057 10,4 

1998 6.968.531 8,1 

1999 7.769.199 10,3 

2000 8.192.948 5,2 

2001 8.398.008 2,5 

2002 8.710.584 3,6 

2003 9.072.942 4,0 

2004 9.169.357 1,1 

2005 9.031.302 -1,5 

2006 8.906.820 -1,4 

2007 8.264.816 -7,8 

2008 8.272.159 0,1 

2009 8.337.160 0,8 

2010 8.357.675 0,2 

2011 8.400.689 0,5 

2012 8.377.942 -0,3 

2013 8.314.048 -0,8 

2014 8.301.380 -0,2 

2015 8.076.150 -2,7 

2016 8.133.040 0,7 

2017 7.930.384 -2,5 

2018 7.709.929 -2,8 

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, 2018
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os últimos dados do Censo Escolar disponí-
veis, em todas as regiões do País. A inicia-
tiva privada está mais presente nas regiões 
Sudeste, Sul e Centro Oeste, respondendo 
por 14,8, 11,8 e 9,9 das matriculas.  Já as 
matrículas nas redes e sistemas munici-
pais representavam apenas 0,5% e o siste-
ma federal 2,7%. Embora o sistema federal 
continue responsável por um percentual pe-

queno de matrículas, houve um importante 
esforço de expansão de sua rede na última 
década. Entre 2007 e 2018 houve uma am-
pliação de aproximadamente 80 mil matrí-
culas, em torno de 40% apenas na região 
Nordeste. Cabe destacar que os índices de 
evasão nesta rede são os mais baixos do 
País.

Quadro 7 - Matrículas no ensino médio regular por região geográfica e 
dependência administrativa (TOTAL e %) – 2018

Quando 8 – Matrícula no ensino médio por região 

 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

Brasil 
          
7.709.929  

        
100,0  209.358     2,7  6.527.074       84,7  41.460       0,5  932.037    12,1  

Norte 783.745 
        
100,0  24.274     3,1  709.237       90,5  124       0,0  50.110      6,4  

Nordeste 2.183.818 
        
100,0  69.378     3,2  1.891.187       86,6  6.104       0,3  217.149      9,9  

Sul 1.005.497 
        
100,0  33.959     3,4  847.752       84,3  4.878       0,5  118.908    11,8  

Sudeste 3.151.377 
        
100,0  60.093     1,9  2.595.282       82,4  29.539       0,9  466.463    14,8  

Centro-
Oeste 585.492 

        
100,0  21.654     3,7  483.616       82,6  815       0,1  79.407    13,6  

 
Fonte: elaboração própria dos signatários do presente relatório, a partir de dados do INEP, 2018.

As áreas urbanas concentram o maior percentual de matrículas, especialmente nas re-
giões Sudeste e Sul. Como era de se esperar, o maior número de matrículas na área rural 
está na região Norte, com 10,6% das matrículas efetuadas.

 Matrícula no ensino médio regular por região geográĮca e localização (TOTAL e %)

Brasil 7,709,929         100.0        7,343,788 95.3             366,141 4.7
Norte 783,745 100.0        700,763 89.4             82,982 10.6
Nordeste 2,183,818 100.0        2,038,898 93.4             144,920 6.6
Sul 1,005,497 100.0        966,163 96.1             39,334 3.9
Sudeste 3,151,377 100.0        3,085,453 97.9             65,924 2.1
Centro-Oeste 585,492 100.0        552,511 94.4             32,981 5.6

UrbanaTotal Rural

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do INEP, 2018.
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A faixa dos 14 aos 19 anos responde pela maior parte das matrículas no nível médio: 94,5%, 
com maior concentração da região Sudeste. A região Nordeste e sobretudo a região Norte 
concentravam o menor número de matrículas nesse nível de ensino e nesta faixa de idade 
em 2018.

Quando 9 – Matrícula no ensino médio por faixa etária

 Número de matrículas no ensino médio por faixa etária - Brasil e regiões geográĮcas

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 7,709,929 100.0 783,745 100.0 2,183,818 100.0 1,005,497 100.0 3,151,377 100.0 585,492 100.0

Até 14 anos 316,808 4.1 24,612 3.1 88,217 4.0 50,932 5.1 130,320 4.1 22,727 3.9

15 a 17 anos 5,891,867 76.4 520,838 66.5 1,533,889 70.2 776,800 77.3 2,593,112 82.3 467,228 79.8

18 a 19 anos 1,078,775 14.0 140,579 17.9 378,035 17.3 133,899 13.3 357,632 11.3 68,630 11.7

20 a 24 anos 292,229 3.8 63,802 8.1 130,852 6.0 30,078 3.0 50,301 1.6 17,196 2.9

25 anos ou mais 130,250 1.7 33,914 4.3 52,825 2.4 13,788 1.4 20,012 0.6 9,711 1.7

Brasil Norte Nordeste Sul Centro-OesteSudeste

Nos últimos anos, a taxa de frequência líquida no ensino médio apresentou tendência de 
crescimento. No ensino médio, a etapa do ciclo estudantil adequada para jovens de 15 a 
17 anos, estão 68,5% dos jovens dessa faixa etária que frequentam a escola média (PNAD, 
2018). No ano de 2006, apenas 47,7% desses jovens estavam nesse nível de ensino.

Fonte: elaboração própria dos signatários do presente relatório, a partir de dados da PNADC - Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -, 2017.
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Fonte: elaboração própria dos signatários do presente relatório, a partir de dados da PNADC, 2017.

Há despeito do aumento da frequência lí-
quida no Ensino Médio, ainda há contingen-
te significativo de jovens que permanece no 
ensino fundamental, em função das repro-
vações e/ou do início tardio, e ou fora da 
escola. Pesquisa realizada em 2016 traçou 
um perfil dos jovens que abandonam ou 
evadem do ensino médio no País. Entre 
os 515 mil estudantes da rede pública que 
abandonaram o ensino médio, 53,2% eram 
do sexo masculino; 45,9% eram negros; 
40,9% tinham 19 anos ou mais de idade. En-
tre os que evadem, 1,6 milhões de jovens, 
entre 15 e 19 anos, as características eram 
semelhantes. Além disso, as taxas de aban-
dono e evasão estão mais presentes nos 
estados das regiões Norte e Nordeste do 
país, em que há maior presença de negros 
e a oferta de Ensino Médio é menor.

Diante desse quadro, um conjunto de inicia-
tivas vêm sendo construídas no País, tendo 
como foco, sobretudo, o enfrentamento dos 
índices de evasão. As iniciativas, no entan-

to, concentram-se no âmbito da sociedade 
civil e nos sistemas estaduais. Em âmbito 
federal, pode-se observar um conjunto de 
ações e políticas, que incidiram, de manei-
ra direta ou indireta, sobre a permanência 
dos jovens na escola, mas não localizamos 
um programa específico com vistas ao en-
frentamento direto da evasão.  Além disso, 
vários programas dirigidos ao ensino médio 
em nível federal foram interrompidos de-
pois do impeachment da Presidenta Dilma 
Rousseff.

Um conjunto de estudos e de documentos 
produzidos no Brasil nos últimos anos tem 
enfatizado que a redução da evasão no en-
sino médio e a ampliação da presença de 
jovens na escola não deve ser objeto de 
ações isoladas (CORROCHANO, ABRAMO, 
2016; SPOSITO, SOUZA, 2014).  Nesse sen-
tido, antes de apresentarmos as experiên-
cias específicas voltadas para permanên-
cia, reingresso e finalização da educação 
secundária, cabe destacar algumas ações, 
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programas e modelos de ensino médio que 
também contribuíram para a melhoria da 
qualidade desse nível de ensino nos últimos 
dez anos.

A ampliação da presença de jovens po-
bres na escola, especialmente na faixa dos 
15 aos 17 anos, por exemplo, não pode 
ser analisada sem considerar as ações de 
programas de transferência de renda, tais 
como o Bolsa Família, um programa de 
transferência direta de renda, direcionado 
a famílias em situação de pobreza e de ex-
trema pobreza que articula transferência de 
renda à promoção do acesso a uma rede 
de serviços públicos, em especial saúde, 
educação, segurança alimentar e assistên-
cia social. Especialmente no campo da edu-
cação, ao destinar um percentual adicional 
para que essas famílias mantenham seus 
filhos na escola, diferentes diagnósticos 
tem evidenciado, dentre outros aspectos, 
sua importância para ampliação dos níveis 
de escolaridade nessa faixa de idade. Ainda 
que não seja objeto de análise no projeto 
apresentado, por não tratar-se de uma ex-
periência específica, direcionada ao Ensino 
Médio, sua existência tem contribuído para 
redução dos índices de evasão escolar, in-
cluindo no Ensino Médio.

No campo específico da oferta de educação 
profissional e tecnológica também foram 
implementados programas específicos nos 
últimos dez anos. Vale aqui destacar algu-
mas ações do Pronatec - Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), criado em 2011, com objetivo de 
expandir, interiorizar e democratizar a oferta 
de cursos de educação profissional e tecno-

lógica no País. Segundo a Lei de criação, o 
Pronatec deve atender prioritariamente aos 
estudantes do ensino médio da rede públi-
ca, inclusive da educação de jovens e adul-
tos, aos trabalhadores, aos beneficiários 
dos programas federais de transferência de 
renda, e aos estudantes que tenham cursa-
do o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou em instituições privadas na 
condição de bolsista integral. O Programa 
está estruturado em cinco iniciativas: 1) ex-
pansão da Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica; 2) Pro-
grama Brasil Profissionalizado (por meio 
do qual o governo federal repassa recursos 
aos governos estaduais para equipagem 
de laboratórios e construção, reforma e 
ampliação de escolas técnicas estaduais); 
3) Rede e-Tec Brasil (por meio da qual são 
ofertados cursos técnicos e de qualificação 
profissional, na modalidade à distância); 4) 
Acordo de Gratuidade com o Sistema S (por 
meio do qual o SENAI, SENAC, SESC e SESI, 
passaram a aplicar os recursos recebidos 
da contribuição compulsória em cursos 
gratuitos oferecidos para estudantes de 
baixa renda e trabalhadores); 5) Bolsa-For-
mação. O Programa não estava direcionado 
para permanência, retrorno ou finalização 
da educação secundária, mas suas ações 
também foram importantes na perspectiv a 
de oferta de uma qualificação profissional 
a jovens.

Os Institutos Federais de Educação, Ciên-
cia e Tecnología constituem um modelo de 
ensino médio público que tem conseguido 
alcançar as maiores notas nos sistemas de 
avaliação e os menores índices de evasão. 
Criados a partir da Lei 11.892/08, os Institu-
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tos Federais são derivados dos Centros de 
Educação Tecnológica e de outras escolas 
técnicas pré-existentes. Ainda que alcance 
apenas 2% da população apta a frequentar 
o ensino médio e que o ingresso contem-
ple um exame de mérito, o modelo de edu-
cação existente nos Institutos é referência 
de qualidade em nível médio no País: além 
da integração entre formação geral e for-
mação técnica, o regime de trabalho do cor-
po docente aproxima-se daquele existente 
nas universidades públicas: dedicação Ex-
clusiva, com obrigação de prestar 40 horas 
semanais de trabalho ou em regime de tra-
balho de 20 horas semanais, com salários 
muito acima da média do corpo docente 
das demais escolas de nível médio públi-
cas. A evasão nas escolas da rede técnica 
federal é muito baixa. Segundo análise do 
Tribunal de Contas da União, na modalida-
de integrada ao médio, as taxas de evasão 
entre os anos de 2004 e 2011 giraram em 
torno de 6,4% (BRASIL / RELATÓRIO TCU, 
2013). Há um número expressivo de estu-
dantes que buscam acender a uma vaga no 
ensino médio regular ou integrado ao ensi-
no técnico nos institutos federais em busca 
de uma escola que lhes assegure uma edu-
cação de qualidade, por vezes associada à 
preparação para os exames de acesso ao 
ensino superior.

Ainda que a experiência do Instituto esca-
pe ao foco deste projeto, considerando ser 
uma escola que atinge um percentual muito 
pequeno de jovens, tendo o ingresso mar-
cado por mecanismos de seleção, é funda-
mental considerar que este modelo de edu-
cação secundária tem conseguido atingir 
resultados muito favoráveis na direção de 

uma educação secundária de qualidade.

O Programa Ensino Médio Inovador foi 
instituído pela Portaria nº 971/2009, como 
parte das ações do Plano de Desenvolvi-
mento da Educação – PDE. A iniciativa foi 
desenvolvida como uma estratégia do go-
verno federal para induzir a reestruturação 
dos currículos do ensino médio, última eta-
pa da educação básica. O objetivo do ProE-
MI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento 
de propostas curriculares inovadoras nas 
escolas, ampliando o tempo dos(as) estu-
dantes na escola e buscando garantir a for-
mação integral com a inserção de ativida-
des que tornem o currículo mais dinâmico, 
capaz de atender as expectativas dos estu-
dantes do ensino médio e às demandas da 
sociedade contemporânea.

A adesão ao ProEMI é realizada pelas Secre-
tarias de Educação Estaduais e Distrital e, a 
partir do estabelecimento desse vínculo, as 
escolas recebem apoio técnico e financeiro, 
através do Programa Dinheiro Direto na Es-
cola - PDDE para a elaboração e o desenvol-
vimento de seus projetos de reestruturação 
curricular. Para participar da iniciativa cada 
escola precisa elaborar um projeto, intitula-
do como Projeto de Redesenho Curricular, 
que deve apresentar ações que comporão 
o currículo, podendo ser estruturadas em 
diferentes formatos “tais como disciplinas 
optativas, oficinas, clubes de interesse, se-
minários integrados, grupos de pesquisas, 
trabalhos de campo e demais ações inter-
disciplinares” (BRASIL, 2014, p. 6). As ati-
vidades devem contemplar ao menos três 
de oito campos estipulados pelo Ministério 
da Educação, a saber: 1) acompanhamento 
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pedagógico; 2) iniciação científica e pesqui-
sa; 3) leitura e letramento; 4) línguas estran-
geiras; 5) cultura corporal; 6) produção e 
fruição das artes; 7) comunicação, cultura 
digital e uso das mídias; e, 8) participação 
estudantil.

Apesar de seu alcance, o Programa Ensino 
Médio Inovador não contemplou o acom-
panhamento da redução dos índices de 
avaliação e sequer contou com uma ava-
liação mais sistematizada de suas ações. 
Por essa razão, também não foi contempla-
do como uma experiência aqui. 

A partir desse levantamento geral, a equi-
pe no Brasil iniciou o levantamento de ex-
periências que tivessem mais diretamente 
relacionadas aos objetivos do projeto pro-
posto: experiências que contribuem para 
aumentar a permanência, retorno e finali-
zação da educação secundária no País.

No âmbito federal, considerando o contexto 
recente, a equipe não conseguiu ter aces-
so a dados. Além disso, programas como 
o Ensino Médio Inovador, com foco mais 
específico no nível médio foram interrompi-
das há pelo menos dois anos e não foram 
encontradas experiências que se destacas-
sem para investigação. Considerando as 
dificuldades em âmbito federal e que a res-
ponsabilidade principal pelo ensino médio 
é dos sistemas estaduais, direcionamos o 
olhar para as experiências nos estados.
Quatro estados se destacaram no levanta-
mento exploratório feito, quais sejam: Espí-
rito Santo, Pernambuco, Ceará, Piauí e Ma-
ranhão.

O Espírito Santo apresentou onze ações 
efetivas realizadas entre 2011 e 2018, sen-

do que estas se encontram em processo de 
continuidade. Ressalte-se que as atividades 
envolvem todo o entorno escolar, abrangen-
do não só alunos, mas também gestores e 
diretores, e atingindo todo o Estado. Neste 
sentido, o projeto “Diálogos sobre Gestão 
Escolar”, iniciado em 2016 e ainda em an-
damento, vem crescendo, não só em abran-
gência quanto em participação, além de 
ampliar os conteúdos abordados.

Destaque-se, nesses processos, o envolvi-
mento de universitários e a alocação especí-
fica, em alguns casos, em áreas de risco so-
cial, bem como a centralização do foco nos 
currículos de matemática e no trato com o 
idioma pátrio. Como resultado, há que se no-
tar, como exemplo, o público alcançado pelo 
Programa Jovem de Futuro, cujo montante 
apresenta elevação constante.

Também não se pode descartar as parce-
rias, que envolvem tanto o Instituto Uniban-
co quanto a Fundação Itaú Social, apresen-
tando potencial de abrangência maior neste 
quesito.

Como recomendação a visitar, destacou-se 
a Escola Estadual Adolfina Zamprogno, 
em Vila Velha, que mantém parceria com a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), o Colegiado Nacio-
nal de Gestores Municipais de Assistência 
Social (Congemas) e o Instituto Tim. Esta 
escola adota a prática de visitar a casa de 
alunos faltantes, na busca de conhecer as 
causas de sintomas de possível evasão, 
segundo informa o site <https://www.insti-
tutounibanco.org.br/aprendizagem-em-fo-
co/28/>. A prática, ainda segundo o mesmo 
site, vem obtendo significativos resultados 
positivos.
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Ressalte-se que Secretaria Estadual de 
Educação deste Estado, além de retornar o 
contato pronta e claramente, disponibilizou, 
em sua resposta, a coleção de documentos 
que apoiam e atestam sua atuação. O que 
indica forte interesse e disponibilidade para 
o possível trabalho de campo, consubstan-
ciado por visita in loco.

Outra escola identificada como passívelde 
visita foi a Elza Lemos Andreatta, situada 
na área urbana, em região de alta vunerabi-
lidade social. E isso pelos índices de evasão 
alcançados, os quais serão abaixo apresen-
tados neste relatório.

Em e-mail recebido da Secretaria Esta-
dual de Educação do Espírito Santo, no dia 
17/01/2019, alguns programas e projetos 
desenvolvidos nos últimos dez anos foram 
indicados, porque com resultados positi-
vos, quais sejam:

1. PROJETO ENTRE JOVENS – Período de 
2011 a 2014 

O Projeto Entre Jovens (PEJ) – a tutoria 
melhorando o desempenho escolar tem 
como meta principal a melhoria da quali-
dade do ensino médio em escolas da rede 
pública estadual. Por meio da parceria com 
o Instituto Unibanco buscou resgatar con-
teúdos do Ensino Fundamental essenciais 
para o sucesso do aluno.  Ações educacio-
nais realizadas de jovens para jovens, em 
que jovens do ensino médio com dificulda-
des específicas nas habilidades e compe-
tências que deveriam ter sido alcançadas 
ao término do Ensino Fundamental foram 
tutorados por jovens universitários dos cur-

sos de licenciatura de Língua Portuguesa e 
Matemática, com o objetivo de rever e apro-
priar-se de conhecimentos necessários 
para as novas aprendizagens. 

2. PROJETO JOVENS URBANOS – Período: 
2012 a 2014 

O Programa Jovens Urbanos contribuiu 
para a construção de proposições concei-
tuais e metodológicas voltadas à educação 
integral dos jovens, à inserção laboral, à 
conclusão do ensino médio e acesso ao 
ensino superior. Para isso, trabalhou na 
direção de formar gestores públicos, edu-
cadores, professores e profissionais de 
instituições que atuavam na área, além de 
fortalecer articulações locais que sustenta-
vam e ampliavam os projetos de formação 
para juventude. 

A partir de uma Ideia Jovem, os jovens, de 
forma coletiva, elaboravam um projeto e 
desenvolviam ações de intervenção na co-
munidade. Período desenvolvido na Secre-
taria 2012 a 2014, em escolas localizadas 
em regiões de vulnerabilidade social, acom-
panhadas pelo Programa Estado Presente. 
Parceria com a Fundação Itaú Social e Cen-
tro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária- CENPEC. 

3. COORDENADORES DE PAIS – Período: 
2012 a 2016 

Elo entre a escola, a família e a comunida-
de, desenvolvendo ações que propiciavam 
e facilitavam o envolvimento dos pais no 
cotidiano escolar, auxiliando-os a acom-
panhar e apoiar o aprendizado para comba-
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ter a evasão escolar, o absenteísmo, a indis-
ciplina na escola e aproximar a escola dos 
familiares e os familiares da escola. 

Parceria com a Fundação Itaú Social (FIS) 
para utilização das tecnologias referentes à 
interação com alunos e famílias em escolas 
da Grande Vitória em locais de vulnerabili-
dade social, acompanhadas pelo Programa 
Estado Presente. 

4. PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR 
– Período 2012 a 2017 

Com vistas a apoiar e fortalecer o desen-
volvimento de propostas curriculares inova-
doras nas escolas do ensino médio. O Pro-
grama apoiou as Secretarias Estaduais de 
Educação e o Distrito Federal no desenvol-
vimento de ações de melhoria da qualidade 
do ensino médio, com ênfase nos projetos 
pedagógicos que promoviam a educação 
científica e humanística, a valorização da 
leitura, da cultura, o aprimoramento da re-
lação teoria e prática, da utilização de novas 
tecnologias e o desenvolvimento de meto-
dologias criativas e emancipadoras. 

5. JORNADA CURRICULAR AMPLIADA 2014 

Aulas de reforço realizadas, no contraturno, 
para estudantes de ensino médio com de-
fasagem de conteúdos nas diversas disci-
plinas da Base Nacional Curricular Comum. 
6. PROGRAMA JOVEM DE FUTURO – Perío-
do 2015 a 2018 

Parceria com o Instituto Unibanco com 
foco na gestão escolar para a melhoria dos 
resultados de aprendizagem, o Programa 

envolveu percursos formativos com abor-
dagem atitudinal e técnica para diretores, 
pedagogos referência e professores, bem 
como a realização de encontros para pro-
mover a participação dos jovens no debate 
sobre gestão escolar. 

* Realização, em 2016, do I Diálogo sobre 
Gestão Escolar - seminário que se articu-
lou com os eixos estratégicos da Agenda 
de Juventude desenhada pela equipe do 
Instituto Unibanco desde 2016. Por meio 
desses encontros, a Secretaria buscou criar 
canais de diálogos e escuta com os jovens 
estudantes do Ensino Médio. Esse evento 
contou com a participação de estudantes 
das escolas das Superintendências Regio-
nais de Carapina, Cariacica e Vila Velha, 
totalizando a participação de 37 escolas e 
281 estudantes. 

* Realização, em 2017, do II Diálogos sobre 
Gestão Escolar - uma nova versão dos Diá-
logos sobre Gestão que contou, também, 
com a participação de gestores, superviso-
res e representantes das regionais, visando 
garantir o comprometimento deste público 
e, com isto, gerar condições para a sensibi-
lização e mobilização para a criação de ca-
nais de diálogos nas escolas e estímulo à 
participação dos estudantes. Participaram 
desse encontro: 418 representantes das es-
colas que participam do Programa Jovem 
de Futuro em todo o Estado, Superinten-
dentes Regionais de Educação, Superviso-
res Pedagógicos, Diretores, Técnicos das 
Superintendências e da Unidade Central e 
20 jovens, facilitadores, que participaram 
do I Diálogos em 2016. 
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* Multiplicação dos Diálogos sobre Gestão 
Escolar nas Superintendências Regionais 
de Educação. 

* Realização do III Diálogos sobre Gestão 
Escolar, em 2018, com a participação de 
aproximadamente 900 (novecentos) parti-
cipantes, composto por representantes de 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
e estudantes líderes de turma do Ensino 
Médio, representantes da Unidade Central 
(Gerentes e Técnicos) e representantes das 
Superintendências Regionais da Educação. 

* Utilização da Metodologia Entre Jovens - 
jovens do ensino médio com dificuldades 
específicas nas habilidades e competên-
cias que deveriam ter sido alcançadas ao 
término do Ensino Fundamental são tutora-
dos por jovens universitários dos cursos de 
licenciatura de Língua Portuguesa e Mate-
mática. 

* Preditor de Abandono - Programa de Re-
dução do Abandono Escolar no Ensino Mé-
dio: Secretaria responsável pelo programa e 
pela operacionalização, Instituto Jones dos 
Santos Neves responsável pela elaboração 
do desenho do programa em conjunto com 
a SEDU e parceiros (Instituto Unibanco) 
para assistência e suporte técnico  

7. PROGRAMA SEDU DIGIT@AL  

Criação do Programa Sedu Digit@al para 
propiciar a promoção da fluência tecnológi-
ca e a experiência da cultura digital poten-
cializando o desenvolvimento curricular e 
da aprendizagem (Conteúdos/Plataformas 
Digitais e infraestrutura tecnológica) 

8. AULAS DE REFORÇO ESCOLAR EM LÍN-
GUA PORTUGUESA E EM MATEMÁTICA 
2017 

Promoção de aulas de reforço escolar em 
Língua Portuguesa e em Matemática para 
estudantes de ensino médio da rede. A Se-
cretaria de Estado de Educação do Espírito 
Santo identificou a necessidade de reduzir 
a evasão, a reprovação e fazer com que o 
estudante aprenda mais. Considerando es-
ses desafios encontrados no ensino médio, 
implantou a ação de Reforço Escolar, em 
2017, para aprimorar o rendimento dos es-
tudantes da rede estadual nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática. Nesse 
contexto, baseadas nos indicadores de des-
empenho interno e externo dos estudantes, 
as escolas ampliaram as possibilidades 
de aprendizagem desses estudantes, dan-
do-lhes oportunidades de reforçar, apro-
fundar ou suprir carências dos conteúdos 
com maiores dificuldades, aprimorando o 
ensino e garantindo o direito de aprender. 
Com a finalidade de monitorar os resulta-
dos de aprendizagem desses estudantes, 
as escolas, trimestralmente, encaminham 
relatórios para acompanhamento da SEDU 
Central, indicando o quantitativo e a fre-
quência dos alunos que participam do re-
forço, bem como os resultados alcançados 
e melhoria do padrão de desempenho dos 
alunos. Para a realização dessa ação, a 
SEDU disponibilizou professores e alimen-
tação escolar a fim de atender esses estu-
dantes no contraturno das aulas regulares. 
Ao total, 100 escolas participam da ação do 
reforço escolar. Na disciplina de Matemáti-
ca, foram atendidos 3.388 alunos, distribuí-
dos em 194 turmas. Na disciplina de Língua 
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Portuguesa, foram atendidos 3.228 alunos, 
distribuídos em 195 turmas.

9. SEMINÁRIO DE PAIS

O 1º Encontro Formativo Escola Família 
realizado no dia 14/04/2018 teve o objeti-
vo de mobilizar os pais/responsáveis para 
o fortalecimento do engajamento familiar 
no processo de ensino aprendizagem dos 
estudantes tendo em vista a influência 
das novas tecnologias na socialização das 
crianças, adolescentes e jovens, e, os de-
safios e possibilidades que esse contexto 
coloca para as relações intergeracionais e 
para a educação de forma geral. 

10. DIRETRIZES PARA A PREVENÇÃO DO 
ABANDONO E DA EVASÃO ESCOLAR. 2018 

As diretrizes e propostas de ação para a pre-
venção do abandono e da evasão escolar 
no ensino fundamental anos finais e no en-
sino médio baseiam-se em pesquisas que 
avaliam práticas efetivas para a redução 
desses indicadores, assim como em escu-
ta de diretores escolares, professores e es-
tudantes por meio de encontros regionais, 
ocorridos em julho de 2017, e de grupos 
focais realizados entre julho e setembro de 
2018. Além disso, o documento passou por 
uma consulta pública junto à rede estadual 
e diversas sugestões foram incorporadas. 
As diretrizes visam nortear o trabalho dos 
responsáveis pelo sucesso escolar de to-
dos os estudantes: diretores, professores, 
pais ou responsáveis, pedagogos, coorde-
nadores pedagógicos, Professores Coor-
denadores de Área (PCA), coordenadores 
escolares, superintendentes, supervisores 

escolares, equipe da Unidade Central da 
SEDU e os próprios estudantes.

11. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS PER-
TINENTES que regulamentam ações de 
ajustamento pedagógico, como: 

* Plano Estadual de Educação 2015-2025 
(Lei nº 10.382/2015) 

* Criação do Programa de Escolas Esta-
duais de Ensino Médio em Turno Único, 
por meio da Lei Complementar nº 799, 
15/06/2015 - Programa Escola Viva: mo-
delo de escola em turno único, em parceria 
com o ICE, trabalhando com o desenvolvi-
mento de ações que promovam a qualidade 
do ensino e da aprendizagem na escola pú-
blica. O programa possui uma carga horária 
de 9h30minutos, onde os estudantes, além 
das disciplinas obrigatórias, podem escol-
her percursos que enriquecem o currículo.  

* Instituição do Sistema Capixaba de 
Avaliação da Educação Básica – PAEBES 
e PAEBES TRI, por meio da Portaria nº 064 
– R, de 24 de maio de 2017. Importante ins-
trumento para subsidiar o processo de to-
mada de decisões pedagógicas a partir dos 
resultados obtidos;  

* Atualização da Organização e do funcio-
namento do Curso Preparatório PréENEM 
Digit@l nas escolas de ensino médio da 
rede pública estadual, por meio da Portaria 
nº 076 – R, de 04 de julho de 2017; 

* Estabelecimento de perfis e atribuições 
dos profissionais que compõem a equipe 
técnico-pedagógica das unidades escola-
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res, por meio da Portaria Nº 034-R, de 16 de 
fevereiro de 2018,  

* Instituição do protocolo de monitoramen-
to da frequência escolar, por meio da Porta-
ria Nº 183-R, de 21 de dezembro de 2018; 

* Instituição do Programa de Monitoria Vo-
luntária Estudantil, por meio da Portaria Nº 
098-R, de 16 de agosto de 2017; 

* Regulamentação do Conselho de Líderes 
de Turma, por meio da Portaria Nº 097-R, de 
16 de agosto de 2017; 

* Estabelecimento de normas e procedi-
mentos para a oferta das modalidades de 
recuperação (paralela, trimestral, final e es-
tudos especiais de recuperação) e de ajus-
tamento pedagógico, por meio da Portaria 
Nº 065-R, de 31 de maio de 2017;  

* Instituição do Programa Voluntariado na 
Educação, por meio da Portaria Nº 093-R, 
de 13 de junho de 2018;  

* Estabelecimento de procedimentos visan-
do garantir que todas as aulas previstas no 
calendário letivo e respectivos conteúdos 
curriculares sejam cumpridos nas escolas 
da rede estadual de educação do Espírito 
Santo, por meio da Portaria Nº 020-R, de 26 
de janeiro de 2018; 

* Instituição da Política de Formação de 
Professores do Estado do Espírito Santo, 
por meio da Portaria Nº 185-R de 21 de 
dezembro de 2018;

* Instituição, no Calendário Escolar, do Dia 
da Família na Escola, tendo 02 encontros 
anuais, propiciando a participação de toda 
a comunidade escolar e possibilitando as 
famílias o acompanhamento do desem-
penho escolar de seus filhos. 

Por sua vez, a Secretaria de Educação do 
Estado de Pernambuco respondeu às soli-
citações feitas pela equipe de pesquisado-
res, demonstrando forte interesse em par-
ticipar da pesquisa, mas o contato direto 
ou possível relatório enviado por eles não 
foi recebido, o que impossibilitou a conti-
nuidade do diálogo visando à visita in loco.
Neste Estado, é de se ressaltar que, na Es-
cola de Referência em Ensino Médio Freio 
Orlando, na cidade de Itambé, Mata do 
Norte, interior do Estado, atua há mais de 
uma década o Prof. Jayse Ferreira que, aos 
38 anos, embora filho de pai analfabeto, é 
formado em Educação Artística e pós-gra-
duado em Psicopedagogia; atualmente, 
ele consta na lista dos cinquenta melho-
res professores do mundo, segundo os 
organizadores do prêmio Global Teacher 
Prize. Este professor desenvolve projeto 
inusitados, tais como o “Vamos enCURTA” 
que, estimulando os alunos a revisitarem 
filmes, séries e games, os desafia a rees-
creverem o final das histórias, quase sem-
pre refletindo a própria vivência, na busca 
de atingir seu maior objetivo: o aluno como 
protagonista da educação.

O Estado do Ceará tem desenvolvido, a 
partir de 2008, um programa integrado 
profissionalizante/ensino médio, com di-
plomação que, se no ano de implantação 
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atingiu 80%, vem em constante crescendo, 
alcançando 87% em 2017, segundo informa 
o site <https://educacaoprofissional.seduc.
ce.gov.br/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=74&Itemid=170>, dispo-
nibilizado pela Secretaria de Educação local.

Segundo informado no mesmo site, o Es-
tado vem investindo fortemente em cons-
trução, ampliação e reforma de escolas, 
implantação de laboratórios técnicos, aqui-
sição de equipamentos e mobiliários, além 
do custeio pessoal, que abrange não só o 
pagamento de professores, mas também 
bolsa estágio e manutenção da rede, in-
cluindo fardamento e alimentação. Para 
tanto, conta não só com orçamento do 
próprio Estado como, também, da União, 
via Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação do Ministério da Educação 
(FNDE)/MEC, sendo que este parceiro to-
talizou, apenas, 21% do montante total in-
vestido até então. O projeto vem em plena 
expansão. Eis as estatísticas disponíveis no 
site pertinente, demonstrando a evolução 
entre 2008 – ano da implantação – e 2017; 
portanto, abrangendo dez anos de vigencia, 
o que ultrapassa a mera visão de projeto de 
governo, mas permitindo consider-se como 
projeto de Estado:

- Escolas envolvidas – ampliação de 25 
para 119;
- Municípios contemplados – expansão 
de 20 para 95;
- Cursos técnicos ofertados - ampliação 
de 4 para 52, nas mais diversas áreas de 
atuação;
- Alunos envolvidos: de 4 181 na implan-
tação, para 49 894 em 2017.

Pelo importante desempenho, mereceu 
este Estado um destaque na pesquisa, mas 
Secretaria de Educação também não retor-
nou os contato, o que, de certa forma, invia-
bilizou possível abordagem local.

No Piauí, segundo o site <https://www.insti-
tutounibanco.org.br/aprendizagem-em-fo-
co/28/>, naUnidade Escolar Dona Rosaura 
Muniz Barreto, em São Miguel do Tapuio, 
tem sido destacada como experiencia exi-
tosa, mas o índice de evasão girava em 
torno de 14% à épocado levantamento ex-
ploratório realizado pela equipe de pesqui-
sadores no Brasil.

Conforme depoimento da diretora local, 
Maria Deusilene Gomes, “Os professores 
identificaram uma série de problemas. Um 
deles, na 1ª série [do Ensino Médio] é que 
os alunos chegavam sem bagagem. Como 
o professor não tinha um trabalho individua-
lizado com esse aluno, ele evadia”. Diante 
deste problema, desenvolveu-se um proje-
to de monitoria que, no primeiro momento, 
era realizado pelos próprios docentes, com 
aulas de reforço aos finais de semana para 
os estudantes com mais dificuldade. Atual-
mente, os alunos que apresentam mais 
facilidade com os conteúdos estão envol-
vidos na iniciativa. Como resultado, “alunos 
que estavam afastados da escola já estão 
retornando”, disse a diretora escolar.

Embora não apresente novidade signifi-
cativa, nem qualquer estatística a apoiar 
os dados acima informados, o processo 
de envolvimento interno entre o corpo dis-
cente parece conter, em si, o potencial de 
promover o ensino em formato horizontal, 
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o que, talvez, facilite a detecção e o ataque 
às dificuldades individuais apreendidas. 
O Piauí também criou um programa que 
apresentou resultados significativos para 
resolução de um dos principais problemas 
enfrentados em algumas áreas: o Progra-
ma Pedala Piauí, que fornece bicicletas 
gratuitamente aos estudantes da rede pú-
blica de ensino que morem a uma distan-
cia de até 4 km da escola. 

O Estado do Maranhão tem sido destaque 
nacional quando se trata da educação se-
cundária, até mesmo na grande mídia. Lo-
calizado em região empobrecida no cenário 
brasileiro, o Nordeste, registrou o menor 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita do 
país no ano de 2016, segundo segundo o 
Sistema de Contas Regionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O Maranhão alcançou R$ 12.264,28 por pes-
soa, enquanto que o maior PIB per capita 
foi o do Distrito Federal, com R$ 79.099,77 
(CARDOSO, 2018a).

Depois de anos sendo gerido por políticos 
patrimonialistas, cujo legado para a edu-
cação secundária foi dos mais perversos, 
como a falta de infraestrutura básica para o 
desenvolvimento do ensino, um novo gover-
no assumiu a gestão do Estado e tem mu-
dado o cenário estadual, especialmente o 
educacional. Pelos dados coletados e pelo 
que se observou, a infraestrutura de ensino 
tem sido reconstruída, com resultados pro-
missores para a permanência, o reingresso 
e a finalização do ensino médio.

6.V.1. Algumas experiências 
identificadas na pesquisa 
exploratória

Para coleta de informações encaminhamos 
e-mails e telefonamos diretamente para 10 
secretarias estaduais de educação em dife-
rentes regiões do País, focalizando aquelas 
indicadas por pesquisadores/as, gestores 
ou atores da sociedade civil, por terem ex-
periências relevantes no ensino médio, es-
pecialmente na redução da evasão nesse 
nível de ensino.
 
Constatou-se grande frequência de referên-
cia aos estados brasileiros do Maranhão e 
do Espírito Santo, como se pode conferir no 
Anexo II. Por essa razão, razão, além da dis-
ponibilidade para realização da pesquisa, 
foram seleccionados para serem visitados 
pelos pesquisadores brasileiros. Das expe-
riências descritas no Anexo II, a equipe bra-
sileira selecionou os estados do Maranhão 
e do Espírito Santo para investigar e o resul-
tado está apresentado a seguir. 
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6.VI. Das iniciativas selecionadas e investigadas nos 
estados do Maranhão e do Espírito Santo

6.VI.1. Maranhão

A quantidade de alunos da rede estadual do 
Maranhão é de 355.000, aproximadamen-
te. O Estado possui 1300 “escolas” sob sua 
responsabilidade direta, contando com sa-
las anexadas às escolas, mas não no mes-
mo prédio. Se considerarmos apenas as es-
colas com prédios estruturados o número 
cai para 776.

Entre as 49 escolas de ensino médio de 
tempo integral, 13 delas são dedicadas 
ao ensino técnico profissionalizante. Não 
há, portanto, uma rede única que articula 
ensino propedêutico e ensino técnico. Em 
entrevista, a subsecretária afirmou que a in-
tenção do governo até 2022 é a de ampliar 
a rede de escolas de tempo integral para 
mais 150 de ensino propedêutico e mais 
100 profissionalizantes.

As entrevistas com atores das iniciativas 
exitosas no estímulo à permanencia, ao 
reingresso e à finalização do ensino médio 
relativas ao Maranhão foram realizada pelo 
pesquisador Prof. Dr. Marcos Francisco 
Martins na capital do Estado, cidade de São 
Luís, nos dias 12 e 13 de junho de 2019.
 
No primeiro dia, 12 de junho, foram entre-
vistados dois dirigentes de escolas esta-
duais localizadas na cidade de São Luís, 
quais sejam: Centro Educacional Professo-
ra Dayse Galvão de Sousa, que oferta EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e Ensino 
Médio (tempo integral), e o Centro Edu-
cacional Maria Mônica Vale, que oferece 
Ensino Médio (tempo integral), ambases-
colas atendem a um público de alta vulne-
rabilidade social. O local da entrevista foi 
o CAIC Barjonas Lobão (Jardim América, 
São Luís - Maranhão), onde se encontra-
vam fazendo um treinamento junto com 
jovens protagonistas de varias escolas es-
taduais da capital do Estado. 

No segundo dia, 13 de junho, foi entrevista-
das a Secretária Adjunta de Ensino da Se-
cretaria Estadual de Educação na própria 
Secretaria. Na oportunidade, a Secretária 
Adjunta apresentou ao entrevistador alguns 
dados da rede estadual de educação do Es-
tado do Maranhão.  
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Quadro 10: taxa de matrícula no ensino médio brasileiro

Ano Taxa de matrícula no ensino 
médio brasileiro (%) 

2012 - 0,7 

2013 - 0,8 

2014 - 0,2 

2015 - 2,7 

2016 + 0,7 

2017 - 2,5 

Fonte: elaborado pelos pesquiadores brasileiros.

Em relação à PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), realizada no ano de 
2011 no Maranhão, tem-se que:

* 1,7 milhões de alunos de 15 a 17 anos fora 
da escola;
* 58% deste total no Ensino Médio;
* 75% deste total abaixo do nível de proficiência;

Sobre o IDEB (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) do Estado do Maran-
hão, cabe destacar que, no ensino médio:

* a nota do IDEB saltou de nota 3,1 em 2015 
para 3,4 em 2017, mas não atingiu a meta 
estipulada para o ano, que era de 3,7, sendo 
4,0 a nota que é meta para o ano de 2019 
(CARDOSO, 2018b);
* as notas estão avançando: 

- 2013: 2,8 pontos;
- 2015: 3,1 pontos;
- 2017: 3,4.

* a quantidade de escola de tempo integral 
no Maranhão é de 49 no total:

- 36 escolas de tempo integral de for-
mação geral (“propedêutica”);
- 13 escolas profissionais, que também 
são de período integral;

Em relação ao “abandono escolar”, o Esta-
do do Maranhão tem sido um destaque no 
cenário nacional porque;

* é o menor nos últimos 10 anos;
* 6,4% é o índice de evasão, o menor da his-
tória do Estado;
* 2,2% é o índice de evasão nas escolas de 
tempo integral (Pernambuco tem 1,3% de 
evasão, e caindo).

A Secretária Adjunta destacou na entrevis-
ta que o estado criou um sistema estadual 
de avaliação educacional, SEAMA: Sistema 
Estadual de Avaliação do Maranhão (cf.: 
<http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/
educacao/mais-de-200-mil-estudantes-fa-
rao-primeira-avaliacao-do-seama-nesta-ter-
ca-11-e-quarta-feira-12>) e que esse será 
um instrumento para incrementar as polí-
ticas educacionais em curso, inclusive as 
voltadas ao combate à evasão. Segundo 
ela, o exame conta com uma parte dedica-
da a conhecer o perfil dos estudantes. Em 
relação ao SEAMA, os dirigentes escolares 
entrevistados destacaram que “os índices 
como IDEB não reconhecem as realidades 
regionais e, por isso, neste ano de 2019 foi 
criada outra métrica no Maranhão”.
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6.VI.1.a. Descrição das iniciativas

Tanto a Secretária Adjunta de Educação 
quanto os direitores entrevistados nega-
ram-se a identificar alguma iniciativa par-
ticular de estímulo à permanência, ao rein-
gresso e à finalização do ensino médio, pois 
para eles são ações estruturais que estão 
a impactar a rede de ensino, em particular 
o ensino médio. Entre esses projetos estru-
turais em curso, segundo os entrevistados, 
destacam:

a) escola em tempo integral: lançado em 
2015 e ainda em vigência, tem abrangên-
cia urbano e rural, visa a melhorar o des-
empenho escolar e superar os problemas 
de evasão com a ampliação do tempo na 
escola, aprofundamento do conhecimento 
dos estudantes em disciplinas eletivas e a 
formação cidadã por meio de atividades 
culturais. A escolas de tempo integral al-
cançaram o índice de 2,2% de evasão, con-
solidando-se no imaginário coletivo como 
boas escolas, sendo muito procuradas pe-
los país. Segundo a Secretária Adjunta, “Elas 
articulam um conjunto de ações, como na 
formação e gestão, valorizam os docentes 
e têm 4 repasses de custeio ao ano”;  

b) investimento em “infraestrutura” fí-
sica, didático-pedagógica e de pessoal: 
disse a Secretária Adjunta que “escolas de 
taipa” foram reconstruídas e que uma série 
de iniciativas de formação de docentes e 
discentes está em curso. A carreira docen-
te foi reestruturada: o Maranhão é hoje o 
que tem maior piso salarial de professores 
entre todos os estados brasileiros, embora 
seja considerado um estado “pobre”. Os di-

rigentes disseram que essa ação de recur-
peração da infraestrutra da rede escolar 
tem impactado positivamente não só os 
docentes, mas também os discentes, pois 
possibilitaram “aos jovens verem sentido na 
escola”.

A avaliação geral dos dirigentes sobre as 
ações do atual governo estadual na edu-
cação, particularmente sobre o Escola em 
Tempo Integral e a recuperação da infraes-
trutura, é muito positiva. Informaram, inclu-
sive, que “caíram os índices de evasão, que 
na CE Professora Dayse Galvão de Sousa 
era de 14%”. Para a equipe gestora, a falta 
de interesse dos alunos na escola e a falta 
de sentido das disciplinas na vida de cada 
um (causas nacionais da evasão, aponta-
das em diferentes pesquisas), estão sendo 
superadas. Destacaram que “[…] as esco-
las estão acolhendo os alunos e alunas”, 
“fazendo estudos orientados” e, em relação 
à permanência, “as escolas construíram 
grupos de WhatsApp com os pais” com a 
finalidade de acompanhar a presença do 
aluno na escola.

Importa destacar que a Secretaria Esta-
dual de Educação do Maranhão articulou 
várias inciativas, programas e projetos em 
torno de “programa guarda-chuva”, que é 
o chamado “Escola Digna”. Lançado em 
2015, ainda em vigência, tem abrangência 
geográfica urbana e rural, visa a estimular à 
participação estudantil nas decisões da es-
cola, focar a gestão escolar na aprendiza-
gem, reestruturar a infraestrutura física es-
colar (reformas, manutenção e adequação 
dos espaços como sala de aula, bibliotecas 
e laboratórios) e valorização dos profissio-
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nais da educação, como aumento salarial e 
promoções em carreira. 

Entre as ações do “Escola Digna” mais des-
tacadas para o ensino médio estão algumas 
que objetivam melhorar o desempenho es-
colar no ENEM (Exame Naciona do Ensino 
Médio), que no Brasil é uma das formas a 
acessar o ensino superior, particularmente 
o da rede federal de universidades e institu-
tos federais de educação. 

Os entrevistados mencionaram o chamado 
#PartiuENEM com algum destaque entre as 
ações voltadas ao ensino médio. Lançado 
em 15/02/2019, com abrangência geográfi-
ca urbana e rural, visa ao reforço escolar, ao 
estímulo à autoconfiança e à mobilização 
dos estudantes para o ENEM. Mas, além 
dele, para o ensino médio há ainda:

a) #FDS (Fim de Semana) doTerceirão (re-
ferência ao último ano do ensino médio), que 
consiste na abertura das escolas aos fins de 
semana para a preparação para o ENEM, 
com revisão, palestras motivacionais, ativi-
dades culturais, esportivas e de lazer;

b) Simulado #PartiuEnem, que se refere à 
realização de dois simulados (maio e se-
tembro) para o ENEM;

c) #TerceirãoNaoTiraFérias, que são as au-
las preparatórias para o ENEM durante as 
férias (julho), com a revisão dos conteúdos, 
atividade motivacional, atividades culturais, 
esportivas etc.;

d) o #EnemTôPreparado, que é a realização 
de atividades diferenciadas nas escolas, 

com vistas a reforçar a autoconfiança dos 
estudantes.

6.VI.1.b. Aspectos institucionais e de gestão 
das iniciativas

Um dos principais aspectos institucionais 
e relacionados à gestão no “Escola Digna”, 
segundo os dirigentes escolares entrevista-
dos, é a participação das escolas no estabe-
lecimento das metas a serem alcançadas. 
Os dirigentes informaram que a Secretaria 
faz o planejamento geral das metas, mas 
as escolas têm autonomía para produzirem 
adaptações às realidades locais.

Debe-se destacar, ainda, que a gestão da 
rede escolar e nela, do “EscolaDigna”, con-
ta com parcerias da Secretaria Estadual 
com organizações da sociedade civil e em-
presas, mas em ações específicas, com a 
Natura (“Comunidade de Aprendizagem”), 
Sonho Grande e o ICE (Instituto de Corres-
ponsabilidade pela Educação).

6.VI.1.c. Estratégias e inovações promovidas 
pelas iniciativas investigadas

O investimento em formação talvez deva ser 
o principal destaque entre as estratégias e 
inovações do “Escola Digna” para alcançar 
os índices baixos de evasão. Segundo dois 
dirigentes escolares entrevistados, as “ati-
vidades de formação são contínuas” e por 
elas “os professores se sentem assistidos” 
e passam a se tornar “[…] mais comprome-
tidos com a educação, abertos às novas 
atividades, centrando o trabalho pedagógi-
co nos jovens, ou melhor, na construção do 
projeto de vida de cada um”. Assim sendo, 
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os estudantes passaram a entender que “o 
projeto de vida de cada um é perpassado 
pela escola”. Sem os processos contínuos 
de formação, nenhum dos avanços con-
quistados teriam sido possíveis, segundo 
os entrevistados. 

A Secretária Adjunta mencionou o inves-
timento em formação como estratégia de 
combate à evasão, além do SEAMA, ante-
riormente citado. Em relação a essa ques-
tão, enfatizou os “ciclos de acompanha-
mento”, nos quais a comunidade escolar 
discute e realinha as práticas educativas 
em curso.  

Além disso, coube à Secretária Adjunta 
destacar como inovação a flexibilização 
curricular, com as disciplinas eletivas das 
escolas em tempo integral, garantiu maior 
interesse dos alunos.

Conforme foi possível observar nas falas 
dos dirigentes escolares e da Secretária Ad-
junta não há uma ferramenta ou política cen-
tralizada de busca ativa na rede escolar do 
Maranhão. Contudo, disse a Secretária que 
algumas escolas criaram políticas próprias 
de diálogo com os pais, que são contatados 
por telefone, SMS ou outros meios, quando 
da ausência do aluno na escola.

6.VI.1.d. Implantação das iniciativas

Os dirigentes entrevistados disseram, so-
bre a implantação das inciativas, que as 
dificuldades residem, sobretudo, no início 
das ações. Os professores se mostram re-
sistentes às mudanças, mas depois, ao lon-
go do projeto, vão se identificando com as 

iniciativa e contribuindo no processo.
Para a Secretária Adjunta, entre as dificul-
dades mais destacadas está o custeio de 
todas as iniciativas, considerando que o 
Maranhão é um dos estados mais pobres 
do Brasil. 

Aspectos institucionais

A Secretária Adjunta afirmou que, institucio-
nalmente, deve-se ressaltar a iniciativa polí-
tica na área da educação, que é muito bem 
articulada pelo secretário de educação e 
pelo próprio governador, que “batem agen-
da semanalmente” com a equipe de dirigen-
tes da educação. Mas a iniciativa política 
só tem conseguido superar as dificuldades, 
segundo ela, porque conta com projeto po-
lítico e agenda muito bem definidos. 

Aspectos pedagógicos

Em relação às questões pedagógicas, além 
de outros aspectos mencionados nos itens 
anteriores, deve-se citar uma palavra mui-
to repetida na entrevista com a Secretária 
Adjunta e com os dois dirigentes escolares, 
que foi “acolhimento”. Eles disseram e re-
iteraram que os alunos e professores pas-
saram a se sentir acolhidos. Segundo a Se-
cretária Adjunta, essa palavra designa um 
tipo de ação que advém da chamada “Pe-
dagogia da Presença”, originária da tradição 
católica marista de ações educativas.

A secretária adjunta afirmou que as ques-
tões relacionadas à orientação sexual e 
identidade étnico-racial são muito presen-
tes nas escolas de tempo integral e gan-
ham espaço nas disciplinas eletivas e nas 
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variadas atividades desenvolvidas, par-
ticularmente as de cunho propriamente 
cultural. Sobre essa questão, os dirigentes 
escolares entrevistas ressaltaram que os 
programas e projetos consideraram, na 
formulação e implementação, as questões 
socioeconômicas, de gênero, diversidade 
sexual e identificação étnico-racial. Tais 
questões se apresentam no acolhimento a 
todos e todas, nas disciplinas eletivas, que 
são oferecidas na parte flexível do currículo, 
e mesmo nas muitas atividades produzidas 
como as oficinas, nas ações de protagonis-
mo e outras.  

Os três entrevistados mencionaram, em re-
lação aos materiais didático-pedagógicos, 
os professores que trabalham nas discipli-
nas eletivas os produzem, contando com a 
autonomía que lhes cabe.

6.VI.2. Espírito Santo

O Espírito Santo conta com 280 escolas 
de ensino médio sob sua responsabilida-
de, atendendo cerca de 120 mil estudan-
tes. É uma rede menor em comparação ao 
Maranhão, inclusive em função da abran-
gência territorial do estado. Em relação ao 
número de escolas de tempo integral, no 
entanto, aproxima-se daquele Estado: são 
38 unidades escolares que contam com 
uma jornada amplida de 9h30 na escola, 
com oferecimento de três refeições aos 
estudantes e um conjunto diverso de ati-
vidades e disciplinas eletivas. Há também 
escolas prioritárias que incluem escolas de 
tempo integral e escolas de tempo parcial: 
para essas escolas, localizadas em territó-

rios considerados mais vulneráveis, há um 
apoio maior da Secretaria de Educação na 
perspectiva de apoio aos processos educa-
tivos que nela se desenvolvem, focalizando 
especialmente a gestão escolar. O objeti-
vo nestas escolas é a melhoria do IDEB e 
a diminuição da evasão. De acordo com a 
gestora entrevistada, esas escolas fazem 
um esforço adicional para atingir as metas 
e contam com um plano de atendimento 
específico para isso, com assessoria do 
Instituto Itaú Cultural. Cabe ressaltar que 
a presença de empresas e institutos em-
presariais na implementação de políticas 
educacionais no estado do Espírito Santo 
é bastante relevante, diversamente do que 
pudemos observar no Maranhão.

Em relação ao ensino técnico-profissionali-
zante, o Estado conta com algunas escolas, 
mas em nenhuma delas há uma articulação 
mais específica entre formação geral e en-
sino técnico profissional. 

Ainda que conte com inúmeros projetos e 
programas, a equipe gestora entrevistada 
destacou que não existe um programa ou 
projeto específico que possam ser consi-
derados exitosos, mas uma articulação de 
iniciativas voltadas para o protagonismo ju-
venil. Considerando o diagnóstico de algu-
nas pesquisas sobre a centralidade da falta 
de engajamento juvenil na escola como im-
portante motivador da evasão e abandono 
do ensino médio, o Estado tem investido 
em maior participação dos estudantes nos 
processos de gestão da escola (circuitos de 
gestão) e em planos de compromiso esco-
lar, elaborados pelos estudantes em con-
junto com docentes e equipe gestora. 
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Entre os dias 18 e 19 de junho de 2019, Mar-
cos Francisco Martins, pesquisador senior 
da equipe entrevistadou duas assessoras 
da Subsecretaria de Educação Básica e 
Profissional e uma pedagoga que atuava 
em uma das escolas com menores índices 
de evasão no Estado, indicada pela equipe 
gestora da secretaria. Não foi possível en-
trevistar docentes e estudantes, mas a vi-
sita a escola indicada permitiu a realização 
de algumas considerações. No primeiro 
dia foram entrevistas as duas dirigentes da 
SEDUC. Cabe mencionar que uma delas fi-
cou apenas por pouco tempo na entrevista, 
tendo que se retirar em função de asuntos 
urgentes na secretaria. A entrevista foi rea-
lizada no espaço da Secretaria. No dia se-
guinte, foi realizada entrevista com a peda-
goga da EEEFM Elza Lemos Andreata.   
Alguns dados relevantes apresentados pe-
las equipes:

• Diminuição da evasão: o estado ocupa 
segundo lugar no progresso da taxa de 
jovens frequentando a escola nos últi-
mos dez anos.

• Diminuição do abandono: 8.761 em 
2014 para 3.266 em 2017

• Diminuição da reprovação: 20.145 para 
12.834 

• Melhor Ensino Médio do país conside-
rando dados do IDEB: 4,1 de pontuação 
(como parámetro, cabe dizer que a rede 
privada alcançou 6,1 pontos e a média 
nacional ficou em torno de 3,5 pontos). 

• Primeira colocação do PISA de 2015 
entre todos os estados brasileiros e em 
todas as áreas de conhecimento. 

A equipe gestora destacou a importância 
dos resultados positivos alcançados serem 
qualificados e quantificados. De modo ge-
ral, os projetos que mais alcançaram resul-
tados tiveram como foco a gestão e o pro-
tagonismo juvenil. As entrevistas deixaram 
evidente que a secretaria guía-se por orien-
tações que foram sendo formuladas na úl-
tima década, quais sejam, a necessidade 
de melhor compreender e propor soluções 
para a falta ou o baixo engajamento juve-
nil na escola, um dos motivos centrais da 
evasão e abandono e que por sua vez está 
ligado a múltiplos determinantes, internos e 
externos à escola.

6.VI.2.a. Descrição das iniciativas

A equipe gestora entrevistada deu desta-
que a duas iniciativas, dentre as várias que 
o Estado desenvolveu nos últimos anos: 
Programa Jovem de Futuro – Preditor de 
Abandono e o Programa Busca Ativa Esco-
lar, ambos ainda ativos. 

Programa Jovem de Futuro – Preditor de 
Abandono - com foco na gestão escolar, o 
Programa visou a melhoria dos resultados 
de aprendizagem, com percursos forma-
tivos com abordagem atitudinal e técnica 
para diretores, pedagogos referência e pro-
fessores, bem como a realização de en-
contros para promover a participação dos 
jovens no debate sobre gestão escolar. A 
perspectiva é de envolvimento de toda a co-
munidade escolar no acompanhamento e 
monitoramento das ações. De maneira mais 
central, a busca por maior diálogo com a 
comunidade escolar teve o jovem como pú-
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blico principal: são realizadas várias ações 
de diálogo com jovens sobre o que pensam 
sobre a escola, que propostas possuem, 
como percebem a evasão e o abandono. 
Mas também trata-se de construir uma 
rede envolvendo todos os atores na busca 
pela resolução do problema da evasão – do 
diretor ao segurança da escola. Para isso 
também foram fundamentais a os progra-
mas específicos do estado de avaliação – 
Programa de Avaliação Básica do Espírito 
Santo – PAEBS, que recentemente passou 
a ser realizado trimestralmente, permitindo 
um acompanhamento mais detalhado das 
trajetórias dos estudantes. 

Sempre em parceria com o Instituto Uniban-
co, um instituto empresarial no campo da 
educação, foram realizados planos de ação, 
formação para equipe gestora, docentes e 
estudantes, além do monitoramento. Mais 
recentemente chamado de circuitos de 
gestão, também foram realizados diálogos 
em torno da produção do currículo – “que 
ensino médio queremos?” foi um desses 
diálogos, uma escuta sobre as expectativas 
em relação a esse nível de ensino, especial-
mente em função da atual Reforma. 

Uma das gestoras declarou que o engaja-
mento dos jovens nas atividades propostas 
foi bastante significativo: “vocês mudaram 
a vida da gente”, era uma fala recorrente en-
tre os estudantes. Quem são, o que querem, 
quais seus projetos de vida eram algumas 
das questões também debatidas com jo-
vens estudantes. 

Em síntese, no conjunto das ações relativas 
à gestão, duas ações são apontadas como 

centrais: em primeiro lugar o protagonismo 
juvenil e em segundo lugar os circuitos de 
gestão. Neste último caso trata-se de reali-
zar visitas periódicas às escolas para ações 
de apoio à gestão, acompanhamento e mo-
nitoramento. 

Busca Ativa Escolar é um programa ain-
da em vigência tem como objetivo diálogo 
com alunos evadidos e seus pais, utilizan-
do diversos meios, inclusive indo à casa 
dos estudantes, por vezes envolvendo os 
próprios colegas de sala na busca. Por 
meio do Programasão realizadas várias 
ações: utilização da Plataforma Busca Ativa 
Escolar, gratuita e voltada aos municípios 
para que combatam a evasão, com a iden-
tificação, registro, controle e acompanha-
mentos dos jovens evadidos e em risco de 
evasão; articulação de profissionais de dife-
rentes áreas na busca ativa, além da comu-
nidade escola. O Programa é realizado em 
parceria com UNICEF. Segundo a gestora 
entrevistada, o Programa do UNICEF sofreu 
modificações a partir do diálogo com ges-
tores locais.  No caso do Espírito Santo um 
dos principais problemas era que as esco-
las não registravam as evasões, segundo a 
entrevistada.  O registro foi fundamental na 
medida em que produziu evidências ao lon-
go do ano e não apenas ao seu final.  A par-
tir da sistematização dos registros e com 
os dados em mãos, realizavam-se diálogos 
com a comunidade escolar. Os próprios es-
tudantes também são chamados a discutir 
os resultados, acompanhar e sistematizar, 
co-responsabilizando-se pelo processo, na 
visão de uma das gestoras entrevistadas.
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6.VI.2.b. Aspectos institucionais e de gestão 
das iniciativas

De acordo com as entrevistas foram desta-
cadas, em ambas as iniciativas, o envolvi-
mento da comunidade escolar – gestores, 
docentes, funcionarios e especialmente os 
estudantes, no acompanhamento e monito-
ramento dos resultados. Não houve desta-
que para a construção conjunta das metas 
e indicadores, mas a busca pela co-respon-
sabilização em relação aos resultados al-
cançados apareceu como central. 

De maneira muito mais forte do que no Ma-
ranhão, ambas as iniciativas contam com 
parcerias com institutos empresariais, em 
especial o Instituto Unibanco, mas não 
apenas. Foram citadas parcerias com o 
Itaú Social e o Itaú BBA.  Dentre as organi-
zações não governamentais, destacou-se o 
CENPEC e UNICEF. Em relação à presença 
dos institutos empresarias, pode-se dizer 
que tratan-se de novos processos de priva-
tização da educação básica e pública: em-
bora os gestores afirmem que modificam 
propostas que chegam desses segmentos, 
fica evidente o quanto os institutos interfe-
rem na elaboração e gestão dos currículos 
e na própria gestão da rede de ensino. Vale 
ressaltar que para isso recebem subsídios 
públicos, ou seja, não se trata de apoio fi-
nanceiro dado pelas instituições às escolas: 
são elas que acessam os fundos públicos. 

6.VI.2.c. Estratégias e inovações promo-
vidas pelas iniciativas investigadas

O investimento na consolidação de uma 
rede de atores, seja voltada para o estímulo 
ao protagonismo juvenil, seja voltada para 

a gestão parece uma das principais ino-
vações promovidas pelas iniciativas. Na 
entrevista com as gestoras, as ações gan-
haram força e permanecem mesmo dian-
te da troca de governos. O envolvimento 
de todos/as, incluido as famílias, no moni-
toramento das ações é um aspecto a ser 
destacado. O Estado também desenvolve 
duas estratégias que contribuem para dimi-
nuição dos índices de abandono e evasão: 
projetos específicos em escolas priori-
tárias, localizadas em áreas marcadas por 
vulnerabilidade social e com dificuldade de 
alcançar as metas establecidas. Para essas 
escolas, um total de 49 em todo o Estado, 
há um plano específico de atendimento – 
oficinas com profesores, especialmente de 
Português e Matemática, diálogos sobre as 
práticas, dentre outras ações que buscam 
disminuir as desigualdades na rede de en-
sino. Uma outra estratégia considerada in-
novadora e bastante presente no Estado 
é busca ativa escolar, desenvolvida com 
apoio do UNICEF. A pedagoga entrevistada 
explicitou que essa busca é realizada com 
intensa participação de gestores, docentes, 
funcionarios, familias e estudantes. A par-
ticipação dos estudantes nesse processo 
pareceu significativa: são os “líderes” e “vice 
líderes” da sala que controlam a frecuencia 
dos alunos – se um estudante tiver mais de 
três faltas a coordenação é acionada e en-
tra em contato direto com a familia. Há um 
processo de formação de líderes de turma 
coordenado pela própria escola.

Na escola visitada, a pedagoga também 
mencionou a existencia de uma madrin-
ha/ padrino para cada turma – trata-se de 
um docente ou funcionario da escola que 
acompanha a turma, procura saber dos 
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problemas pessoais de cada um dos estu-
dantes e realiza uma especie de aconselha-
mento. Não se trata aqui de um programa 
formalizado de tutoria: trata-se de mais 
uma responsabilidade atribuida aos funcio-
narios e docentes, sem remuneração, para 
aconselhamento aos estudantes; muitas 
vezes no plano moral.

Ao lado dessas diferentes estratégias que 
atribuem novas responsabilidades aos 
gestores, docentes e estudantes, não fo-
ram destacadas ações de melhoria das 
condições de trabalho e especialmente do 
salário docente. Para a equipe gestora, os 
recursos financeiros e os salários são im-
portantes, mas não centrais, diversamente 
do que pode ser observado no Maranhão.

6.VI.2.d. Implantação das iniciativas

Em relação à implantação das iniciativas, 
uma das dificuldades iniciais foi conseguir 
fazer com que gestores e docentes se apro-
priassem das interpretações dos resulta-
dos dos programas de avaliação implemen-
tados e considerassem sua importância na 
redução dos índices de abandono e evasão. 
Por essa razão, um dos principais focos foi 
a formação da equipe gestora e dos docen-
tes. A produção dos dados e a discussão 
dos resultados com a equipe contribui para 
evidenciar a relevância de um acompanha-
mento mais sistematizado. A construção 
de uma Agenda da Juventue, convidando o 
próprio jovem para entender a realidade e 
propor ações também foi importante, con-
siderando as dificuldades de engajamento 
juvenil na escola. 

Aspectos institucionais

A equipe destaca a importância das par-
cerias estabelecidas com os instituto em-
presariais, especialmente com o Instituto 
Unibanco. Muito embora destaquem mu-
danças produzidas nas formações e mate-
riais oferecidos pelo instituto, observa-se a 
centralidade das iniciativas empreendidas 
por esses atores. 

Aspectos pedagógicos

Em termos pedagógicos, o maior destaque 
é a ampliação da participação dos estudan-
tes na gestão da escola. Nessa perspecti-
va, a secretaria cria uma série de projetos 
oficiais, tais como Programa de líderes de 
turma, Programa de Monitoria Voluntária, 
Agenda de Juventude, Projeto de vida, ro-
das de diálogos, dentre outros programas 
e projetos. A despeito do foco nos estudan-
tes, questões como desigualdades de gêne-
ro e diversidade sexual ainda não mobiliza-
ram ações específicas: “trabalhamos muito 
com juventude, mas não sabemos como 
trabalhar com essas outras questões”. 

Diante da mudança recente do ensino mé-
dio, a equipe gestora da secretaria infor-
mou que elaborou um questionário para 
ser aplicado a todos os estudantes do 9º 
ano do ensino fundamental para conhe-
cer suas expectativas em relação ao ensi-
no médio, além de rodas de diálogo com 
líderes de turmas. 
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6.VII. Avaliação e lições 
aprendidas

O estudo das iniciativas existentes no Brasil 
de combate ao abandono e à evasão revelou 
a centralidade que a questão tem assumido 
para alguns estados. Ainda que essa centra-
lidade se justifique, uma vez que os estados 
são os principais responsáveis por esse ni-
vel de ensino, é importante destacar a pouca 
presença do governo federal no tocante ao 
estímulo de ações que enfrentem a questão. 

Uma vez mais vale ressaltar que o Brasil 
possui hoje um modelo de ensino médio 
com as mais baixas taxas de abandono e 
de evasão – os Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnología. Ainda que al-
cance apenas 2% da população apta a fre-
quentar o ensino médio e que o ingresso 
contemple um exame de mérito, o modelo 
de educação existente nos Institutos é re-
ferência de qualidade em nível médio no 
País: além da integração entre formação ge-
ral e formação técnica, o regime de trabal-
ho do corpo docente aproxima-se daquele 
existente nas universidades públicas: dedi-
cação exclusiva, com obrigação de prestar 
40 horas semanais de trabalho ou em regime 
de trabalho de 20 horas semanais, com salá-
rios muito acima da média do corpo docente 
das demais escolas de nível médio públicas e 
uma carreira estabelecida com ascensão por 
criterios bastante claros. Ainda que a expe-
riência não tenha sido aqui investigada, con-
siderando o pequeno número de jovens aten-
didos, este poderia ser um modelo de ensino 
médio a ser expandido. 

No tocante às experiências aqui investiga-
das, nos estados do Maranhão e Espírito 
Santo, pode-se destacar como pontos for-
tes o investimento em formação (de docen-
tes, gestores e estudanres) e a busca pelo 

cumprimento dos principios constitucionais 
de efetiva participação da comunidade es-
colar na gestão, o que no Espírito Santo foi 
chamado de gestão compartilhada e co-res-
ponsabilização. No entanto, vale ressaltar que 
há uma ênfase muito maior pela busca desse 
comprometimento tendo em vista a melhoria 
das escolas nos índices de avaliação. 

As diferentes estratégias para uma busca 
ativa escolar, mesmo quando não recebe 
este nome, como no caso do Maranhão, 
parecem centrais no processo de redução 
dos índices de abandono e evasão. Do mes-
mo modo, ações diferenciadas em escolas 
com índices mais elevados de evasão e 
menores notas nas avaliações periódicas 
ganham relevância. Em complemento ao 
que aqui é chamado de busca ativa, cabe 
destacar, também, o cuidado cotidiano 
com o acompanhamento constante da per-
manência dos alunos e alunas nas escolas, 
o que ocorre por diferentes estratégias de 
gestão, que vão do uso de alunos e alunas 
para fazer a chamada em sala de aula, até 
a articulação com os pais via redes sociais. 
Em outras palavras, a gestão sozinha não 
garante o rebaixamento dos índices de 
evasão e a finalização do curso, mas cola-
bora significativamente com esses proces-
sos, sobretudo, porque estimula toda a co-
munidade educativa a perseguir a melhoria 
da qualidade do ensino.

Especialmente no Espírito Santo, a busca 
pelo engajamento dos jovens na escola, in-
clusive nos processos de monitoramento 
da evasão e dos resultados das avaliações, 
é bastante presente. Essa parece ser uma 
estratégia relevante e muito destacada, 
inclusive por estudos acadêmicos, para a 
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construção de uma escola significativa, com 
repercussões na redução dos índices de 
evasão e abandono. No entanto, é preciso 
certo cuidado aqui: parece haver uma exces-
siva responsabilização dos próprios jovens 
nesse processo, incluido um conjunto de 
atribuições que deveria ser assumida pela 
equipe gestora e pelos próprios docentes. 
Também a estes últimos são atribuídas al-
gumas funções, incluindo ações voluntárias, 
sem que a melhoria das condições de trabal-
ho e de salário ganham centralidade, consi-
derando aqui a realidade do Espírito Santo. 

Vale destacar que no Maranhão as iniciativas 
de redução dos índices de evasão e abando-
no se articulam a uma política mais ampla 
de valorização da carreira docente, com mel-
horia das condições de trabalho e de salário. 
E isso potencializado, ainda, pela “revolução” 
que o Estado está fazendo nas estruturas fí-
sicas das unidades de ensino, o que é algo 
singular no territorio nacional, embora seja 
este um dos estados menos desenvueltos 
sob o ponto de vista econômicono Brasil.

No caso do Espírito Santo, a parceria com 
institutos empresariais foi importante. Ca-
beria indagar, contudo, o quanto a presença 
desses institutos não estaria relacionada 
a novos modos de privatização da escola 
pública, onde entes privados acabam por 
assumir um lugar central na gestão e na 
produção de currículos. O Estado do Espí-
rito Santo não possuía uma avaliação mais 
precisa sobre a relevância desses atores no 
combate aos índices de abandono e evasão 
e ainda assim eles eram muito presentes. 
No caso do Maranhão essa questão do 
apoio empresarial está também presente, 
mas de forma latente. O apoio dos insti-
tutos empresariais ocorreu e ocorre, e os 

gestores do sistema de ensino consideram 
que isso foi muito importante, sobretudo, 
no que concerne à transferencia de know-
how. Todavia, pelo que se pode verificar in 
loco, as unidades educacionais e as estru-
turas da Secretaria Estadual de Educação 
tornaram-se, em alguma medida, mais au-
tônoma na formulação e implantação das 
políticas públicas educacionais.

Em síntese, pode-se considerar como ele-
mentos relevantes das iniciativas: gestão 
democrática; acompanhamento perma-
nente dos alunos e alunas matriculados e 
dos evadidos; busca ativa de estudantes 
que evadiram, com participação da comu-
nidade escolar; ampliação da participação 
e presença juvenil na escola, mas uma es-
cola ressignificada, apta acolher a pluralida-
de de perfis juvenis e “instrumentalizar” os 
jovens cultural, ética e políiticamente para 
superarem os problemas escolares e não 
escolares que enfrentam; maior suporte às 
escolas com maiores índices de abandono 
e evasão; melhoria das condições de trabal-
ho (com destaque para a recuperação da 
infraestrutura física das unidades ecolares) 
e de salário do corpo docente, específica-
mente no caso do Maranhão. 

Algumas ausências ou debilidades, porém, 
foram observadas também: programas es-
pecíficos de apoio financeiro aos estudan-
tes, tais como bolsas ou outros subsídos; 
maior articulação entre educação básica 
e educação profissional; possibilidade de 
regime de regime de dedicação exclusiva 
para docentes da rede; construção compar-
tilhada das metas e indicadores de qualida-
de do ensino médio; maior envolvimento de 
outros atores locais, que ocorre, mas pode-
ria ser mais intensamente presente.  
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REFLEXIONES FINALES

Como parte de un trabajo conjunto entre 
los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay, 
estas reflexiones finales han sido elabora-
das en base del análisis documental, del 
trabajo de relevamiento de los programas 
e iniciativas seleccionadas por cada una 
de los países involucrados, en una estra-
tegia comparativa y analítica de las accio-

nes implementadas por las experiencias 
de los distintos países para la retención 
y/o revinculación de adolescentes y jóve-
nes a la escuela secundaria.  El cuadro 1 
muestra los programas e iniciativas re-
levadas por país, al tiempo que pone de 
relevancia los niveles jurisdiccionales de 
ejecución. 

María Fernanda Cascón, Mari Zbrun, Ana Miranda

Con la colaboración de Fabiola Carcar, Maria Carla Corrochano, 
Veronica Filardo y Agustina Corica 

Cuadro 1: Programas e iniciativas seleccionadas por país y jurisdicción

País Jurisdicción Experiencia 

Argentina 
CABA Bachillerato con Orientación  Profesional 

Córdoba Programa de Inclusión / Terminalidad de la Educación 
Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 (PIT) 

Brasil 
Maranhão Estrategias para la retención, acompañamiento y 

fortalecimiento de las trayectorias educativas Espírito Santo 

Uruguay Nivel nacional 
Formación Profesional Básica 

Compromiso Educativo 

Con el objetivo de presentar los resulta-
dos de la investigación de forma integral, 
la exposición de estas reflexiones se ha 
dividido en tres ejes conceptuales: con-
clusiones comparadas sobre los hallaz-

gos de nivel nacional, propuestas elabo-
radas en base a la evidencia, y desafíos 
de las políticas educativas retención y/o 
revinculación a la escuela secundaria en 
la actualidad.
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(39) Ver apartados 4.II. Iniciativas relevadas para la 
inclusión educativa en el nivel secundario del Informe 
Nacional Argentina y 5.IV. Programas Seleccionados 
del Informe Nacional Uruguay, ambos incluidos en el 
presente documento.

7.I. Conclusiones

En base a los estudios nacionales se ha 
podido relevar que, en las últimas déca-
das, Argentina, Brasil y Uruguay, han dise-
ñado e implementado estrategias para la 
inclusión educativa de jóvenes en la es-
cuela secundaria. Las iniciativas que tu-
vieron el objeto de alcanzar la concreción 
del derecho al acceso y al egreso de ese 
nivel educativo, fueron concebidas en el 
marco de las figuras de orden internacio-
nal tales como objetivos del milenio, obje-
tivos de desarrollo social y en el contexto 
de las normativas nacionales vigentes en 
cada país. En el caso de Argentina y Uru-
guay, esas estrategias se han configurado 
en programas nacionales o jurisdicciona-
les, mientras que en Brasil se concibieron 
como innovaciones en el propio sistema 
educativo de Estados federales.

En base a los hallazgos de la investigación 
puede afirmarse inicialmente que, entre la 
variedad de proyectos, programas y estra-
tegias desarrolladas, estuvieron presen-
tes dos objetivos específicos fundamen-
tales en tanto factores condicionantes 
del desgranamiento, la repitencia y la baja 
tasa de egreso. Por un lado, la atención 
a las características intrínsecas de la es-
cuela secundaria (factores endógenos) en 
lo referente a matriz organizacional, currí-
culas, regímenes académicos, participa-
ción de los/as estudiantes y relevancia de 
las ofertas educativas del nivel. Por otro, 
la atención a las situaciones extra esco-
lares (factores exógenos) que afectan la 
permanencia de los/as estudiantes en el 
sistema educativo.

Los/as entrevistados/as afirmaron que 
estos objetivos fueron definidos en fun-
ción de las respectivas realidades terri-
toriales y la población destinataria de las 
acciones, caracterizada mayoritariamen-
te por corresponder a sectores socioeco-
nómicamente vulnerados. Poniendo así 
en evidencia, la necesidad de considerar 
ambos ejes de intervención para posibili-
tar el incremento de la retención y tasa de 
egreso de la secundaria. 

Asimismo, y como parte de estas estrate-
gias (39), los programas relevados varían 
entre aquellos que:

a) proponen innovación de carácter inten-
sivo, con implementación en baja esca-
la, que incluyen propuestas orientadas a 
cambios en el formato escolar (en Argen-
tina el Bachillerato con Orientación Profe-
sional y el PIT; en Uruguay el Formación 
Profesional Básica) y 

b) los que con una implementación extensi-
va y pocos cambios en la matriz organiza-
cional tradicional se centran en estrategias 
para la retención, acompañamiento y for-
talecimiento de las trayectorias educativas 
(Compromiso Educativo de Uruguay y las 
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estrategias desarrolladas en los estados 
Maranhao y Espírito Santo de Brasil).

Las iniciativas incluidas en la primera ca-
tegoría, se originan en la consideración 
de que los formatos de la educación se-
cundaria tradicional constituyen un factor 
que ha influido en los niveles de abando-
no educativo de los países. En este sen-
tido, sobre la fragmentación curricular, la 
descontextualización y falta de conexión 
de los contenidos disciplinares, la rígida 
organización anual de la progresión de 
los estudios, la homogenización de los/
as estudiantes, la distante relación entre 
gestores, docentes y los/as adolescentes 
y jóvenes, entre otros aspectos o factores 
propios a la dinámica escolar, las expe-
riencias argentinas y el FPB de Uruguay 
muestran innovaciones. 

Tanto el programa FPB de Uruguay en 
sus dos modalidades, como el PIT y el 
Bachillerato con Orientación Profesional 
de Argentina, implementan cambios cu-
rriculares al incorporar la formación para 
el trabajo en la currícula de secundaria de 
manera de contextualizar los saberes de 
la formación general correspondientes a 
ese nivel educativo. En el caso del FPB se 
reduce la cantidad de disciplinas, cues-
tión que genera observaciones entre los 
docentes que lo implementan.

Si bien en el caso uruguayo, tanto la For-
mación Profesional como la Formación 
General se organizaron en lógica modular, 
en el caso argentino del Bachillerato con 
Orientación Profesional, se combinó la ló-
gica modular para la FP con la organiza-
ción disciplinar para la FG, definición que, 

según los/as entrevistados/as implicó 
una gran complejidad de implementación. 
A su vez, el PIT implementa una lógica 
areal para la formación general que se in-
tegra con una formación complementaria.
En esta dirección, las iniciativas proponen 
regímenes académicos de mayor flexibili-
dad que los de la secundaria tradicional: 
la asistencia por hora y por espacio curri-
cular, la promoción y aprobación por nivel 
y espacio curricular, no anual, entre otras. 
Las cuales, conjuntamente con las orga-
nizaciones curriculares y los regímenes 
académicos propuestos, posibilitan a los/
as estudiantes el desarrollo de trayecto-
rias diferenciales, lo que contribuiría a dis-
minuir la repitencia y/o la desvinculación 
si bien puede darse una extensión tempo-
ral para el egreso respecto de la duración 
ideal de la cursada completa.

Como parte de las intervenciones en aná-
lisis, se ha registrado una alta valoración 
al protagonismo de los/as estudiantes en 
la organización de su propia trayectoria 
educativa y su compromiso con ella, a la 
participación activa en la comunidad de 
práctica que generan el taller o el pluricur-
so según el programa, y a la naturalidad 
con que, en esa lógica, se desarrollan há-
bitos y habilidades más allá de las técni-
cas específicas. En efecto, los/as entre-
vistados/as destacan que esos contextos 
formativos devienen en una aprehensión 
de valores desde su práctica. A su vez, 
reconocen la pertinencia de incorporar 
espacios que generen sociabilidad entre 
pares en el ámbito educativo lo que gene-
ra sentimientos de familiaridad, amistad 
y relacionamiento entre los distintos gru-
pos juveniles, por lo que estos espacios 
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formativos son sentidos como lugares 
agradables de estar y permanecer. 

El alto impacto que estos programas ge-
neran en las instituciones fue puesto en 
valor en las distintas instancias de investi-
gación. La significatividad que le otorgan 
al trabajo docente en el caso argentino, la 
inclusión de nuevas figuras, nuevas fun-
ciones y responsabilidades para los/as 
distintos actores del sistema educativo 
presentes en el PIT y en el FPB de Uru-
guay, fueron aspectos estratégicos de 
estas experiencias, evidenciados en los 
relatos de los responsables de implemen-
tación de los programas. 

De forma particular, en los casos argen-
tinos y en el FPB uruguayo, excepto los 
FPB Comunitarios, estas nuevas funcio-
nes fueron sentidas como de gran impac-
to institucional, lo que evidencia la mane-
ra en que la llegada de los programas a 
las escuelas conlleva exigencias organi-
zativas que requieren de apropiaciones 
y traducciones por parte de los actores 
escolares, inmersos en tradiciones y cul-
turas profesionales e institucionales pre-
existentes (Landau, et al. 2019). Nótese 
que estos programas conviven simultá-
neamente en las instituciones con ofertas 
educativas regulares, sean de secundaria 
o de formación profesional según el caso.
Respecto del segundo de los objetivos 
centrales, es preciso advertir que el Com-
promiso Educativo (CE) de Uruguay y las 
estrategias desarrolladas por los estados 
brasileros de Maranhao y Espírito Santo 
pueden considerarse iniciativas corres-

pondientes a la segunda categoría de 
propuestas enunciada precedentemen-
te. Más precisamente, aquellas que se 
centran en estrategias para la retención, 
acompañamiento y fortalecimiento de la 
trayectoria educativa, con limitadas in-
novaciones en la matriz organizacional 
tradicional e implementación extensiva. 
Ambas experiencias coinciden en dos as-
pectos sustantivos: involucrar a la comu-
nidad y otorgar un rol protagónico a los/
as estudiantes tanto en la gestión y se-
guimiento de sus trayectorias educativas 
como en su permanencia en la escuela.

Del mismo modo, las iniciativas relevadas 
en los estados brasileros, presentan aso-
ciaciones con instituciones de negocios, 
más significativas en Espírito Santo, y una 
gran inversión presupuestaria. Cabe seña-
lar que, en el caso de este estado, es la 
inversión de institutos y fundaciones em-
presariales en procesos de capacitación, 
especialmente gerentes y docentes. Los 
cursos ofrecidos siguen las concepcio-
nes pedagógicas de estos institutos que 
están fuertemente presentes y orientan 
una parte considerable de las propuestas 
para el nivel medio durante algunos años. 
En Maranhão, la presencia de institutos y 
fundaciones empresariales es menor, y lo 
que se puede ver está más centrado en la 
mejora de la enseñanza profesional y la 
mejora de la infraestructura física.

Debe destacarse aquí que, en el caso bra-
sileño, la presencia de estas fundaciones 
e institutos privados en el campo de la 
educación ha provocado varias críticas, 
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especialmente por el tipo de capacita-
ción ofrecida y el origen de los recursos. 
En relación con la capacitación, las pro-
puestas que descansan sobre la noción 
de capital humano han estado solo cen-
tradas en la formación de jóvenes para 
ingresar al mercado laboral, sin tener en 
cuenta la calidad y las condiciones del tra-
bajo a realizar por estos sujetos.  En esta 
dirección, han enfatizado el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, sin que se 
debatan los resultados de acciones de 
esta naturaleza. En segundo lugar, los re-
cursos que emplean no provienen direc-
tamente de empresas sino de organiza-
ciones sociales, algunas de las cuales en 
Brasil tienen diferentes tipos de exencio-
nes fiscales. No obstante, también vale la 
pena mencionar la exitosa experiencia de 
la red federal de educación técnica, carac-
terizada por: articulación entre educación 
básica, propedéutica a educación técnica; 
sin fragmentación del plan de estudios, 
educación continua sólida de docentes, 
trayectoria profesional para profesionales 
de la educación, estructura física y de la-
boratorio adecuada.

Puede percibirse del informe de Uruguay 
la progresiva extensión en cobertura del 
CE, programa concebido en tres compo-
nentes: Acuerdo educativo, Beca y Refe-
rentes pares, lo que da cuenta del alto nivel 
de concreción territorial de la articulación 
entre los entes públicos involucrados, del 
diálogo y las alianzas entre los distintos 
sectores e instituciones de la sociedad y 

de una potente inversión presupuestaria. 
La integralidad de la propuesta, la hace un 
interesante caso de buenas prácticas so-
bre la atención de trayectorias escolares. 
Independientemente de la categoría de 
programa que se trate, se evidencian 
como aspectos nodales para alcanzar 
los objetivos que se proponen: el perfil de 
los/as docentes, cuya disposición y sub-
jetividad se encuentran en sintonía con 
ellos y la concepción de espacios puen-
te, de apoyo o acompañamiento tanto del 
aprendizaje como de integración social al 
lugar y al grupo de pares. 

Por último, es preciso advertir que, a lo 
largo de su implementación, algunos de 
los programas y estrategias se fueron ex-
pandiendo de manera significativa como 
el caso del PIT argentino o el FPB de Uru-
guay en el que el cambio en la edad de 
ingreso de 15 a 12 años de edad, lo cual 
permitió a los/as estudiantes optar por 
esta oferta educativa al terminar la pri-
maria, convirtiéndola en una más de la 
secundaria, lo que implica su universali-
zación de hecho.
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7.II Propuestas

Recuperar las experiencias, los diseños 
de las estrategias implementadas por los 
países y los programas ad hoc, las bue-
nas prácticas desarrolladas y las leccio-
nes aprendidas, para la formulación de 
políticas públicas que tiendan a una trans-
formación de la secundaria implica en pri-
mera instancia, considerar cuáles son los 
aspectos estructurales de los sistemas 
que interpelan y en qué medida impactan 
en ellos: en la organización institucional, 
en las prácticas pedagogico didácticas, 
en las tradiciones y subjetividades propias 
de la escuela secundaria. Ya que, como se 
afirma en Diaz-Barriga Arceo, muchas ve-
ces existen reformas en papel que no re-
sulta en cambios pedagógicos dentro del 
salón de clase (40).

Justamente, es necesario considerar que 
los sistemas educativos tienden a de-
sarrollar una gran inercia, que muchas 
veces preserva y otras veces dificulta la 
implementación de propuestas de innova-
ción.  En el caso en análisis, la tradicional 
escuela secundaria ha mantenido su es-
tructura conforme a la cultura ilustrada de 
sus orígenes, lo que genera un desfasaje 
entre las referencias epistemológicas de 
la escuela, las características de la cultura 
contemporánea y los avances en la con-
cepción del conocimiento. Por otro lado, 
persiste en ella el modelo pedagógico 
sustentado en la meritocracia, en aulas 
en las que el individualismo es la norma, 
lo que lleva a la competencia indiscrimi-
nada (Filmus et al. 2017). Así como, las 

currículas disciplinares, las regulaciones 
académicas y hasta las disposiciones de 
espacios físicos y temporales institucio-
nales, suponen una homogeneidad de su-
jetos, de los tiempos, formas y procesos 
de acceso al conocimiento y de desarrollo 
de saberes y capacidades. (Steinberg, et 
al. 2019). 

Los programas y estrategias relevados 
proponen mayoritariamente innovaciones 
sobre la dimensión objetiva de los siste-
mas educativos: normas, presupuesto, 
curriculum, regímenes académicos, dis-
positivo de acompañamiento de trayec-
torias educativas entre otros elementos. 
Sin embargo, a la hora de planificar polí-
ticas públicas para una nueva escuela se-
cundaria, esto no ha resultado suficiente. 
A partir de las experiencias relevadas, se 
evidencia la necesidad de transformación 
también en la dimensión subjetiva del sis-
tema, en factores tales como: la centra-
lidad de los/as estudiantes (el rol activo 
en sus trayectorias y la construcción de 
sentido de pertenencia), el ambiente de 
aprendizaje caracterizado por la distribu-
ción democrática de saberes en una co-
munidad de práctica regida por la norma 
de la cooperación y nuevos perfiles do-

(40) Díaz-Garriga Arceo, F. (2012). Reformas curriculares 
y cambio sistemático: una articulación ausente pero 
necesaria para la innovación. Revista Iberoamericana 
de Educación Superior 3(7). Recuperado de: https://ries.
universia.net/article/view/80/266
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centes. Todos ellos podrían constituirse 
en ejes de un giro copernicano hacia un 
nuevo paradigma de secundaria. 

Una transformación de esta envergadura 
requiere un abordaje multidimensional, 
sistémico, planificado y que contemple 
estrategias que posibiliten progresivas 
transformaciones en los elementos es-
tructurales y estructurantes, simbólicos 
y materiales, que constituyen la cultura 
de la escuela secundaria (41). Se requie-
re de un trabajo sistemático y articulado 
en cada nivel de la estructura educativa; 
trabajo que haga visibles las condiciones 
de posibilidad de dicho cambio y, al mis-
mo tiempo, la necesidad y el sentido de la 
transformación. Se requiere el despliegue 
de nuevas formas de mirar, nuevas for-
mas de pensar y de intervenir por parte 
de docentes, directivos, supervisores, es-
tudiantes, familias. Se necesitan otras for-
mas de habitar las aulas, de configurar los 
recreos, de organizar los actos escolares, 
de expandir la escuela hacia las plazas, 
los museos, los teatros. Hay que encon-
trar nuevas maneras de reunir a la escuela 
y a la comunidad, nuevos modos de hacer 
lazo  entre las  distintas instituciones de 
la vida social: familia, escuela, centros de 
salud, organismos de derechos humanos, 
centros de justicia, organismos de partici-
pación comunitaria, etc (42). 

En primer lugar, es necesario generar las 
condiciones de posibilidad de transforma-
ción de la secundaria, lo que requiere un 
análisis autocrítico de su situación actual: 
del proyecto de enseñanza, los conoci-
mientos, los vínculos, las normas explíci-

tas e implícitas, la organización del traba-
jo docente, los espacios, los tiempos, los 
recursos, etc., de manera de que el siste-
ma en su conjunto se abra a la disposi-
ción de transformación (43). Este análisis 
autocrítico implica procesos de autointer-
pelación de los actores del sistema en to-
das las escalas de gestión, para alcanzar 
la desnaturalización de la situación actual 
de la escuela secundaria. Estos procesos 
de autointerpelación deben ser generados 
y estimulados por los gestores del cam-
bio.  
En segundo lugar, es necesario lograr 
consenso entre las distintas dependen-
cias de gobierno, los actores del sistema 
educativo y la comunidad para alcanzar, 
en diálogo social, la transformación del 
paradigma vigente de la educación secun-
daria hacia una configuración en la que la 
centralidad no esté condicionada por la 
reproducción del propio sistema, sus lógi-
cas de parcelas disciplinares y estructuras 
fuertemente arraigadas, sino en los suje-
tos del nivel educativo, sus intereses, ne-
cesidades, características, considerando 

(41) Basado en la interpretación de los conceptos de 
Campo y Hábitus de Pierre Bourdieu como dimensiones 
objetivas y subjetivas respectivamente.

(42) Ministerio de Educación de la Nación. (2015). Miradas 
en torno a la democratización de la escuela secundaria: 
Aportes y desafíos. - 1a ed. ilustrada. - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 
2015. Libro digital, PDF - (Secundaria para todos ; 1)

(43) Brower Beltramin, Jorge. Fundamentos epistemo-
lógicos para el esbozo de una pedagogía compleja, Polis 
[En línea], 25 | 2010, Publicado el 23 abril 2012, consultado 
el 13 octubre 2019. URL : http://journals.openedition.org/
polis/344
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sus modos de aprender, de relacionarse 
con el mundo, su dominio de herramien-
tas, sus dinámicas de acceso al conoci-
miento y a la información, en un contex-
to de distribución democrática del saber 
y de enseñanza significativa. Es decir, es 
necesario construir un proceso educativo 
que permita reinventar desde las prácticas 
el sentido político de la educación secun-
daria, actualizando las respuestas de “para 
qué” transitarla, disputando el mandato 
selectivo que caracterizó históricamente a 
este nivel, y recuperando la capacidad de 
convocar a las y los adolescentes y jóve-
nes a habitarla (44) .

Resulta entonces pertinente retomar los 
temas claves que emergieron en el traba-
jo de campo e interpretarlos como ejes de 
trabajo en los que deberían focalizarse es-
trategias de participación que involucren 
significativamente a los actores del cam-
bio y les permitan transformar creencias y 
prácticas educativas (Diaz-Barriga Arceo, 
2012). 

Por ello, se propone:

• Generar espacios críticos, deliberativos 
y constructivos, de los que participe el sis-
tema educativo en su conjunto, gestores, 
docentes, estudiantes, otros perfiles insti-
tucionales, y los actores de la comunidad, 
en diálogo social, para alcanzar una cons-
trucción conceptual plural sobre:

- Los aprendizajes de los/as estudian-
tes centrados en las capacidades y ha-
bilidades para la vida ciudadana en de-
mocracia y el trabajo, tendientes a una 

formación integral, construidos desde 
las concepciones del conocimiento y las 
características de la cultura contempo-
ránea así como la diversidad de las cul-
turas juveniles.

- Los planes de estudio organizados alre-
dedor de estructuras no atomizadas que 
permitan la integración de saberes, con 
nuevos regímenes académicos dinámi-
cos, integrales, flexibles, en los que los 
sujetos sean protagonistas de sus tra-
yectorias educativas.

- Estrategias didácticas organizadas al-
rededor de proyectos contextualizados 
cultural y territorialmente, que den sen-
tido a los saberes, en un ambiente de 
circulación democrática y horizontal de 
dichos saberes.

- Los aspectos estructurales de la ges-
tión institucional y pedagógica del nivel, 
de las distintas áreas de gestión, sus 
responsables y la normativa, coherentes 
con el nuevo orden emergente, concebi-
dos para la convivencia democrática y 
participativa y la cooperación horizontal. 

- La organización de espacios y tiempos 
en coherencia con las nuevas concepcio-
nes didáctico pedagógicas estructuran-
tes.

(44) CTERA. INFORME Nº7: CONDICIONES PARA DE-
MOCRATIZAR EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 
https://www.ctera.org.ar/index.php/educacion/
publicaciones/materiales-y-producciones/item/635-
informe-n-7-condiciones-para-democratizar-el-acceso-a-
la-escuela-secundaria-obligatoria
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- El trabajo docente concebido en lógicas 
de tiempo con dedicación institucional 
de manera de posibilitar la integralidad 
en una planificación y acción educativa 
multi-interdisciplinar, para la producción 
e implementación de proyectos, para 
posibilitar el acompañamiento de las 
trayectorias escolares junto a los/as es-
tudiantes y para participar de la vida ins-
titucional.

- La formación docente inicial y continúa 
encaminada hacia una formación acorde 
al nuevo paradigma.

- La inversión sostenida en el plano de la 
carrera y la mejoría de los salarios docen-
tes. 

- La apertura institucional, diálogos y 
alianzas entre los distintos sectores e 
instituciones de la sociedad.

• Planificar y asegurar la inversión que re-
quiere implementar la nueva organización 
institucional y pedagógica de la escuela y 
garantizar las condiciones para las nue-
vas formas de enseñar, de aprender y de 
convivir en la escuela, tanto en lo referen-
te a recursos materiales, como en lo re-
ferente a asistencia técnica, y a nuevos o 
fortalecidos roles institucionales, docen-
tes y no docentes. 

Resulta ineludible destacar un aspecto 
que, si bien apareció tangencialmente en 
el trabajo de campo, presenta una proble-
mática que debe ser abordada en el pro-
ceso de construcción de este nuevo para-

digma: la representación y valoración que 
los sectores de la sociedad más desfavo-
recidos tienen de la escuela secundaria. 
Dado que se evidenciaron en las voces de 
padres y/o madres de los/as estudiantes, 
reproducidas por los/as entrevistados/as, 
apreciaciones tales como, “…para qué sir-
ve? Necesito que trabaje”…. o en la de los/
as mismos/as jóvenes que consideran 
que la secundaria no es para ellos/as. Al 
tiempo que, se indentificó también en las 
experiencias, una reiterada referencia a la 
baja autoestima o des valorización perso-
nal de los/as estudiantes que se incorpo-
ran a ellas.

Si bien se considera que estas cuestiones 
deben ser estudiadas en profundidad, se 
propone la hipótesis de que estas repre-
sentaciones y valoraciones, a cuya cons-
trucción contribuye la experiencia vivida 
en el sistema educativo, intervienen en el 
ingreso y/o abandono de la secundaria. 
En este sentido, afirman Gustavo De Ar-
mas et al. 2010: Las opiniones, las percep-
ciones y los juicios de los propios adoles-
centes que han abandonado la educación 
media (agrupados en cada una de las dis-
tintas categorías de abandono o desvincu-
lación) muestran, (…), que son factores es-
trictamente educativos los que más pesan 
en sus decisiones respecto a permanecer, 
progresar o no en la educación (44). 

(44) Gustavo De Armas, Alejandro Retamoso. — Montevi-
deo: UNICEF, dic. 2010. 56 p.
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Esto último evidencia la necesidad de que 
estas representaciones negativas sobre la 
secundaria que tienen algunos padres, al-
gunas madres, e inclusive algunos/as jó-
venes, sean atendidas como parte de una 
estrategia integral de inclusión en la edu-
cación secundaria. Surge así, la relevan-
cia de generar espacios de sociabilidad 
y revalorización de la escuela, así como 
trabajar en la construcción de trayecto-
rias educativas afirmativas de la condi-
ción juvenil. En este sentido, desarrollar 
actividades y/o espacios para fortalecer 
la incorporación/reincorporación al ám-
bito educativo y generar formas de con-
vivencia para disminuir el aburrimiento, la 
desafección y el bajo rendimiento pueden 
considerarse estrategias apropiadas. 

Con el objetivo de generar compromiso 
(46)  emocional, conductual y cognitivo a 
través de las actividades o espacios dis-
ponibles dentro de las escuelas, las ac-
ciones podrían incluir: 1) la participación 
en actividades académicas y sociales o 
extracurriculares, lo que se considera cru-
cial para lograr resultados académicos 
positivos y prevenir el abandono y 2) la 
generación de intereses, valores y emo-
ciones positivas para crear lazos con la 
institución y contribuir a experiencias re-
presentativas en la escuela. En esta di-
rección, es también necesario tomar en 
consideración el desarrollo de estrategias 
de comunicación y difusión de las nuevas 
propuestas educativas, centradas en los y 
las sujetos/as, acorde a sus realidades y 
necesidades, y con sentido, que convoque 
a los/as jóvenes a ser parte de ella. 

(44) Estas ideas surgen del concepto en inglés de “Enga-
gement”, para ello ver: Fredricks J. A., Blumenfeld P. C. y 
Paris A. H. (2004). School Engagement: Potential of the 
Concept, State of the Evidence. Review of Educational Re-
search Spring 2004, Vol. 74, No. 1, pp. 59–109.
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Alcanzar la universalización de la educa-
ción secundaria será posible en la medi-
da en que se genere una nueva propues-
ta, pertinente a la realidad de los sujetos 
adolescentes y jóvenes, inclusiva, de cali-
dad, democrática en la vida institucional 
y la distribución de saberes, que acepta 
la diversidad y las diferencias en formas 
y tiempos de aprendizaje. Este desafío 
requiere decisiones de políticas públicas 
concretas, articuladas entre los distin-
tos sectores gubernamentales y con los 
agentes del sistema educativo e involucra 
a la sociedad toda en un proceso de cons-
trucción y validación de una nueva escue-
la secundaria posible.

El gran desafío que se presenta entonces 
a las gestiones políticas que se propon-
gan avanzar en el sentido propuesto en 
el apartado anterior, se centra fundamen-
talmente en cuestiones de índole política, 
educativa y de gestión:

1) Aunar las voluntades de todos los sec-
tores de sociedad involucrados, en la di-
rección de la transformación propuesta: 
sectores gubernamentales tanto del ám-
bito ejecutivo como del legislativo y en 
todas las escalas institucionales, los/as 
trabajadores/as docentes y las organiza-
ciones que los representan y la comuni-
dad toda.

2) Desnaturalizar las lógicas y los sabe-
res propios de la escuela secundaria tra-
dicional y alcanzar el reconocimiento de 
la necesidad de incorporar y resignificar 
nuevas organizaciones y saberes en tor-
no a la vida ciudadana en democracia, al 
mundo de la producción, del trabajo y a 
las culturas juveniles.

3) Coordinar el diálogo social entre los 
distintos sectores de manera de superar 
las tensiones que indudablemente produ-
cirá el encuentro de expectativas y repre-
sentaciones de cada uno de ellos durante 
el proceso deliberativo, para alcanzar la 
construcción plural de una nueva escuela 
secundaria.
 

7.III. Desafíos
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ANEXO 1
 Orientaciones para el Trabajo de Campo

Actores a entrevistar según las posibilidades 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͗

A. &ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂƌŽŶ�ĞŶ�ůĂ�
ŐĞƐtiſŶ�Ğ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
&ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ�ƉŽůştiĐŽ�ƋƵĞ�ŝŵƉƵůƐĂ�Ğů�
programa/proyecto, Responsable Técnico-
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ĚŝƐĞŹĂ�Ğů�ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽ�
pedagógico  y responsable de la 
implementación del Programa/Proyecto

B. WĞƌƐŽŶĂů��ŝƌĞĐtiǀŽ͕�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ǉ�ĚĞ�
Conducción de Centro/Escuela dónde se 
implementa el programa seleccionado. 
En el caso de los dos programas de 
�ƌŐĞŶtiŶĂ�ƐĞƌĄ��ŝƌĞĐƚŽƌͬZĞŐĞŶƚĞ�ĚĞ��ĞŶƚƌŽ�
de FP y Director de Escuela Secundaria. 
Docente de materias de formación general 
e Instructor o profesor de Formación 
laboral para la Formación Profesional o 
Capacitación laboral.

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ�ƉĂƌĂ�ŐƌƵƉŽ��͗

Datos Personales:

•� Nombre y Apellido

•� Cargo desempeñado y Actual

•� &ƵŶĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�'ĞƐtiſŶ͕�ĚŝƐĞŹŽ�Ğ�
implementación del Programa/Proyecto

•� �ŶtiŐƺĞĚĂĚ�ĞŶ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ĞŶ��dW�Ǉ�ĞŶ�Ğů�
Programa/Proyecto

1. Cómo se vincula con el Programa/
Proyecto? En qué año y qué rol 
desempeñaba. Describa brevemente al 
Programa/Proyecto

2. Breve reseña del contexto y momento de 
ƐƵ�ŐĞƐtiſŶ�Ž�ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ

3. YƵĠ�ƉƌŽďůĞŵĂ�Ž�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂͬƐŽĐŝĂů�
apuntaba como solución u oportunidad?

4. A qué población se orienta el PP

5. YƵĠ�ŽďũĞtiǀŽ�ƉŽůştiĐŽͬƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ�ĚŝŽ�ůƵŐĂƌ�
ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ăů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͍

6. Qué aspecto diferenciador pondera Ud. 
del P respecto a otras ofertas secundarias 
para el grupo etáreo al cual va dirigido?

7. Sabe si se han producido cambios desde la 
creación del programa? Cuáles fueron? A 
que se debieron?

8. YƵĠ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�tiĞŶĞ�ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�
programa?

9. Fue evaluado por las autoridades, equipos 
ƚĠĐŶŝĐŽƐ�DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƐ�Ƶ�ŽƚƌĂƐ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�
Académicas?

10. En cuanto a inclusión y cumplimiento de la 
Escuela Media obligatoria que el Programa 
contribuye?, Mucho?, Poco? En qué 
ƐĞŶtiĚŽ͍

11. En cuanto a la calidad de la oferta, qué 
opinión le merece el Programa?

12. En cuanto a la inclusión de los sectores 
más vulnerables, considera que el 
programa facilitó?, cómo?

13. �ŽŶŽĐĞ͕�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ĐƵĄů�ĞƐ�Ğů�ƉĞƌĮů�ĚĞ�ůŽƐ�
estudiantes que asisten y de sus familias?

14. �ſŵŽ�ƐĞ�ƉůĂŶŝĮĐſ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ŚƵďŽ�
ĐŽŶƐƵůƚĂƐ�ĐŽŶ��ŝƌĞĐtiǀŽƐ�Ǉ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ͍͕�
como se hizo la difusión en los Centros y 
Escuelas afectadas?

15. YƵĠ�ŝŵƉĂĐƚŽ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�
la organización de los Centros/ Escuelas 
afectadas provocó la implementación?

16. YƵĠ�tiƉŽ�ĚĞ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ�
ĞŶ�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ŝŶŝĐŝŽ�Ǉ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�
Implementación?

17. Qué ventajas se plantearan desde el punto 
ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ƌĞŵƵŶĞƌĂtiǀŽ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
�ŝƌĞĐtiǀŽƐ͕��ŽĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂů͍

18. �ƵĄŶƚĂƐ�ĐŽŚŽƌƚĞƐ�ĮŶĂůŝǌĂƌŽŶ�ĐŽŶ�ĞƐƚĞ�
formato del Programa?

19. Hubo seguimiento de egresados?, 
qué opiniones conoce respecto a los 
estudiantes, padres y docentes respecto a 
esta oferta?

20. Mejoró la retención y la tasa de egreso 
ĞƐƚĞ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͍

21. Se contempló en el diseño del programa 
aspectos referidos a fortalecer tema de 
género, diversidad sexual, otros?

22. Tiene información sobre el rendimiento de 
los estudiantes?
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23. DĞũŽƌſ�ƐƵ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͍��ſŵŽ�
les impactó el plan de estudios diseñado 
ĞŶ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƉŽƌ�ĮŶĂůŝǌĂƌ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
secundarios?

24. El proyecto contemplaba la vinculación 
con otros organismos y áreas 
gubernamentales y de la sociedad civil? 
Cuáles?

25. Qué aspectos Ud. considera que fueron 
oportunos y que son ponderados como 
fortalezas del Programa?

26. Qué aspectos Ud. considera que se deben 
ŵŽĚŝĮĐĂƌ�Ǉ�ĞƐƚĄŶ�ĂĨĞĐƚĂŶĚŽ�Ğů�ůŽŐƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͍

27. �ŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĨŽƌŵĂtiǀĂ�
que promueve el programa puede ser 
expandida a nivel federal e internacional 
ĐŽŵŽ�͞ďƵĞŶĂ�ƉƌĄĐtiĐĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͍͟

28. En cuanto al rol que Ud. desempeñó o 
desempeña respecto al Programa que 
acciones reforzaría o cambiaría?

KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ�ƉĂƌĂ�ŐƌƵƉŽ��͗

Datos Personales: 

•� Nombre y Apellido

•� Cargo desempeñado y Actual

•� �ŶtiŐƺĞĚĂĚ�ĞŶ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ĞŶ��dW�Ǉ�ĞŶ�Ğů�
Programa/Proyecto

•� �ŶtiŐƺĞĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ�;�&WͬĞƐĐƵĞůĂͿ

1. Cómo le informan a Ud. como 
ĚŝƌĞĐtiǀŽͬĚŽĐĞŶƚĞͬ/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�
implementación del Programa?

2. En qué año se suma al programa y qué rol 
desempeñaba antes. Describa brevemente 
qué aspectos le informan sobre el 
Programa/Proyecto? Fue consultado como 
ĚŝƌĞĐtiǀŽͬĚŽĐĞŶƚĞͬ/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌ�ĞŶ�ůĂ�ĞƚĂƉĂ�
de diseño?

3. YƵĠ�ƚĂƌĞĂƐ�ǇͬŽ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ŵŽĚŝĮĐĂŶ�Ăů�
involucrase en este Programa?

4. Recibió alguna capacitación por parte del 
ĄƌĞĂ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ƉĂƌtiĐŝƉĂƌ�

de este Programa?

5. Qué cambios en la organización 
/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ƐƵ��ƐĐƵĞůĂ�Ž��ĞŶƚƌŽ�
comienzan a darse con la implementación 
del Programa? Qué cambios en la tarea 
cómo docente o instructor debe realizar?

6. Considera que es un formato diferente a 
ŽƚƌĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ͍

7. YƵĠ�tiƉŽ�ĚĞ�ƉĞƌĮů�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�
ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ă�ŵĂƚƌŝĐƵůĂƌƐĞ�Ǉ�ĂƐŝƐtiƌ�Ă�ůĂ�
/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ͍

8. YƵĠ�ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂƐ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ƐƵƐ�
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ƚƌĂĞŶ�ĞƐƚŽƐ�
jóvenes?

9. �Ɛ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�Ğů�ƉĞƌĮů�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ĂƐŝƐơĂŶ�
anteriormente?

10. �ſŵŽ�ƐĞ�ƉƌĞƉĂƌĂ�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
poder implementar esta oferta?, cómo se 
reorganizan los espacios, los horarios, las 
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƚĂƌĞĂƐ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐtiǀŽƐ�͕�ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕�
Instructores y personal de la escuela?

11. ,ƵďŽ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
incorporar esta oferta? De quiénes: 
docentes, Instructores, alumnado, 
personal de apoyo, otros

12. YƵĠ�tiƉŽ�ĚĞ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂtiǀĂƐ�ƐĞ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂŶ�ĞŶ�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ͗�ĐŽŶ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�
personal de apoyo, con el alumnado, con 
padres, con la comunidad, otras

13. El estado u organización civil de apoyo 
¿que incrementó respecto a cargos, 
horas cátedra, materiales, equipos, 
equipamiento e insumos se le entregan 
para la implementación?

14. >ůĞŐĂŶ�ŵĄƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�Ă�ůĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝſŶ͍

15. �Ŷ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ůĂ�ŶŽƌŵĂtiǀĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�ƐĞ�ĞŶǀşĂŶ�/ŶƐƚƌƵĐtiǀŽƐ͍�
Un nuevo Reglamento? Pautas para la 
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂtiǀĂ͍

16. �ŽŶŽĐĞ�hĚ͘�ůŽƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�Ǉ�Ğů�ĂůĐĂŶĐĞ�ĚĞů�
Programa? Tiene conocimiento sobre la 
ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂ�Ă�ůĂ�ƋƵĞ�ĂƉƵŶƚĂ�Ă�ĞŶ�ĐŝĞƌƚĂ�
medida paliar?

17. Qué aspecto diferenciador pondera Ud. 
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del P respecto a otras ofertas secundarias 
para el grupo etáreo al cual va dirigido?

18. Qué resultados esta oferta va logrando 
según su opinión?

19. &ƵĞ�ƉŽƐŝďůĞ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ĂƌtiĐƵůĂĚŽƌ�ĞŶƚƌĞ�
los formadores? Pudieron trabajar en 
ĞƋƵŝƉŽ͍�YƵĠ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ͍

20. WĂƌtiĐŝƉĂƌŽŶ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�
del programa? Fueron consultados sobre 
posibles cambios a realizar?

21. Tienen comunicación frecuente con los 
equipo técnicos que llevan adelante este 
Programa?

22. Recibieron orientaciones para la 
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͍�^Ğ�ƵtiůŝǌĂ�
otro modelo de evaluación?, Cuál? Qué 
diferencias encuentra con el que se 
ǀŝĞŶĞ�ƵtiůŝǌĂŶĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�
común?

23. En cuanto a inclusión y cumplimiento de la 
Escuela Media obligatoria que el Programa 
contribuye?, Mucho?, Poco? En qué 
ƐĞŶtiĚŽ͍

24. En cuanto a la calidad de la oferta, qué 
opinión le merece el Programa?

25. En cuanto a la inclusión de los sectores 
más vulnerables, cree que el programa 
facilitó?, cómo?

26. Hubo seguimiento de egresados?, 
qué opiniones conoce respecto a los 
estudiantes, padres y docentes respecto a 
esta oferta?

29. Mejoró la retención y la tasa de egreso 
ĐŽŶ�ĞƐƚĞ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͍

30. Qué aspectos Ud. considera que fueron 
oportunos y que son ponderados como 
fortalezas del Programa?

31. Qué aspectos Ud. considera que se deben 
ŵŽĚŝĮĐĂƌ�Ǉ�ĞƐƚĄŶ�ĂĨĞĐƚĂŶĚŽ�Ğů�ůŽŐƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͍

32. �ŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĨŽƌŵĂtiǀĂ�
que promueve el programa puede ser 
expandida a nivel jurisdiccional como 
͞ďƵĞŶĂ�ƉƌĄĐtiĐĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͍͟
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WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�ŝĚĞŶtiĮĐĂĚŽƐ 

�ƌŐĞŶtiŶĂ

�Ğ�ůĂƐ�ŝŶŝĐŝĂtiǀĂƐ�ƌĞůĞǀĂĚĂƐ͕�ƐĞ�ŚĂŶ�ƉƌĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ�ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ϲ͘�^Ğ�ŝŶĐůƵǇĞŶ�Ă�ĐŽŶtiŶƵĂĐŝſŶ�ůĂƐ�&ŝĐŚĂƐ�ĚĞ�
ŝĚĞŶtiĮĐĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece 
cada programa. 

ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�
desarrolla el programa 

Salta

3 Nombre del programa: Nombre completo 
del programa. 

WŽůŽƐ�ĚĞ�ƌĞŝŶŐƌĞƐŽ͕�ĂůƚĞƌŶĂtiǀĂ�ƉĂƌĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ�ůĂ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�
adolescentes

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el problema 
expuesto.

•� �ů�ŽďũĞtiǀŽ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂƌ�ŶƵĞǀŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ͕�ƉĞƌŵŝtiĞŶĚŽ�
la reincorporación al secundario de jóvenes de entre 15 y 18 años 
que abandonaron la escuela o presentan situaciones de repitencia 
reiterada en un mismo curso

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůƚĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƌͬƉƌĞŶƐĂͬŶŽtiĐŝĂƐͬũŽǀĞŶĞƐͲƐĂůƚĞŶŝŽƐͲƌĞƚŽŵĂƌŽŶͲůĂͲ
secundaria-con-el-plan-volve-el-cole-te-espera/30580

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�
ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ��ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

Se creó en 2013 en el marco del programa provincial “Volvé... el cole 
ƚĞ� ĞƐƉĞƌĂ͘͟ � �ŚŽƌĂ� ĞƐ� ƵŶĂ� ŝŶƐtiƚƵĐŝſŶ�ŵĄƐ͘�hŶĂ� ĞƐĐƵĞůĂ� ĚĞ� ƌĞŝŶŐƌĞƐŽ� ĐŽŶ�
ĨŽƌŵĂƚŽ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘� �ƐƚĄ� ĚĞƐtiŶĂĚĂ� Ă� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ƐŽďƌĞĞĚĂĚ�
mayor a dos años que, por diversas circunstancias, abandonaron la 
educación secundaria o directamente no la comenzaron. Los denominados 
Polos de reingreso vuelven a escolarizar a esos chicos, trabajan para que 
ĞƐƚŽƐ�ǀƵĞůǀĂŶ�Ă�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�Ǉ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞů�ĂŹŽ�ͲĞŶ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐĂƐŽƐ�
más- los reinserta en las escuelas comunes.

Actualmente, hay cinco sedes con 10 aulas que funcionan de lunes a 
jueves en los turnos mañana y tarde, además de la asistencia obligatoria 
ůŽƐ�ƐĄďĂĚŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƚĂůůĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ��ĐtiǀŝĚĂĚĞƐ�:ƵǀĞŶŝůĞƐ�;��:Ϳ͕�ĐŽŶ�
ůĂ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�&şƐŝĐĂ͕��ƌơƐtiĐĂ�Ǉ�dĞĐŶŽůŽŐşĂ͘

Los polos están situados en zonas de mayor vulnerabilidad social: en el 
Colegio 5.024 Sargento Cabral en villa Mitre, el 5.171 Dr. Walter Adet 
ĚĞ�ďĂƌƌŝŽ�^ĂŶƚĂ��ŶĂ�Ϯ͕�ĞŶ�Ğů�ϱ͘Ϭϳϭ�:ƵĂŶ��ĂƌůŽƐ�^ĂƌĂǀŝĂ�ĚĞ�>ŝŵĂĐŚĞ͕�ĞŶ�Ğů�
ϱ͘ϭϱϵ�ĚĞ�ďĂƌƌŝŽ�>ĂƐ�WĂůŵĞƌŝƚĂƐ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ϱ͘Ϭϵϰ�^ĐĂůĂďƌŝŶŝ�Kƌtiǌ͕�ƵďŝĐĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�
ĂǀĞŶŝĚĂ�^ĂŶ�DĂƌơŶ�Ăů�ϭϳϬϬ͘

ARGENTINA
De las iniciativas relevadas, se han preseleccionado inicialmente 6. Se incluyen a 
continuación las Fichas de identificación correspondientes.
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las 
siguientes categorías para describir la 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ž�
desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

3–Urbano-Rural

8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías 
usadas para este descriptor son las 
siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�
ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ƐĞ�ĂŐƌƵƉĂŶ�ĞŶ�
las siguientes categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�
el programa aborda y que no coinciden 
exactamente con los rangos anteriores). 

5= 15 a 18 años de edad

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�
encuentra la ejecución del programa, las 
categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

1= Vigente

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�indica los años de 
duración del programa, desde su primera 
aplicación, las categorías usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
programa, si es de más de 3 años). 

Se inicia en 2013
�ŽŶtiŶƷĂ�ǀŝŐĞŶƚĞ
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12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�
apunta fundamentalmente el programa 
descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ

1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ

4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
1, 2, 3,

13 Nombre del o de los Organismos 
a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
nombre completo de la organización u 
organizaciones a cargo del programa. 

Ministerio de Educación, Ciencia t Tecnología de Salta de la provincia de 
Salta

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se encuentran a cargo de 
ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘�

�ĞƉĞŶĚĞ�ĚĞ��W:�

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de 
describir el alcance sectorial del programa; 
ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�ϭс^ĂůƵĚ͖�
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ
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16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el 
Programa

En 2013, los Polos eran menos y tuvieron 80 alumnos, en 2014 la matrícula 
se incrementó a 132, y en 2015, a 202. Se trabajan con grupos reducidos 
de no más de 20 alumnos y alumnas que atraviesan complejas situaciones 
sociales como adicciones, embarazos y judicializaciones, entre otras.
“Se dictan los mismos espacios curriculares que en un secundario 
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕� Ă�ƉĂƌtiƌ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ƐĞ� ŝŶƚĞŐƌĂŶ� ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ĚĞ�
ĚŝƐtiŶƚĂƐ�ŵĂƚĞƌŝĂƐ͘� ^Ğ�ďƌŝŶĚĂ�KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ� Ǉ� dƵƚŽƌşĂ� ĞŶ� ůĂ�ƋƵĞ� ƐĞ� ŝŵƉĂƌƚĞ�
ĚĞ� ĨŽƌŵĂ� ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů� �ĚƵĐĂĐŝſŶ� ^ĞǆƵĂů� /ŶƚĞŐƌĂů͕� WĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ� :ƵǀĞŶŝů� Ǉ�
WƌŽǇĞĐƚŽƐ�^ŽĐŝŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕͟ �ĞǆƉůŝĐſ�Ğů�ĚŝƌĞĐƚŽƌ�>ƵŝƐ�^ĐŚĞƌĞƌ͘
Además de los docentes, acompaña a los alumnos un equipo de Orientación 
Escolar conformado por un psicólogo, psicopedagogo y asistente social. 
Desde el año pasado, los chicos crearon su centro de estudiantes.
Scherer destacó que “la matrícula de 2013- 2014 en su gran mayoría 
se reinsertó en el sistema convencional; y un 10 por ciento (excepción 
ƉĞƌŵŝtiĚĂͿ�ĐŽŶtiŶƷĂ�ĐŽŶ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�
ƋƵĞ�ĂƷŶ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘͟
�ů� dƌŝďƵŶŽ�ĚŝĂůŽŐſ� ĐŽŶ� ĂůŐƵŶŽƐ� ĐŚŝĐŽƐ͕� ƋƵŝĞŶĞƐ� ĐŽŵƉĂƌtiĞƌŽŶ� ƐƵ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�
escolar.
>ƵĐĂƐ�tiĞŶĞ�ϭϱ�ĂŹŽƐ͕� ǀŝǀĞ�ĞŶ�ďĂƌƌŝŽ��ĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕� Ǉ� ĂƐŝƐƚĞ�Ăů� ƉŽůŽ�ĚĞ� ǀŝůůĂ�
Mitre, donde cursa por tercera vez el primer año de la secundaria luego 
de una historia de repitencia y abandono. Anteriormente estudió en la ex 
dĠĐŶŝĐĂ�ϯ͕�ĞŶ�Ğů�ĐŽůĞŐŝŽ�^ĂŶ�DĂƌơŶ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͘
:ƵĂŶ�ǀŝǀĞ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞů�ĐŽůĞŐŝŽ�^ĐĂůĂďƌŝŶŝ�Kƌtiǌ͕� ƐĞĚĞ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉŽůŽƐ͘��ůůş� ƌĞƉŝƚĞ�
primero también por tercera vez. Hizo dos años en la ex Técnica 2.
�ůďĞƌƚŽ͕�ĚĞ�ϭϲ�ĂŹŽƐ͕�ƌĞƉŝtiſ�ƚƌĞƐ�ǀĞĐĞƐ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌŽ�ĞŶ�ůĂ�dĠĐŶŝĐĂ�ϲ�Ǉ�ĂŚŽƌĂ�ůŽ�
ƌĞĐƵƌƐĂ�ĞŶ�Ğů�ƉŽůŽ�ƋƵĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽůĞŐŝŽ�^ĐĂůĂďƌŝŶŝ�Kƌtiǌ͘

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�se trata de 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�
que contribuye con recursos para el 
desarrollo del programa; Las categorías 
usadas son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
 4=Mixto (detallar cuáles y % de 
ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂͿ͘�

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�
costo anual promedio del programa. Si el 
programa dura menos, se considera todo 
ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�
meses. 

Sin datos

19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ
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1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece cada 
programa. 

ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ğů�
programa 

����

3 Nombre del programa: Nombre completo del 
programa. 

WƌŽŐƌĂŵĂ��ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ�ĐŽŶ�KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ͲEŝǀĞů�^ĞĐƵŶĚĂƌŝŽ

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�
abordar el problema expuesto.

•� KĨƌĞĐĞƌ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�Ǉ�ĐŽŵƷŶ�ƋƵĞ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĞ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�
ĞĚƵĐĂtiǀĂ�Ǉ�ŚĂďŝůŝƚĞ�Ă�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌĂ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů�ŶŝǀĞů�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ǉ�ůĂ�
ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘

•� KĨƌĞĐĞƌ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ŝŶŝĐŝĂů�ĂŵƉůŝĂ�ĚĞƐtiŶĂĚĂ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
de capacidades profesionales quepermitan la inserción ocupacional 
ĞŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĞŶ�ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
laobligatoriedad del nivel secundario.

•� Proporcionar formación para el ejercicio informado de la ciudadanía.
•� KĨƌĞĐĞƌ�ƵŶ�ƌĠŐŝŵĞŶ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ŇĞǆŝďůĞ�ƋƵĞ�ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ�ĚŝƐtiŶƚĂƐ�

ĂůƚĞƌŶĂtiǀĂƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�Ǉ�ŵĞũŽƌĞ�ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŝŶŐƌĞƐŽ͕�ůĂ�
permanencia y la promoción en el sistema escolar de adolescentes 
yjóvenes que actualmente se encuentran fuera del nivel secundario 
ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂƐĞĚƵĐĂtiǀŽƐŽ�ĐƵƌƐĂŶĚŽ�ŽĨĞƌƚĂƐ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ƐŝŶ�ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ŶŝǀĞů�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͘

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƵĞŶŽƐĂŝƌĞƐ͘ŐŽď͘ĂƌͬĞĚƵĐĂĐŝŽŶͬĨŽƌŵĂĐŝŽŶůĂďŽƌĂůͬƚĞƌŵŝŶĂͲůĂͲ
secundaria-con-orientacion-en-formacion-profesional

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�
ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ��ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

El Programa consiste en la implementación de un Plan de Estudios 
correspondiente a Bachillerato con Orientación Profesional en los sectores 
�ƵƚŽŵŽƚƌŝǌ͕�'ĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕��ŶĞƌŐşĂ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĄtiĐĂ͕�ĞŶ�ϲ��ĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�'ĞƌĞŶĐŝĂ�KƉĞƌĂtiǀĂ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�>ĂďŽƌĂů͘
�ƐƚĄ� ĚĞƐtiŶĂĚŽ� Ă� ƐĂtiƐĨĂĐĞƌ� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĂ� ĚĞ� ƵŶ� ƐĞĐƚŽƌ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ĚĞ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ� Ǉ� ũſǀĞŶĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ϭϲ� Ǉ� ůŽƐ� ϭϴ� ĂŹŽƐ͕� ƋƵĞ� ƉŽƌ� ĚŝƐtiŶƚĂƐ�
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ŚĂ�ƚƌĂŶƐŝƚĂĚŽ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĨƌĂĐĂƐŽ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͕�
no comenzó sus estudios de nivel secundario, ha visto interrumpida su 
escolaridad y/o se encuentra cursando ofertas de formación profesional al 
margen de las regulaciones vigentes.
�ů�ơƚƵůŽ�ĚĞ�ĞŐƌĞƐŽ�ƐĞƌĄ�Ğů�ĚĞ�͞�ĂĐŚŝůůĞƌ�ĐŽŶ�KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĞŶ�ǆǆǆǆǆǆ͟�
ǇŚĂďŝůŝƚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŶŝǀĞů�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ǉ� ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĐŽŶtiŶƵĂ͘�
Se caracteriza por una Organización General, Régimen de cursado, 
ĐŽƌƌĞůĂtiǀŝĚĂĚĞƐ͕� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͕� ƌĠŐŝŵĞŶ� ĚĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͕�
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ͕�ƌĞŐşŵĞŶĞƐ�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ�
Ǉ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĂĚĞĐƵĂĚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƐtiŶĂƚĂƌŝŽƐ͘��ƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�
sistema de apoyo escolar y tutorías.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las siguientes 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�
en que se desarrolla o desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

1 -Urbano
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8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías usadas 
para este descriptor son las siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�
ĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�
del programa; se agrupan en las siguientes 
categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�
el programa aborda y que no coinciden 
exactamente con los rangos anteriores). 

5= Entre 16 y 18 años al ingreso al Programa

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�
encuentra la ejecución del programa, las 
categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

1= Vigente

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�indica los años de 
duración del programa, desde su primera 
aplicación, las categorías usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
programa, si es de más de 3 años). 

ϱс�WůĂŶŝĮĐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ŝŶƐĞƌĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͘�^Ğ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ĞŶ�ƐƵ�
3° año de implementación en su fase Piloto

12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ�͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ��ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�
fundamentalmente el programa descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ

1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ

4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
2, 3, 4, 10
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13 Nombre del o de los Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�
la organización u organizaciones a cargo del 
programa. 

'ĞƌĞŶĐŝĂ�KƉĞƌĂtiǀĂ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�>ĂďŽƌĂů�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ�ĚĞ�
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional y Dirección Área Educación 
de Adultos y Adolescentes. Ministerio de Educación e Innovación de la CABA

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa. 

La Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional 
ĐŽŽƌĚŝŶĂ͕�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ�Ǉ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ĚĞ�
Formación Profesional, Formación Técnica Superior y Educación no Formal 
para la inserción de las personas en el mundo del trabajo acorde a las nuevas 
ĚĞŵĂŶĚĂƐ� ĚĞů� ŵĞƌĐĂĚŽ� ƉƌŽĚƵĐtiǀŽ͘� �ĚĞŵĄƐ͕� ƉůĂŶŝĮĐĂ͕� ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕� ĚŝƐĞŹĂ� Ǉ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ� ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�Ǉ�ŐĞƐtiŽŶĂ� ůĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ǉ�ŶŽ�
docente del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad y coordina 
ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚŝƐtiŶƚŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ŐƌĞŵŝĂů͘
>Ă� 'ĞƌĞŶĐŝĂ� KƉĞƌĂtiǀĂ� ĚĞ� &ŽƌŵĂĐŝſŶ� >ĂďŽƌĂů� ĞƐ� Ğů� ĄƌĞĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚĞ� ůĂ�
&ŽƌŵĂĐŝſŶ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�Ǉ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�EŽ�&ŽƌŵĂů�ĚĞƐtiŶĂĚĂ�Ă�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐͬ
as.
De ella dependen 58 Centros de Formación Profesional en los que se dictan 
4.300 cursos para 80.000 personas promedio por año.

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de describir el 
alcance sectorial del programa; las categorías 
ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�ϭс^ĂůƵĚ͖�
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el Programa

ϰ��ĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ƉƌŽƉŝŽƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ĚĞ�ůĂ��ŝƵĚĂĚ�
de Buenos Aires y 2 conveniados(uno con sindicato y otro con ong). 
^ŽŶ� ƚŽĚĂƐ� ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ŝŵƉĂƌƚĞŶ� ĐƵƌƐŽƐ� Ǉ� ƚƌĂǇĞĐƚŽƐ� ĚĞ� &ŽƌŵĂĐŝſŶ�
Profesional Inicial y Capacitación Laboral.
^Ƶ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ� ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů� ĞƐƚĄ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ� ĞŶ� ůĂ� ZĞƐŽůƵĐŝſŶ� D�'�� EΣ�
4070/2014 y se rigen por el Reglamento Orgánico del Programa de Proyectos 
de Formación Profesional y de los Centros de Formación Profesional para el 
Subsistema de Formación Profesional.
Cuentan con plantas orgánico funcionales integradas por equipo docente de 
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕�ƚŽĚĂƐ�ĞůůĂƐ�ĮŶĂŶĐŝĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ĨŽŶĚŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͘

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�se trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�
con recursos para el desarrollo del programa; Las 
categorías usadas son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
�ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�
cada una). 

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�
anual promedio del programa. Si el programa 
dura menos, se considera todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵĞƐĞƐ͘�

Sin datos

19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƵĞŶŽƐĂŝƌĞƐ͘ŐŽď͘ĂƌͬƐŝƚĞƐͬŐĐĂďĂͬĮůĞƐͬĂƌŵĂŶĚŽͺďĞůŵĞƐͺͲͺ
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶͺƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůͺǇͺƚĞƌŵŝŶĂůŝĚĂĚͺĚĞͺůĂͺĞĚƵĐĂĐŝŽŶͺƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͺϬ͘ƉĚĨ
BELMES, Armando. Formación Profesional y terminalidad de la educación 
secundaria. Una aproximación al bachillerato con orientación profesional en 
la Ciudad de Buenos Aires. �/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐtiŐĂĐŝſŶ͘�DĂǇŽ�ϮϬϭϲ

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ
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1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece cada programa. ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ğů�
programa 

�ŝƵĚĂĚ��ƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ��ƵĞŶŽƐ��ŝƌĞƐ�;����Ϳ

3 Nombre del programa: Nombre completo del 
programa. 

�ƐĐƵĞůĂƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�DĞĚŝĂ�ĚĞ�ZĞŝŶŐƌĞƐŽ

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�
problema expuesto.

•� /ŶĐůƵƐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ
•� YƵĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ǀƵĞůǀĂŶ�Ă�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ
•� Facilitar el ingreso o reingreso a la escuela secundaria
•� Romper con el formato tradicional de la escuela secundaria
•� Favorecer a la población de jóvenes localizados en barrios más 

vulnerables de la ciudad
•� Incluir a los jóvenes de los barrios con indicadores de repitencia, 

abandono de la escuela secundaria
•� �Ăƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂ�WŽůştiĐĂ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ϴϵϴ�

del año 2002 respecto a la obligatoriedad de todos los niveles 
ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ůŽƐ�ϱ�ĂŹŽƐ͘

5 Datos de contacto: página web 

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ�
�ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

>ĂƐ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ĚĞ� ƌĞŝŶŐƌĞƐŽ� ĨƵĞƌŽŶ� ĐƌĞĂĚĂƐ�Ă�ƉĂƌtiƌ�ĚĞ�ϮϬϬϰ͕�ĞŶ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ĚĞ�
ůĂ�ĐĂŵƉĂŹĂ�͞ĚĞƐĞƌĐŝſŶ��ĞƌŽ͘͟ � �&ƵĞƌŽŶ�ƵďŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ� ůŽƐ�ďĂƌƌŝŽƐ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌĞƐ�
índices de abandono y repitencia escolar. Total 8 escuelas están en este 
programa.
Es una propuesta de enseñanza ajustada a las trayectorias escolares de los 
ũſǀĞŶĞƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŵĄƐ�ůŝŐĂĚĂ�Ă�ƐƵƐ�ďŝŽŐƌĂİĂƐ͘
Los estudiantes avanzan por asignaturas y no por años de estudio. El ordenador 
de la propuesta curricular son los estudiantes. Se diferencian de la estructura 
rígida de la escuela secundaria tradicional que pone énfasis en lo académico 
ƉĞƌĚŝĞŶĚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ůĂƐ�ƉĂƌtiĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘
��ƉĂƌtiƌ�ĚĞ�ϮϬϬϳ�ƐƵƌŐĞ�Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ĚĞ�
reingreso y los Centros de FP.
El formato de estas escuelas en cuanto a su organización y diseño curricular 
es promover que los jóvenes vuelvan a estudiar y concluir sus estudios 
secundarios.
>Ă� ĨƵŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚŝƌĞĐtiǀŽƐ͕� Ğů� ƚƌĂďĂũŽ� ĞŶ� ƌĞĚ� ĐŽŶ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ� Ǉ� ŶŽ� ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ĚŝƐtiŶƚĂƐ�
ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͗� �ŽŶƐĞũŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚĞƌĞĐŚŽƐ� ĚĞ� EŝŹĂƐ͕�
Niños y Adolescentes, la defensoría del Pueblo, CENARESO, Universidades 
(UBA, FLACSO), museos, clubes barriales, radiso comunitarias, empresas 
ƌĞĐƵƉĞƌĂĚĂƐ͕� ĞŶƚƌĞ� ŽƚƌŽƐ͘� WĂƌĂ� ĞůůŽ� ƐĞ� ŐĞƐtiŽŶĂŶ� dĂůůĞƌĞƐ� ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ� Ă�
ĂƉƵŶƚĂůĂƌ�ůĂƐ�ĚŝƐtiŶƚĂƐ�ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂƐ͘
Se organizaron los equipos docentes, algunos por cargos, otros con hs. 
cátedras y horas extra-clase para el desarrollo del Proyecto pedagógico 
Complementario (PPC).
El régimen curricular para las escuelas de reingreso contempla un conjunto 
ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽƐ� ĐŽŵŽ� ƚƌĂǇĞĐƚŽƐ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽƐ͕� ĂƐĞƐŽƌşĂ� ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕� ĐůĂƐĞƐ�
ĚĞ�ĂƉŽǇŽ͕�ƚƵƚŽƌşĂƐ͕�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ�ŽƉĐŝŽŶĂůĞƐ͘�>Ă�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂ�
ƵŶĂ� ĚƵƌĂĐŝſŶ� ĞƐtiŵĂĚĂ� ĚĞ� ĐƵĂƚƌŽ� ĂŹŽƐ͘� �ŽŶ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ĐƵƌƐĂĚĂƐ�
cuatrimestrales y anuales distribuidas en cuatro niveles. Existe un régimen de 
ĐŽƌƌĞůĂtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
Aprobación por asignatura.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las siguientes 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

1=Urbano
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8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías usadas para 
este descriptor son las siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ƐĞ�
agrupan en las siguientes categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�
aborda y que no coinciden exactamente con los rangos 
anteriores). 

5= Entre 14 y 17 años al ingreso al Programa.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�
ejecución del programa, las categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

3=Vigente

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�indica los años de duración del 
programa, desde su primera aplicación, las categorías 
usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕�Ɛŝ�
es de más de 3 años). 

/ŶŝĐŝŽ�ϮϬϬϰ�Ǉ�ĐŽŶtiŶƷĂ
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12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ��
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�
programa descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ

1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ

4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
1,2,3,4,6,9,10,11

13 Nombre del o de los Organismos a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ƶ�
organizaciones a cargo del programa. 

DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ��ĚƵĐĂtiǀĂ�ĚĞ������

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�a 
cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�
ejecución del programa. 

Dirección de Enseñanza secundaria

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de describir el alcance 
ƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�
1=Salud; 
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el Programa

�Ŷ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�se trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�ĐŽŶ�
recursos para el desarrollo del programa; Las categorías 
usadas son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
�ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
una). 

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si el programa dura menos, se 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses. 

Sin datos
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19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

Si, a Nivel Gubernamental 

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece cada programa. ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ğů�
programa 

�ſƌĚŽďĂ

3 Nombre del programa: Nombre completo del 
programa. 

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�/ŶĐůƵƐŝſŶ�ͬ�dĞƌŵŝŶĂůŝĚĂĚ

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�
problema expuesto.

>Ă��ĚƵĐĂĐŝſŶ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞďĞ�ĂƐƵŵŝƌůĞ�ĚĞƐĂİŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
pedagógicas necesarias frente a los procesos de desigualdad social y la 
interrupción de las trayectorias escolares, tomando el compromiso de 
ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ�ůĂƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ͲĞŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐͲ�Ă�ĮŶ�
de posibilitarles el ejercicio pleno de su ciudadanía, el acceso al trabajo y la 
ĐŽŶtiŶƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘� �� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ĚĂƌ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� Ă�
esta obligación, el presente Programa pretende incluir a los jóvenes que han 
abandonado o que no iniciaron la Educación Secundaria, asegurando: 
•� �ů� ĚĞƌĞĐŚŽ� Ă� ůĂ� ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� ĂĐĐĞƐŽ� ĞĨĞĐtiǀŽ� ĚĞ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�

ĚĞƐtiŶĂƚĂƌŝŽƐ͕� ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ�ĞŶ� ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ��ſƌĚŽďĂ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƐĞĂ�ƐƵ�
condición y/o situación personal, económica, cultural, de género, o lugar 
de procedencia.

•� dƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ� ĞƐĐŽůĂƌĞƐ� ĐŽŶtiŶƵĂƐ� Ǉ� ĐŽŵƉůĞƚĂƐ͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ůĂ�
implementación de medidas que amplíen las posibilidades de ingresar, 
permanecer y egresar de la escuela. 

•� Una formación relevante para todos, mediante la promoción de la unidad 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂtiǀĂ�ĚĞ�ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�̂ ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕�ĐŽŶ�
ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ŽĨĞƌƚĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ͘

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐďĂ͘ŐŽǀ͘ ĂƌͬƉƌŽŐƌĂŵĂͲϭϰͲϭϳͲŽƚƌĂͲǀĞǌͲĞŶͲůĂͲĞƐĐƵĞůĂͬ

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ�
�ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

El Programa de inclusión para la terminalidad de la educación secundaria y 
formación laboral para jóvenes de 14 a 17 años, posibilita a los adolescentes 
que hayan abandonado la escuela al menos un año antes de la puesta en 
ŵĂƌĐŚĂ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�;ĞŶ�Ğů�ϮϬϭϬͿ�Ž�ƋƵĞ�ŶŽ�ůĂ�ŝŶŝĐŝĂƌŽŶ͕�ĮŶĂůŝǌĂƌ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
Ă� ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ� ƐĞƌǀŝĐŝŽ� ĞĚƵĐĂtiǀŽ͕� ƋƵĞ�ĞŶ� ƌĂǌſŶ�ĚĞ� ƐƵ�ĚŝƐĞŹŽ�ŵĄƐ�ŇĞǆŝďůĞ͕�
ƉĞƌŵŝƚĞ�Ă�ĐĂĚĂ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝŽ�ƚƌĂǇĞĐƚŽ�ĨŽƌŵĂtiǀŽ͘
La propuesta –organizada como un bachillerato en ciencias sociales– reconoce 
ůŽƐ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�ƉƌĞǀŝŽƐ�ʹĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĐĞƌtiĮĐĂĚŽƐʹ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�
y establece un sistema de promoción por asignaturas, en vez de por año, 
ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƚĂů�ĚĞ�ƉĞƌŵŝtiƌůĞƐ�ĂǀĂŶǌĂƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�
ƌĠŐŝŵĞŶ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞůĂtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
Los espacios curriculares se organizan en obligatorios –que reúnen los 
saberes básicos previstos para la educación secundaria, de duración anual 
Ž�ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůʹ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕�ĐƵǇŽ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĞƐ�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�
ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘
Asimismo, están previstas instancias de tutorías y de coordinación pedagógica 
ƉĂƌĂ�ĂƐĞƐŽƌĂƌ�Ă� ůŽƐ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ƐƵ� ŝtiŶĞƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�Ğ�
introducirlos en el dominio de estrategias generales para la organización del 
tiĞŵƉŽ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ͘
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las siguientes 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

3–Urbano-Rural

8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías usadas para 
este descriptor son las siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ƐĞ�
agrupan en las siguientes categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĂďŽƌĚĂ�
y que no coinciden exactamente con los rangos anteriores). 

5= Entre 14 y 17 años al ingreso al Programa

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�
ejecución del programa, las categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

1= Vigente

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�indica los años de duración del 
programa, desde su primera aplicación, las categorías 
usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕�Ɛŝ�
es de más de 3 años). 

Inicialmente 3= 2 años 2010 - 2011
WƌŽƌƌŽŐĂĚŽ͘��ŽŶtiŶƷĂ�ǀŝŐĞŶƚĞ

12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ��
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�
programa descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ

1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ

4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
1, 2, 3, 4, 10
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13 Nombre del o de los Organismos a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ƶ�
organizaciones a cargo del programa. 

Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�a 
cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�
ejecución del programa. 

Depende directamente de la unidad ministro

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de describir el alcance 
ƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�
1=Salud; 
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación

16
�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el Programa

�>�WƌŽŐƌĂŵĂ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�/W�D͕�/ŶƐtiƚƵƚŽƐ�WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ�
de Educación Media.
^ŽŶ� ƵŶŝĚĂĚĞƐ� ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ� ƋƵĞ� ĐƵĞŶƚĂŶ� ĐŽŶ� WůĂŶƚĂƐ� KƌŐĄŶŝĐŽ� &ƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ�
tradicionales. Cuentan con una Coordinación pedagógica y el Programa les 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ�ƵŶĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂtiǀĂ

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�
de organismo principal que contribuye con recursos 
para el desarrollo del programa; Las categorías usadas 
son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
�ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
una). 

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si el programa dura menos, se 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses. 

Sin datos

19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

ŚƩƉƐ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĂƐ͘ƵŶĐ͘ĞĚƵ͘ĂƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬ�ƵĂĚĞƌŶŽƐͬĂƌtiĐůĞͬǀŝĞǁͬϵϮϮϰͬϭϬϮϱϯ

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece cada programa. ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ğů�
programa 

La Pampa

3 Nombre del programa: Nombre completo del 
programa. 

�Ğ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ăů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ŶŝǀĞů�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ
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4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�
problema expuesto.

•� �ŽŶĮŐƵƌĂƌ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĐŽŶ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶũƵŐĂƌ�ůĂƐ�ƉƌĄĐtiĐĂƐ�ĨŽƌŵĂtiǀĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�
Ăů�ƐĞĐƚŽƌ�ƉƌŽĚƵĐtiǀŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�
adolescentes

•� �ĞĮŶŝƌ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ�ĨŽƌŵĂtiǀĂƐ�Ă�ƉĂƌtiƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ǀŝƚĂů�ƋƵĞ�
ƐƵƌŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĂĐtiǀŝĚĂĚ�ƉƌŽĚƵĐtiǀĂ

•� Contribuir a la inclusión al mundo del trabajo y al escolar de 
adolescentes y jóvenes

•� WƌŽŵŽǀĞƌ�ƵŶĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ĐƌştiĐĂ͕�ĂĐtiǀĂ�Ǉ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ă�ƉĂƌtiƌ�ĚĞů�
entrecruzamiento de la educación con el trabajo

•� Involucrar a los agentes socio-comunitarios en el desarrollo de esta 
ŶƵĞǀĂ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ�

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉƐ͗ͬͬƐŝtiŽ͘ůĂƉĂŵƉĂ͘ĞĚŝ͘ĂƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬŶƵĞǀĂƐͲŽĨĞƌƚĂƐͲĚĞͲĞĚƵĐĂĐŝŽŶͲ
secundaria/nuevo-secundario-con-formacion-profesional

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ�
�ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

El formato Escolar Formación Profesional nivel secundario busca integrar la formación 
ŐĞŶĞƌĂů�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ �͕ĚĂŶĚŽ�ƐĞŶtiĚŽ�Ǉ�ƐŝŐŶŝĮĐĂtiǀŝĚĂĚ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�
al uso y la aplicación de los saberes generales en la resolución de problemas de la 
ǀŝĚĂ�ĐŽtiĚŝĂŶĂ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƐĂďĞƌ�ŚĂĐĞƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĂĐtiǀŝĚĂĚ�ƉƌŽĚƵĐtiǀĂ �͕ƋƵĞ�ůĞƐ�
ƉĞƌŵŝƚĂ�Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�Ăů�ĮŶĂůŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ�ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ�Ăů�ŵƵŶĚŽ�ůĂďŽƌĂů͘ �
Es una respuesta del gobierno provincial a los bajos indicadores de terminalidad 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�Ǉ� ũſǀĞŶĞƐ �͕ƋƵĞ�ƉŽƌ�ĚŝƐtiŶƚĂƐ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕�
no pueden concluir sus estudios. Va dirigido a jóvenes con repitencias reiteradas en 
su secundaria común, como así aquellos que registran sobreedad, abandonos y en 
condiciones de vulnerabilidad social. Es una propuesta de innovación organizacional 
ĚĞ� ůĂƐ� /ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ� Ǉ� ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚĞŵƉůĂ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ�
ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐ�ƐĞŐƷŶ�ůŽƐ�ƌŝƚŵŽƐ�Ǉ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͘�
�ů�ǀşŶĐƵůŽ�ĐŽŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ �͕ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĐŝĐůĂĚĂ�ĐŽŶ�ĐĞƌtiĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŽďůĞƐ�Ăů�
ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĐŝĐůŽ�ƐĞ�ƉůĂŶƚĞĂ�ĐſŵŽ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽ�ĚĞ�ĂƚƌĂĐĐŝſŶ�Ǉ�ŵŽtiǀĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�
los jóvenes.
Comprende varios componentes:
ϭĞƌ͘� �ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ� �ŝŵĞŶƐŝſŶ� /ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů͗ � ƉƌŽƉŽŶĞ� ƵŶĂ� ŶƵĞǀĂ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů� ƉĂƌĂ� ůŽƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� ĞƐƚĂ� ŽĨĞƌƚĂ �͘ >ŽƐ�
ŵŝƐŵŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ� ƌĞƵŶŝƌ� ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ� ůĂ�EŽƌŵĂtiǀĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĞŶ�
ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ĞŶƚŽƌŶŽƐ�ĨŽƌŵĂtiǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�&W�;ZĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞů��&��ϭϭϱͬϭϬͿ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�EŽƌŵĂtiǀĂ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů� ĞŶ� ĐƵĂŶƚŽ� Ă� ĂƐĞŐƵƌĂƌ� ůĂ� ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ� Ǉ� ĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� Ă�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�Ǉ�ũſǀĞŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĂŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ �͘�ƐŝŵŝƐŵŽ�ůĂ�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�tiĞŶĞ�
en cuenta criterios que consideran relevante la experiencia con grupos de jóvenes 
ĐŽŶ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ �͘�ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĂĚͲŽŚ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ůĂ�ƐĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�
docente y sus designaciones son por cargo. 
2do. Componente, Dimensión Pedagógica: parte de un nuevo paradigma respecto 
a la escuela tradicional. No sólo se aprende en la escuela, sino que se consideran, 
reconocen y acreditan saberes adquiridos por los estudiantes en espacios informales 
de aprendizaje. Se plantea la concepción del paradigma del aprendizaje a lo largo de 
ůĂ�ǀŝĚĂ �͕ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĨŽƌŵĂtiǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ĐŽŶ�
Ğů�ŵƵŶĚŽ�ůĂďŽƌĂů�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͘ �^Ğ�ƚŽŵĂ�ĐŽŵŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌtiĚĂ�Ăů�ƐĞĐƚŽƌ�ƐŽĐŝŽͲƉƌŽĚƵĐtiǀŽ͕�
Ăů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� ĚĞ� ĐĂĚĂ� ŵŝĐƌŽͲƌĞŐŝſŶ� ĚſŶĚĞ� ůĂƐ� /ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�
funcionan como así el ámbito local de pertenencia de los jóvenes estudiantes.
^Ğ� ǀŝŶĐƵůĂ� Ğů� ĚŝƐĞŹŽ� ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ� /ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů� ĐŽŶ� Ğů� ƉĞƌĮů� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽ� ĞŶ� ĨƵŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ĚŝŶĄŵŝĐĂ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƐŽĐŝŽͲƉƌŽĚƵĐtiǀŽ͘� ^Ğ�
organiza por Módulos en dos Ciclos:

a) �ŝĐůŽ��ĄƐŝĐŽ͗�ƐĞ�ĐĞƌtiĮĐĂ�Ğů�ĐŝĐůŽ�Ǉ�ƵŶĂ�&W
b) �ŝĐůŽ�KƌŝĞŶƚĂĚŽ͗�ƐĞ�ŽƚŽƌŐĂ�ơƚƵůŽ�ĚĞ��ĂĐŚŝůůĞƌ�ĞƐ��ŝĞŶĐŝĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�

ƐĞ�ŽƚŽƌŐĂ�ƵŶ��ĞƌtiĮĐĂĚŽ�ĚĞ�&W�ƋƵĞ�ĞƌŵŝƚĞ�Ăů�ĞŐƌĞƐĂĚŽ�ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ�ĞŶ�
el mundo laboral o proseguir estudios superiores

c) La duración es de 4 años, con espacios curriculares de duración 
Cuatrimestral y anual. Se incluyen Talleres como espacios de 
aprendizaje que permiten una formación para el trabajo y para 
otras áreas como arte, educación Física, teatro

3er. Componente: Dimensión Monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
propuesta. Se designa un responsable de proceso de Monitoreo, seguimiento 
y evaluación con el acompañamiento de un consultor externo. 
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las siguientes 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

3–Urbano-Rural

8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías usadas para 
este descriptor son las siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ƐĞ�
agrupan en las siguientes categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĂďŽƌĚĂ�Ǉ�
que no coinciden exactamente con los rangos anteriores). 

5= Entre 14 y 17 años al ingreso al Programa. VER

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�
ejecución del programa, las categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

3=En proceso de implementación

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ �͗indica los años de duración del programa, 
desde su primera aplicación, las categorías usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕�Ɛŝ�
es de más de 3 años). 

Inicialmente 2010 – 2014 en una localidad urbana-rural
z�ĐŽŶtiŶƷĂ��ĞŶ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƵƌďĂŶĂƐ

12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ��
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�
programa descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ

1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ

4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
1,2,3,4,6,9,10,11



ANEXO II

181

13 Nombre del o de los Organismos a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ƶ�
organizaciones a cargo del programa. 

Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�a 
cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�
ejecución del programa. 

Subsecretaría de Educación Técnica profesional y Dirección General de 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�Ǉ�^ƵƉĞƌŝŽƌ�Ǉ��W:�

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de describir el alcance 
ƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�
1=Salud; 
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el Programa

La propuesta se desarrolla inicialmente en Centros de Formación Profesional 
Ǉ�ƐĞ�ĞǆƉĂŶĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŚĂĐŝĂ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
:ſǀĞŶĞƐ�Ǉ��ĚƵůƚŽƐ͘

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�
de organismo principal que contribuye con recursos 
para el desarrollo del programa; Las categorías usadas 
son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
�ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
una). 

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si el programa dura menos, se 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses. 

Sin datos

19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

Sin datos

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

1 WĂşƐ͗�Nombre del país al que pertenece cada programa. ARGENTINA

2 �ŝƵĚĂĚ͕��ƐƚĂĚŽ�Ž�ZĞŐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ğů�
programa 

Santa Fe

3 Nombre del programa: Nombre completo del programa. sƵĞůǀŽ�Ă�ĞƐƚƵĚŝĂƌ



ANEXO II

182

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ĂďŽƌĚĂƌ�Ğů�
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
Ͳ�ZĞƐtiƚƵŝƌ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘
Ͳ�'ĂƌĂŶtiǌĂƌ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂtiǀĂ�ĚĞ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ�ĞŶ�
la escolarización secundaria.
KďũĞtiǀŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ
- Contemplar las diversas realidades socioculturales de los estudiantes, 
ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ� ůŽƐ� ŵŽtiǀŽƐ� ƋƵĞ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ� ůĂ� ŝŶĐůƵƐŝſŶ� Ž� ůĂ� ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕� ůĂ�
ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�Ž�ĚŝƐĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐĐƵĞůĂƐ͘
Ͳ�ZĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ǀşŶĐƵůŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕�ĂƌtiĐƵůĂŶĚŽ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
de inclusión y acompañamiento con diferentes actores del territorio.
Ͳ��ƌĞĂƌ�ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽƐ�ĚĞ�ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĞŶ�Ğů�ŝŵƉĂĐƚŽ�
de acción vinculado con la escolarización.
Ͳ� �ůĂďŽƌĂƌ� ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ� ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ� ĂůƚĞƌŶĂtiǀĂƐ� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĂŶ� Ğů� ŝŶŐƌĞƐŽ͕� ůĂ�
permanencia, el aprendizaje y el egreso de la educación secundaria.
Ͳ�WƌŽƉŝĐŝĂƌ�ƵŶ�ĐĂŵďŝŽ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂƐ͕�
ĐŽŵŽ�ĨĂĐƚŽƌ�ĐůĂǀĞ�ƉĂƌĂ�ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂtiǀĂ͘

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶƚĂĨĞ͘ŐŽǀ͘ ĂƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĞĚƵĐĂĐŝŽŶͬŐƵŝĂͬŐĞƚͺƚƌĞĞͺďǇͺ
ŶŽĚĞ͍ŶŽĚĞͺŝĚсϭϱϳϲϴϭ

6 �ƌĞǀĞ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�;ŝŶĐůƵŝƌ�Ǉ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ůŽƐ�
�ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ɛŝ�ůŽƐ�ŚĂǇͿ
Componente 1
Componente 2
…

WĂƌĂ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ͕�ƐĞ�ŚĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ�ƚƌĞƐ�ůşŶĞĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ�
dentro del Plan Vuelvo a Estudiar: 
•�sƵĞůǀŽ�Ă��ƐƚƵĚŝĂƌ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

Los equipos interdisciplinarios de la provincia, junto con los municipios y comunas, 
buscan casa por casa a los ciudadanos que no concluyeron la escolaridad 
secundaria, para diseñar una estrategia que les permita volver a estudiar.
DŝĞŶƚƌĂƐ�ƚĂŶƚŽ͕�ůĂƐ�ĞƐĐƵĞůĂƐ�ŐĞŶĞƌĂŶ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ŵŽtiǀĂĚŽƌ�Ǉ�ĚŝƐĞŹĂŶ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ�
ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĮŐƵƌĂ�ĚĞů�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů͘��ƐƚĞ�ĂĐƚŽƌ�ĞƐ�ƋƵŝĞŶ�ĂĐŽŵƉĂŹĂ�ůĂ�
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ�ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�Ăů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͘
Simultáneamente, un grupo de consejeros -referentes de los jóvenes y adultos 
que vuelven a estudiar- los acompañan fuera de la escuela, para que logren 
sortear los inconvenientes que aparezcan en su escolarización.

•�sƵĞůǀŽ�sŝƌƚƵĂů
Haciendo uso de los entornos virtuales ampliamos el alcance del Plan con una 
ŝŶŝĐŝĂtiǀĂ�ŝŶĠĚŝƚĂ�Ğ�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�ƐĞŵŝƉƌĞƐĞŶĐŝĂů�ĚĞƐtiŶĂĚĂ�Ă�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�
mayores de 18 años que no han podido concluir sus estudios secundarios con 
las estrategias territoriales desarrolladas hasta el momento. La propuesta, que 
contempla el acompañamiento de docentes tutores virtuales, implica una 
ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐƵƌƐĂĚŽ�ǀŝƌƚƵĂů�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ��ĚƵĐĂtiǀĂ�ĚĞ�ůĂ�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�Ǉ�
encuentros presenciales en sedes territoriales cercanas a los estudiantes.
�ƐƚĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ĐƵƌƐĂĚŽ�tiĞŶĞ�ĂŶĐůĂũĞ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĐŽtiĚŝĂŶĂ�Ǉ�ƚŽŵĂ�ĐŽŵŽ�
ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌtiĚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĂƚƌĂǀŝĞƐĂŶ�ĐŽŵŽ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘�
En cada uno de los módulos se abordan los contenidos de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios de forma interdisciplinaria y se propone la realización 
Proyectos de Acción Sociocomunitarios para que los estudiantes puedan lograr 
aprendizajes para transformar su realidad cercana.
>Ă�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ŵşŶŝŵĂ�ƚŽƚĂů�ĞƐtiŵĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�Ğů�ĐƵƌƐĂĚŽ�ĞƐ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ĂŹŽƐ͘
•�dŝĞŵƉŽ�ĚĞ�^ƵƉĞƌĂĐŝſŶ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂŵŽƐ� ƵŶĂ� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ� ĚĞ� ŝŶĐůƵƐŝſŶ� ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂtiǀĂ� ĚĞƐtiŶĂĚĂ�
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƐƵŵĂŶ�Ă�ƵŶ�ĐƵƌƐĂĚŽ�ŇĞǆŝďůĞ�ƋƵĞ�ƌĞƐƉĞƚĂ�
la carga horaria laboral.
��ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ͕�ŐƌĞŵŝŽƐ͕�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ�Ǉ�
empresas logramos acuerdos para que los trabajadores puedan concluir sus 
estudios secundarios al interior de espacios laborales o sindicales asociados a 
Escuelas de Enseñanza Media para Adultos. Con un cursado semipresencial de tres 
años, los trabajadores estudian entre pares con un curriculum contextualizado a 
sus realidades
�ŽŶƐƚĂ�ĚĞ�ĚŽƐ�ĨĂƐĞƐ͗�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ͕�ŝŵƉůŝĐĂ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĂƌ�
Ă�ůŽƐ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ŝŶĚĂŐĂŶĚŽ�ůŽƐ�ŵŽtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ůůĞǀĂƌŽŶ�
Ă�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ĂƐŝƐtiƌ�Ă�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ƉƌŽďůĞŵĄtiĐĂƐ
>Ă� ƐĞŐƵŶĚĂ� ĨĂƐĞ� ƌĞĮĞƌĞ� Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ� ĞŶ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ũſǀĞŶĞƐ� ǀƵĞůǀĞŶ� Ă� ĞƐƚƵĚŝĂƌ͖�
momento en que desde el Programa realizan un seguimiento de los estudiantes 
ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ� ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ� ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂtiǀŽƐ� Ǉ� ůŽƐ� ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�ĚĞ� ůŽƐ�
ĚĞŵĄƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͘
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�Se consideran las siguientes 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el programa:
1=Urbano; 
2=Rural; 
3=Urbano – Rural. 

3–Urbano-Rural

8 ^ŝƚƵĂĐŝſŶ�^ŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗�Las categorías usadas para 
este descriptor son las siguientes: 
1=Todas; 
2=NSE Bajo;
3=NSE Medio; 
4=NSE Alto.

1= Todas

9 Rango etareo͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ƐĞ�
agrupan en las siguientes categorías:
1=15 a 19 años; 
2=20 a 24 años; 
3=25 a 29 años; 
4=15 a 29 años; 
ϱсKƚƌŽ�;ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�
aborda y que no coinciden exactamente con los rangos 
anteriores). 

ϱс�:ſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�
ejecución del programa, las categorías usadas son: 
1=Vigente; 
2=Terminado; 
3=En proceso de implementación; 
4=Piloto. 

1= Vigente

11 �ƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�indica los años de duración del 
programa, desde su primera aplicación, las categorías 
usadas son
1=Menos de 1 año; 
2=1 año; 
3=2 años; 
4=3 años; 
ϱсDĄƐ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ�;�ƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕�Ɛŝ�
es de más de 3 años). 

Inicialmente 3= 2 años 2010 - 2011
WƌŽƌƌŽŐĂĚŽ͘��ŽŶtiŶƷĂ�ǀŝŐĞŶƚĞ

12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ��
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�
programa descrito.

>ĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
;�^d�^�^KE�>�^�Yh���/����>�WZKz��dKͿ
1=Retención escolar
2=Reingreso
3=Finalización

;�^d�^�^KE�KdZ�^�WK^/�/>/����^Ϳ
4= Aspectos organizacionales 
ϲс�ZĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ
ϳс�EŽ�ƚƌĂďĂũĂ�Ŷŝ�ĞƐƚƵĚŝĂ
ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ
ϵс��ƋƵŝĚĂĚ
ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ
11 =Fortalecimiento de capacidades
ϭϮс�DĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ

12= más de una
1, 2, 3, 4, 10
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13 Nombre del o de los Organismos a cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ƶ�
organizaciones a cargo del programa. 

Ministerio de Educación provincial y diversas áreas de los Ministerios de 
Desarrollo Social y de Salud; así como con las autoridades municipales

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�a 
cargo�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�
ejecución del programa. 

Ministerio de Educación provincial

15 ^ĞĐƚŽƌĞƐ�/ŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ͗�Se trata de describir el alcance 
ƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�ůĂƐ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗�
1=Salud; 
2=Educación; 
ϯс:ƵƐtiĐŝĂ͖�
4=Trabajo; 
5=Cultura

2=Educación, 1= Salud y Desarrollo Social

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ en el Programa

Escuelas Educación Secundaria Orientada (EESO), las Escuelas Educación 
Técnico Profesional (EETP), las Escuelas de Educación para Adultos (EEMPA), 
el Plan FinES y los CECLAS (Centros de Capacitación Laboral para Adultos).

17 &ƵĞŶƚĞ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ͗�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�
de organismo principal que contribuye con recursos para 
el desarrollo del programa; Las categorías usadas son: 
1=Privada; 
2=Gubernamental; 
3=Internacional;
�ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
una). 

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si el programa dura menos, se 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses. 

Sin datos

19 �ǀĂůƵĂĐŝſŶ
Incluir fuente y principales resultados

ŚƩƉƐ͗ͬͬƌĞǀŝƐƚĂĞŐŐƉ͘ƵĐŚŝůĞ͘ĐůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬZ�'WͬĂƌtiĐůĞͬ
download/47251/49274/

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

hƌƵƌŐƵĂǇ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�
Uruguay de carpacter público y nacional
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Yo estudio y trabajo

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en 
que se desarrolla el
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del 
programa.

Yo estudio y trabajo

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ů�ŽďũĞtiǀŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĞƐ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ůĂďŽƌĂů�ĨŽƌŵĂů�
Ă�ũſǀĞŶĞƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ž�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ�ĂůŐƷŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�;ĨŽƌŵĂů�Ž�ŝŶĨŽƌŵĂůͿ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞ�
16 y 20 años de edad y que no cuenten con experiencia laboral formal (no mayor a noventa 
días corridos de aportes), generando competencias transversales  para desempeñarse  en 
Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ĞǆŝŐŝĞŶĚŽ�Ǉ�ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ͘�Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗

- �ĞƐĚĞ�Ğů� �ƐƚĂĚŽ� ůŽŐƌĂƌ�ĚĂƌ� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă� ůŽƐ� Ǉ� ůĂƐ� ũſǀĞŶĞƐ�ƉƵĞĚĂŶ� ĐŽŶtiŶƵĂƌ� ƐƵƐ�
estudios y que a su vez puedan tener acceso a un trabajo decente que les permita 
ĐŽŶtiŶƵĂƌ�ĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ĞƐƚŽ�ůĂ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ͘

- WƌŽŵŽǀĞƌ�ĞŵƉůĞŽƐ�ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌ� ůƵŐĂƌ� ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�Ğů�tiĞŵƉŽ͕� ůŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ͕�
ĞƐ�ŽĨƌĞĐĞƌ�Ă�ůŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƵŶŝǀĞƌƐĂů�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĞĨĞĐtiǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕�ƉĞƌŵŝtiĞŶĚŽ�ĐŽŵƉĂtiďŝůŝǌĂƌ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ͘

5 Datos de contacto:
página web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƚƐƐ͘ŐƵď͘ƵǇͬǁĞďͬŵƚƐƐͬƉƌŽŐƌĂŵĂͲǇŽͲĞƐƚƵĚŝŽͲǇͲƚƌĂďĂũŽ

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay) Componente 1 
Componente 2

Es un programa de primera experiencia laboral formal dirigido a jóvenes de 16 a 20 años 
de edad, que no cuenten con experiencia laboral formal previa mayor a 90 días corridos. El 
ŵŝƐŵŽ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�ĐŽŵƉĂtiďŝůŝǌĂƌ�ĞƐƚƵĚŝŽ�Ǉ�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ�
ƋƵĞ�ůĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͖�ĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞŶ�
el estudio como requisito indispensable para ingresar y mantener la oportunidad laboral.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ Todo el territorio nacional

8 Situación Socioeconómica: 
Las categorías usadas para 
este descriptor son las 
siguientes:
1=Todas; 2=NSE 
Bajo; 3=NSE 
Medio;
4=NSE Alto.

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa;

ϱ͘��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ž�ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ�ĞŶ�ĂůŐƷŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�;ĨŽƌŵĂů�Ž�ŝŶĨŽƌŵĂůͿ͕�ĚĞ�ϭϲ�Ă�ϮϬ�
años de edad que no cuenten con experiencia laboral formal.

10
sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ
situación en que se 
encuentra la ejecución del 
programa

1. VIGENTE

URUGUAY
Programas de inclusión educativa existentes en el Uruguay público y nacional

Yo estudio y trabajo
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11 Duración del programa: 
indica los años de duración 
del programa, desde su 
primera
aplicación

5. Desde el año 2012 a la fecha

12 Principal problema que 1 =Retención escolar
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů 6 = Relación con mundo del trabajo
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă
cuya solución apunta

7= No trabaja ni estudia

fundamentalmente el
 programa descrito.

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
Programa

Miniterio de Trabajo y Seguridad Social

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
del Programa

Dd^^͗��ů�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�tiĞŶĞ�ůĂ�ƉŽƚĞƐƚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ �ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�Ǉ�ĞũĞĐƵƚĂƌ�ůĂ�ƉŽůştiĐĂ�
laboral mediante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), donde funcionan, además, los 
ĐŽŶƐĞũŽƐ� ĚĞ� ƐĂůĂƌŝŽƐ͘� �ƐŝŵŝƐŵŽ͕� ĞƐ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ƐƵ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ� ĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ � ŝŶǀĞƐtiŐĂƌ͕ � ĨŽŵĞŶƚĂƌ� Ǉ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĂĐtiǀĂƐ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�
de Empleo (DINAE).

15
Sectores Involucrados:

2=Educación;
Se trata de describir el 4=Trabajo;
alcance sectorial del
programa;

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones
involucradas en el

ANEP: La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�
sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria 
en todo el territorio uruguayo.

Programa INAU: Es elƌĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕�ůŽ�ĐƵĂů�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌĞǀŝƐĂƌ�ůĂƐ�ƉƌĄĐtiĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�
establecidos anteriormente y adecuarlos al marco legal vigente.

MEC:El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la coordinación de la educación 
nacional; de la promoción del desarrollo cultural del país; de la preservación del patrimonio 
ĂƌơƐtiĐŽ͕�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ŶĂĐŝſŶ͖�ĚĞ�ůĂ�ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�
promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. Además es responsable 
ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵƵůtiŵĞĚŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞƐƚĂƚĂů�Ǉ�ĚĞ�ŝŵƉƵůƐĂƌ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�
digitalizado de toda la información a la población. También es responsable de la formulación y 
coordinación

ĚĞ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞĨĞŶƐĂ�ũƵĚŝĐŝĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ĚĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ��ůĂ�
información necesaria para la correcta aplicación del derecho.
/E�&KW͗�sŝƐŝſŶ͗�̂ Ğƌ�ůĂ�ŝŶƐtiƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ�
y programas de formación profesional de calidad para el sector  privado,
ƉĞƌtiŶĞŶƚĞƐ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ƉĂşƐ͕�ĂƐĞƐŽƌĂŶĚŽ�Ăů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵtiǀŽ�Ğ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ� ůŽƐ
ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�Ğů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵtiǀŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͘
D/��^͗��Ɛ�Ğů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ͳ�ƚĂŶƚŽ�
Ă�ŶŝǀĞů�ƐĞĐƚŽƌŝĂů�ĐŽŵŽ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ͳ͕�ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ͕�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�
los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉŽůştiĐĂ�ƐŽĐŝĂů�ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵtiǀĂ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ĞƐ�ŵŝƐŝſŶ�
de éste ministerio contribuir al desarrollo
ĚĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�Ğů�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ

ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ĂĐtiǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƵƌƵŐƵĂǇŽƐ͕�ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ�ůĂ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
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17 Fuente de Financiamiento: 
se trata de establecer el 
tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�
que contribuye con 
recursos para el desarrollo 
del programa;

ϰсDŝǆƚŽ�;ĚĞƚĂůůĂƌ�ĐƵĄůĞƐ�Ǉ�й�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂͿ͘

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, se 
considera todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses.

Sin información

19
Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

͞�ĞƐĚĞ�ƐƵ�ĐƌĞĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĞƌŵŝtiſ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ĚĞ�ϰ͘ϭϯϭ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ϭϲ�Ǉ�
20 años al mercado laboral
Desde el año 2012, la implementación del programa Yo estudio y 
ƚƌĂďĂũŽ�ƉĞƌŵŝtiſ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ϰ͘ϭϯϭ�ƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞŶ�ϯϯ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�
públicos y privados, a jóvenes de entre 16 y 20 años de todo el país que 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ�ƐƵ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ůĂďŽƌĂů�ĨŽƌŵĂů͘͟ ��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞĐ͘ŐƵď͘ƵǇͬŝŶŶŽǀĂƉŽƌƚĂůͬǀͬϭϬϵϬϯϯͬϮͬŵĞĐǁĞďͬǇŽͲĞƐƚƵĚŝŽͲǇͲ�
trabajo?3colid=256&breadid=9451

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Programa 
Centros 
�ĚƵĐĂtiǀŽƐ�
Abiertos 
(+Centro)

1 País: Nombre del país al que pertenece 
cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en que se 
desarrolla el programa

Todo el territorio nacional.

3 Nombre del programa: Nombre 
completo del programa.

WƌŽŐƌĂŵĂ��ĞŶƚƌŽƐ��ĚƵĐĂtiǀŽƐ��ďŝĞƌƚŽƐ�;н�ĞŶƚƌŽͿ

4
KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗

programa: Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ
principales
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ
ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ
para abordar el
problema
expuesto.

5 Datos de contacto: página
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĚĞƐ͘ŐƵď͘ƵǇͬŝŶŶŽǀĂƉŽƌƚĂůͬǀͬϭϬϰϵϯͬϯͬŝŶŶŽǀĂ͘ĨƌŽŶƚͬƉƌŽŐƌĂŵĂͺ
ĐĞŶƚƌŽƐͺĞĚƵĐĂtiǀŽƐͺĂďŝĞƌƚŽƐ

Programa Centros Educativos Abiertos (+Centro)
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6 Breve descripción �ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�ůĂ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ũſǀĞŶĞƐ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�
ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ�ƐŽĐŝŽͲĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�ůŽƐ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�
contribuyendo así a posicionar a éstos como espacio de referencia privilegiado 
ƉĂƌĂ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͕�Ăů�tiĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƌtiĐƵůĂŶ�ĚŝĐŚĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͘��ŽŶ�ĞƐƚŽ͕�ƐĞ�ďƵƐĐĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ĐůŝŵĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�
favorables para el desarrollo de capacidades y habilidades en las y los jóvenes 
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŝŶĐĞŶtiǀĂƌ�ůĂ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�
ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ũƵǀĞŶŝů͕�ĞƐtiŵƵůĂŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ�Ǉ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĞŶƚƌĞ�
diferentes grupalidades.

del Programa
(incluir y explicar
los Componentes
si los hay)
Componente 1
Componente 2
…

7 Alcance
'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ Todo el territorio nacional

8 Situación
Socioeconómica:

9 Rango etareo:

10 Vigencia 1. Vigente

11 Duración del programa: 5. Desde el 2011 a la fecha

12 Principal problema que aborda: 10= Inclusión

13 Nombre del o de los Organismos a 
cargo del Programa:

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
/ŶƐtiƚƵƚŽ��EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ůĂ�:ƵǀĞŶƚƵĚ�;/E:hͿ

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo del Programa: 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se encuentran a cargo 
ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘

D/��^͗��Ɛ�Ğů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
Ͳ� ƚĂŶƚŽ� Ă� ŶŝǀĞů� ƐĞĐƚŽƌŝĂů� ĐŽŵŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� Ͳ͕� ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ͕� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ� Ǉ�
evaluación de los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, 
ƉƌŽƉĞŶĚŝĞŶĚŽ� Ă� ůĂ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶĂ� ƉŽůştiĐĂ� ƐŽĐŝĂů� ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵtiǀĂ� ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
progresivo. Asimismo, es misión de éste ministerio contribuir al desarrollo de 
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�Ğů�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�
ĂĐtiǀĂ� ĚĞ� ůĂƐ� Ǉ� ůŽƐ� ƵƌƵŐƵĂǇŽƐ͕� ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ� ůĂ� ŵĄƐ� ĂŵƉůŝĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
/E:h͗� ͞EƵĞƐƚƌĂ�ŵŝƐŝſŶ�ĞƐ�ĚĞĨĞŶĚĞƌ� Ǉ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ� ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ� ůŽƐ� Ǉ� ůĂƐ� ũſǀĞŶĞƐ�ĞŶ�
Uruguay. Para lograr esto, trabajamos todos y cada uno de los días del año en tres 
grandes líneas de acción:

- �ũĞĐƵƚĂƌ�Ǉ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�Ă� ůĂ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ�Ǉ� ůĂ�
organización juvenil;

- Trabajar en conjunto con todos los organismos públicos que ejecutan las grandes 
ƉŽůştiĐĂƐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ�;ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞŶƚƌĞ�
ŽƚƌŽƐͿ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ƉŽůştiĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�ĞĮĐĂĐĞƐ�ƉĂƌĂ�
ŐĂƌĂŶtiǌĂƌ�ƐƵƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ͖�Ǉ

- �ůĐĂŶǌĂƌ͕ �ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ƉĂƌtiĐƵůĂƌ͕ �Ă� ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ� ũŽǀĞŶ�ǀƵůŶĞƌĂĚĂ�ĞŶ�ƐƵƐ�
ĚĞƌĞĐŚŽƐ͘��ŽŵŽ� ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�D/��^͕�/E:h�tiĞŶĞ�ůĂ�ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�
Ă�ůĂƐ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�ĚĞ�ĞƐĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞũĞĐƵƚĂŵŽƐ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�
:ſǀĞŶĞƐ�ĞŶ�ZĞĚ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĂŵƉůŝĂ�ƌĞĚ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�
Ǉ�ĞŶ�Ğů�ŶŽƌƚĞ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘͟

15 Sectores Involucrados: 2= Educación

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones involucradas en el
Programa
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17 Fuente de
Financiamiento:

2= Gubernamental

18 Presupuesto
Ejecutado:

Sin dato

19 Evaluación Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Programa Aulas Comunitarias (PAC)

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en 
que se desarrolla el programa

�ĂŶĞůŽŶĞƐ��ƵƌĂǌŶŽ�DĂůĚŽŶĂĚŽ�DŽŶƚĞǀŝĚĞŽ�WĂǇƐĂŶĚƷ�ZŽĐŚĂ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�dƌĞŝŶƚĂ�Ǉ�
Tres

3 Nombre del programa: 
Nombre complete del 
programa.

Aulas comunitarias

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ� 'ĞŶĞƌĂů͗� �ů� WƌŽŐƌĂŵĂ� �ƵůĂƐ� �ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ� tiĞŶĞ� ĐŽŵŽ� ŽďũĞtiǀŽ� ůĂ� ŝŶĐůƵƐŝſŶ�
ĞĚƵĐĂtiǀĂ� ĚĞ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ� ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ� ĚĞ� ůĂ� �ĚƵĐĂĐŝſŶ�DĞĚŝĂ�
�ĄƐŝĐĂ� ;�D�Ϳ͕� ĐŽŶƐtiƚƵǇĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽ�ƉƵĞŶƚĞ�ƋƵĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă� ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�
ůĂ�ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ��D��Ǉ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ŐĂƌĂŶtiǌĂŶĚŽ͕�ĚĞ�ĞƐƚĞ�
modo, el su derecho a la educación.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
a) Los adolescentes que se inscriben en PAC logran superar 1º de EMB (estrategia de 

Modalidad A).
b) Los adolescentes que egresan de Primaria y nunca se inscribieron en EMB se 
inscriben en el Aula Comunitaria y permanecen en la modalidad de Introducción a la 
Vida Liceal (estrategia de Modalidad B).
c) Los adolescentes que se inscriben en PAC, al egresar se inscriben en un centro liceal 
Ž�hdh͕�ĐŽŶ�ƵŶ�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂtiǀŽ�;ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĚĞ�DŽĚĂůŝĚĂĚ��Ϳ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƐ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĞĐĞ

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y

El programa está orientado a adolescentes de 12 a 17 años con problemas de 
ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ůĂ� �ĚƵĐĂĐŝſŶ� DĞĚŝĂ� �ĄƐŝĐĂ͘� ^Ğ� ďƵƐĐĂ� ůĂ� ŝŶĐůƵƐŝſŶ� ĞĚƵĐĂtiǀĂ� ĚĞ� ĚŝĐŚŽƐ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ĐŽŶƐtiƚƵǇĞŶĚŽ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝtiǀŽ�ƉƵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶtiǌĂƌ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘�
El PAC se implementa ĞŶ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ��ƵůĂ��ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕�ŐĞƐtiŽŶĂĚŽ
directamente por OSCs especializadas en el trabajo con ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĂƌtiĐƵůĂ�
la labor de profesores de Educación Secundaria y de equipos técnicos de dichas 
organizaciones contratadas, a los efectos de ofrecer a estos ũſǀĞŶĞƐ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
acorde a sus necesidades y ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ͘��Ɛş�ƉƵĞƐ�Ğů��ƵůĂ��ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�ƐĞ�ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ�ĞŶ 
un espacio no convencional que apuesta a la innovación ĞĚƵĐĂtiǀĂ�ŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�
de enseñanza y aprendizaje que integren los saberes tanto de estudiantes, docentes y 
equipos técnicos de las OSCs

explicar los Componentes si 
los hay)

Programa Aulas Comunitarias (PAC)
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ 1= Urbano

8 Situación Socioeconómica: 3= NSE Bajo

9 Rango etareo 5.Adolescentes que tengan entre 12 y 17 años, los cuales habiéndose inscripto 
anteriormente en Educación Media, no han logrado superar primer año o nunca han 
registrado inscripción y muestran al presente voluntad de seguir estudiando, por lo 
que buscan una nueva oportunidad de
ƌĞŐƌĞƐĂƌ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ

10 Vigencia: 1. vigente

11 Duración del programa: 5. Desde el año 2007 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

2. Reingreso

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del 
programa.

ANEP

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

ANEP: La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�
sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria 
en todo el territorio uruguayo.

15
Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa; las 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉtiǀĂƐ�ƐŽŶ͗

2 Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

D/��^͗��Ɛ�Ğů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ͳ�ƚĂŶƚŽ�
Ă� ŶŝǀĞů� ƐĞĐƚŽƌŝĂů� ĐŽŵŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� Ͳ͕� ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ͕� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ� Ǉ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ�
los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉŽůştiĐĂ�ƐŽĐŝĂů�ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵtiǀĂ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ĞƐ�ŵŝƐŝſŶ�
ĚĞ�ĠƐƚĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�
Ğů�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ĂĐtiǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƵƌƵŐƵĂǇŽƐ͕�ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ�ůĂ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ�
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
OSC: La sociedad civil en Uruguay está conformada por una amplia variedad de organizaciones 
que actúan en todos los ámbitos del quehacer nacional. Las personas ejercen su derecho a la  
ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĚĞĐĞŶĂƐ�ĚĞ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ�ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚŝƐtiŶƚŽ�tiƉŽ�
en todo el país.
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17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa

3. Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, se 
considera todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en  meses.

Sin dato

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Áreas pedagógicas

1
País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2
Ciudad, Estado o Región en 
que se desarrolla el programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del 
programa.

Áreas pedagógicas

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�
abordar el problema 
expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ŽŶƚƌŝďƵŝƌ� Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕� ĂƵƚŽŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƵŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ�Ă�ƌĞǀĞƌtiƌ�ůŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞƌĐŝſŶ�Ǉ�ĞǆĐůƵƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͘�WŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�
emplear estrategias de reconstrucción de vínculos pedagógicos y sociales a través de un 
tratamiento personalizado.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
'ƵŝĂƌ�ƵŶ�ƚƌĄŶƐŝƚŽ�ƉŽƐŝtiǀŽ�ƋƵĞ�ĐƵůŵŝŶĞ�ĞŶ�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŝĐůŽ��ĄƐŝĐŽ͕�ůĂ�ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ�
ĚĞů�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ĞŶƚƌĂŵĂĚŽ�ƐŽĐŝĂů�ǇĂ�ƐĞĂ�ĐŽŶtiŶƵĂŶĚŽ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ�Ž�
ĐŽŵŽ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�ĂĐtiǀŽ͘
Brindar instrumentos a nuestros estudiantes, a través de una educación de calidad y de 
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂtiǀŽƐ͕�ƋƵĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĞŶ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�Ǉ�ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ƐĞƌ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬƉĞƉĐĞƐ͘ǁĞĞďůǇ͘ĐŽŵͬĂĂĐƵƚĞƌĞĂƐ͘Śƚŵů

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y explicar 
los Componentes si los 
hay) Componente 1
Componente 2

��WW�ĞƐ�ƵŶ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ǆƉůŽƌĂĐŝſŶ�WĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ĚŽĐĞŶƚĞ�tiĞŶĞ�ůĂ�ůŝďĞƌƚĂĚ�
de realizar las adecuaciones curriculares que crea convenientes, del mismo modo, se 
espera el despliegue de propuestas convocantes, que  habiliten la apropiación cultural, 
potencien los aprendizajes y ĂtiĞŶĚĂŶ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͘

Áreas pedagógicas
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7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir la 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el 
programa:

8 Situación Socioeconómica: 
Las categorías usadas para 
este descriptor son las 
siguientes:

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͖�
se agrupan en las siguientes 
categorías:

ϱ͘��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĞǆƚƌĂ�ĞĚĂĚ͕�ƌĞƉŝtiĞŶƚĞƐ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂŶ�ĐƵůŵŝŶĂĚŽ�Ğů��ŝĐůŽ��ĄƐŝĐŽ�Ǉ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ƐƵƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶtiŶƵĂƌ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ǀŝƚĂů͕�ĐƵůŵŝŶĂƌ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�
y/o insertarse en el mercado laboral.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución del 
programa, las categorías 
usadas son:

1 Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de duración 
del programa, desde su 
primera aplicación.

5. Desde el año 1992 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

3 Finalización
ϴ͗�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del 
programa.

CES INAU

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

CES: El Consejo de Educación Secundaria es el órgano de la Administración Nacional de 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂƌtiƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�hƌƵŐƵĂǇ� ;ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�Ǉ�
ŵĞĚŝĂ� ƐƵƉĞƌŝŽƌͿ͘� �Ğ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� Ğů� ĂƌơĐƵůŽ� Ϯϲ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� EΣ� ϭϴ͘ϰϯϳ� ůĂ� ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� ŵĞĚŝĂ�
básica abarca el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundiza el desarrollo 
ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ�Ǉ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�Ğů�ĚŽŵŝŶŝŽ�ƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄĐtiĐŽ�
ĚĞ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞŶ� ƐĞƌ͕ � ĞŶƚƌĞ� ŽƚƌĂƐ͕� ĂƌơƐtiĐĂƐ͕� ŚƵŵĂŶşƐtiĐĂƐ͕� ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�
ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘
INAU: Es elƌĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕�ůŽ�ĐƵĂů�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌĞǀŝƐĂƌ�ůĂƐ�ƉƌĄĐtiĐĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�
establecidos anteriormente y adecuarlos al marco legal vigente.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa.

2. Educación
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16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa; Las categorías 
usadas son:

3. Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, se 
considera todo  lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses.

Sin información

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Boleto gratuito para 
estudiantes de secundaria 
y núcleos pedagógicos 
equivalentes

1 País: Nombre del país al que
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre
completo del programa.

Boleto gratuito para estudiantes de secundaria y núcleos pedagógicos equivalentes

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ŽůĂďŽƌĂƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ă�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ŵŝŶŝŵŝǌĂŶĚŽ�ůĂƐ�
deserciones.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗��ƉŽǇĂƌ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͘��ŵƉůŝĂƌ�Ğů�ƵŶŝǀĞƌƐŽ�
poblacional

5 Datos de contacto: 
página web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƚŽƉ͘ŐƵď͘ƵǇͬƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞͬďŽůĞƚŽͲŐƌĂƚƵŝƚŽ

Boleto gratuito para estudiantes de secundaria y núcleos pedagógicos equivalentes



ANEXO II

194

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)
…

�ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƐĞ�ŽƌŝĞŶƚĂ�Ă�ŐĂƌĂŶtiǌĂƌ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ă�
ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ŵĞĚŝŽ͕� ĨĂĐŝůŝƚĄŶĚŽůĞƐ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ăů� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘�WĂƌĂ�
ello brinda abonos para transporte gratuito tanto a nivel departamental –en convenio 
con las intendencias-, como a nivel inter-departamental. Pueden acceder a estos 
abonos cualquier estudiante de ciclo básico menor de 18 años o cualquier estudiante 
de bachillerato menor de 20 años del Sector Público y del Sector Privado
con becas totales. Decretos 218/009 y 152/012.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ 4. Urbano Rural

8 Situación Socioeconómica: 1. Todas

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů
programa

WŽďůĂĐŝſŶ�ϭ͗�:ſǀĞŶĞƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ǀŝǀĂŶ�Ă�ŵĄƐ�ĚĞ�ƵŶ�Ŭŵ�ĚĞ�ƐƵ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�
estudio. Hasta 18 años de edad para quienes cursen ciclo básico en UTU, liceo 
público o privado con beca total
WŽďůĂĐŝſŶ�Ϯ͗�:ſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ϮϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ĐƵƌƐĞŶ�ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘
WŽďůĂĐŝſŶ�ϯ͗�:ſǀĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ĐƵƌƐĞŶ�ϳŵŽ͘�͕�ϴǀŽ͘�Ǉ�ϵŶŽ�ĚĞ�WƌŝŵĂƌŝĂ�ĞŶ��ƐĐƵĞůĂƐ�ZƵƌĂůĞƐ͕�ůŽƐ�
que se equiparan a estudiantes del 1er ciclo de Enseñanza Media.
Población 4: Estudiantes que cursan Liceos Militares y Escuelas Militares (Naval, Música 
y Comunicación)

10 Vigencia: 1. Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de 
duración del programa, 
desde su primera 
aplicación

5. Desde el año 2006 a la fecha.

12 Principal problema 
ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
a cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa
descrito.

1 =Retención 3= Finalización

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del
programa.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Intendencias 
departamentales

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones a cargo del
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

DdKW͗��Ɛ�Ğů�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŐůŽďĂů�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�
transporte.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa

2. Educación
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16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del
programa;

3. Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů

͞�ů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞƐtiŶĂ�ϭ͘ϮϱϬ�ŵŝůůŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐŽƐ�ƉŽƌ�ĂŹŽ�ƉĂƌĂ�Ğů

costo anual promedio del 
programa. Si el

�ƐƵďƐŝĚŝŽ�ĚĞů�ďŽůĞƚŽ�ĞƐƚƵĚŝĂŶtiů�ŐƌĂƚƵŝƚŽ͟��ŽŶƐƵůƚĂĚŽ�ĞŶ͗

programa dura menos, se 
considera todo

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͘ŐƵď͘ƵǇͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶŶŽtiĐŝĂƐͬď

ůŽ�ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración

ŽůĞƚŽͲŐƌĂƚƵŝƚŽͲĞƐƚƵƵĚŝĂŶƚĞƐͲƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͲĨĞůŝƉĞͲŵĂƌtiŶ

en meses.

19 Evaluación ͞�Ɛ�ƵŶĂ�ƉŽůştiĐĂ�ĚĞ�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�ŝŵƉĂĐƚŽ͕�ƋƵĞ�ĂďĂƌĐĂ�ƵŶŽƐ�ϲϬ͘ϳϬϬ
Incluir fuente y principales 
resultados

ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƵŶŽƐ�ϲϭ͘ϬϬϬ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂů͟�ŽŶƐƵůƚĂĚŽ�ĞŶ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͘ŐƵď͘ƵǇͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶŶŽtiĐŝĂƐͬď
ŽůĞƚŽͲŐƌĂƚƵŝƚŽͲĞƐƚƵƵĚŝĂŶƚĞƐͲƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͲĨĞůŝƉĞͲŵĂƌtiŶ

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

�ĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ��ĚƵĐĂtiǀŽƐ

1 País: Nombre del país al que
pertenece cada programa
.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del 
programa.

�ĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ

Campamentos educativos
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4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�KĨƌĞĐĞƌ� ůĂ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ� Ă� ŶŝŹŽƐ͕� ũſǀĞŶĞƐ� Ǉ� ĚŽĐĞŶƚĞƐ� ĚĞů�ŵĞĚŝŽ� ƌƵƌĂů� Ǉ�
suburbano, de convivir, conocer un entorno diferente al que viven y apreciar esa diversidad, 
redescubriendo el vínculo con los otros.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
- >ŽŐƌĂƌ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝŽͲĂĨĞĐtiǀŽ�ĐƵůƚƵƌĂů�Ǉ�ĐŽŐŶŝtiǀĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�

una estrategia innovadora para la educación pública
- Atender a la diversidad en el encuentro y convivencia intergeneracional e 
intercontextual de alumnos, docentes, líderes y recreadores.
- �ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĞ�Ğů�ĂůĐĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ�ĐĂŵƉĂŵĞŶtiů�

y la traslade al aula posibilitando la revinculación, interrelación y mediación pedagógica, 
ĂƉůŝĐĂĚĂ�ƚĂŶƚŽ�Ă�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĂƌĞƐ�ĐŽŵŽ�Ă�ůĂ�ƉĂƌĞũĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͕�Ă�ĮŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƋƵĞ�
Ğů�ĐĞŶƚƌŽ�ƐĞĂ�ǀŝǀŝĚŽ�ĐŽŵŽ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĚĞ�ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ�ĐŽtiĚŝĂŶĂ͕�ƉůĂĐĞŶƚĞƌĂ�Ǉ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞƉ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐͬ

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)

�ƐƚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ�ĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�
ĚĞů� ƉĂşƐ� tiĞŶĞŶ� ůĂ� ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ� ƷŶŝĐĂƐ� Ǉ� ĞŶƌŝƋƵĞĐĞĚŽƌĂƐ� ƋƵĞ�
ƐŽŶ� ŝŵƉŽƐŝďůĞƐ� ĞŶ� ůĂ� ǀŝĚĂ� ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů� ĐŽtiĚŝĂŶĂ͘� ^Ğ� ďƵƐĐĂ� ĞƐtiŵƵůĂƌ� ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ� ĐŽŶ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂtiǀŽƐ͕�ĨŽƌƚĂůĞĐŝĞŶĚŽ�Ğů�ǀşŶĐƵůŽ�ĞŶƚƌĞ�ƉĂƌĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ǉ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ�
y entre estos y la naturaleza en un marco de convivencia armónica. Se apuesta a la 
formación de hábitos y costumbres que hacen posible el vivir y convivir con dignidad, 
ƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĚŽ�ĞŶ�ĚĞĮŶŝtiǀĂ͕�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�ƐĂďĞƌ�Ǉ�ĐŽŶ�ůĂ�ŝŶƐtiƚƵĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘��Ŷ�ƵŶ�
contexto intercultural e intergeneracional, conviven durante tres días y dos noches en 
sedes distribuidas por todo el país de manera que los
alumnos del sur conozcan el norte y los del norte, el sur.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�̂ Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir 
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�
en que se desarrolla o 
desarrolló el programa:

4. Urbano y rural

8 Situación Socioeconómica: 1 todas

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů
programa.

5. Alumnos y docentes de los tres subsistemas de 4to a 6xto año en CEIP y Ciclo Básico 
en CES y CETP.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución 
del programa.

1 Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de duración 
del programa, desde
su primera aplicación.

5. Desde el 2009 a la fecha
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12 Principal problema 
que aborda: 
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�
solución apunta 
fundamentalmente 
el programa descrito.

9= Equidad
10. Inclusión

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del 
programa.

ANEP

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ƐƵƐ�
niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y  formación en educación terciaria en 
todo el territorio uruguayo.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del
programa.

2=Educación;

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el
Programa

17 Fuente de Financiamiento: 
se trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
principal que contribuye 
con recursos para el 
desarrollo del programa.

2=Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, se 
considera todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses.

Sin información

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

�ĞŶƚƌŽƐ��ĚƵĐĂtiǀŽƐ��ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�;���Ϳ
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1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Montevideo, Maldonado.

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del
programa.

�ĞŶƚƌŽƐ��ĚƵĐĂtiǀŽƐ��ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ�;���Ϳ

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa
para abordar el problema 
expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗

5 Datos de contacto: página 
web

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y explicar 
los Componentes si los 
hay) Componente 1
Componente 2
…

>ŽƐ� �ĞŶƚƌŽƐ� �ĚƵĐĂtiǀŽƐ� �ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ� ;���Ϳ͕� ƐŽŶ� ŶƵĞǀŽƐ� ĞƐƉĂĐŝŽƐ� ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ� ƋƵĞ�
funcionan como centros de referencia en los barrios, donde adolescentes de 12 a 
16 años que estén o no estudiando, pueden realizar cursos con una duración de un 
año en torno a tres áreas tecnológicas de creciente demanda en el mercado laboral: 
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕�ƌŽďſtiĐĂ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĄtiĐĂ͘
Los grupos no se dividen por los intereses de los jóvenes en relación a esas áreas, 
independientemente de sus edades. En esta propuesta se puede encontrar otros 
ƚĂůůĞƌĞƐ�ƋƵĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂŶ�Ă�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ�ƋƵĞ�ƐŽŶ͗�ĮůŽƐŽİĂ�ƉĂƌĂ�ũſǀĞŶĞƐ͕�ůſŐŝĐĂ�Ǉ�
ŵĂƚĞŵĄtiĐĂ͕�ĚĞƉŽƌƚĞ�Ǉ�ƌĞĐƌĞĂĐŝſŶ�Ǉ
lengua.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir la 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ
en que se desarrolla o 
desarrolló el programa

1 Urbano

8 Situación Socioeconómica: NSE Bajo

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

5. De 12 a 16 años de edad

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que se
encuentra la ejecución del 
programa.

1 Vigente

11 Duración del 
programa: indica los 
años de duración 
del programa, 
desde su primera
aplicación.

5. Desde el 2014 a la fecha

Centros Educativos Comunitarios (CEC)
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12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�
solución apunta
fundamentalmente el 
programa descrito.

10= Inclusión
6= Relación con el mundo del trabajo

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo 
del programa.

ANEP

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�
sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria 
en todo el territorio uruguayo.

15 Sectores Involucrados: 
Se trata de describir el 
alcance sectorial del 
programa.

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones involucradas 
en el Programa

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. 
Si el programa dura 
menos, se considera 
todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�
duración en meses.

Sin información

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ
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Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP

1 País: Nombre del país al que
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Montevideo y Rivera

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del 
programa. 

Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗
- Contribuir a brindar educación integral a adolescentes y jóvenes

- &ĂǀŽƌĞĐĞƌ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ůĂ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ�ĚĞƐĚĞ�ƵŶĂ�ƉŽƐƚƵƌĂ�ĐƌştiĐŽ�
ƌĞŇĞǆŝǀĂ
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
ͲWƌŽƉŝĐŝĂƌ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�Ǉ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
formal.
-Formar a los jóvenes para integrarse en el mundo del trabajo con mejores 
posibilidades

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬƉĞƉĐĞƐ͘ǁĞĞďůǇ͘ĐŽŵͬĐĞĐĂƉ͘Śƚŵů

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)

�ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ŽĨƌĞĐĞ�Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝƚĂƌ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�
ƋƵĞ�tiĞŶĚĞ�Ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů͕�ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘

1. �ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ƉĂƌtiĐŝƉĂŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝǌĂĚŽ�;ŚĂƐƚĂ�ϰ�ƐĞŵĞƐƚƌĞƐͿ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ�ĞŶ�ĚŝƐtiŶƚĂƐ�ĄƌĞĂƐ͘

2. �ƉŽǇŽ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƐŽƉŽƌƚĞƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͗�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕�
alimentación (desayuno o merienda y almuerzo), becas y materiales

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ 1= Urbano

8 Situación Socioeconómica 2= NSE BAjo

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa.

ϱ͘�:ſǀĞŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ϭϰ�Ă�ϮϬ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚƵĚŝĂŶ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ĨŽƌŵĂů͕�ŶŽ�
trabajan y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución 
del programa

1= Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de duración 
del programa, desde su 
primera aplicación.

5. Desde el 2006 a la fecha.

Programa Nacional de Educación y Trabajo CECAP
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12 Principal problema 
ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
a cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

1=  Retención 2 = Reingreso 3= 
Finalización

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del
programa.

MEC, CES

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

MEC: :El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la coordinación
de la educación nacional; de la promoción del desarrollo cultural del país; de la preservación 
ĚĞů� ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ� ĂƌơƐtiĐŽ͕� ŚŝƐƚſƌŝĐŽ� Ǉ� ĐƵůƚƵƌĂů� ĚĞ� ůĂ� ŶĂĐŝſŶ͖� ĚĞ� ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕� ůĂ� ĐŝĞŶĐŝĂ� Ǉ� ůĂ�
tecnología y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. 
�ĚĞŵĄƐ�ĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŵƵůtiŵĞĚŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞƐƚĂƚĂů�Ǉ�ĚĞ�
impulsar el acceso digitalizado de toda la información a la población. También es responsable 
ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞĨĞŶƐĂ�ũƵĚŝĐŝĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�ĚĞů��
Estado y de asegurar la información necesaria para la correcta aplicación del derecho.
CES: El Consejo de Educación Secundaria es el órgano de la Administración Nacional de Educación 
WƷďůŝĐĂ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂƌtiƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�hƌƵŐƵĂǇ�;ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌͿ͘

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa

2= Educación 4= Trabajo
5= Cultura

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ƐƵƐ�
niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria en 
todo el territorio uruguayo.
D/��^͗��Ɛ�Ğů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ͳ�ƚĂŶƚŽ�
Ă� ŶŝǀĞů� ƐĞĐƚŽƌŝĂů� ĐŽŵŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů� Ͳ͕� ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ͕� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ� Ǉ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ�
los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la 
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉŽůştiĐĂ�ƐŽĐŝĂů�ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵtiǀĂ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ĞƐ�ŵŝƐŝſŶ�
ĚĞ�ĠƐƚĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�
Ğů�ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ĂĐtiǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƵƌƵŐƵĂǇŽƐ͕�ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ�ůĂ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ�
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ͘
Intendencias departamentales

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del
programa.

2= Gubernamental
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18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ejecutado
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses.

“El presupuesto total de la intervención aportado por el MEC para 2013 fue de $U 
ϲϱ͘ϳϮϯ͘ϬϬϬ͕�ƐĞŐƷŶ�ůĂƐ�ĞƐtiŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ĞǀĂůƵĂĚŽƌ͟��ŽŶƐƵůƚĂĚŽ�ĞŶ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞǀ͘ ŽƉƉ͘ŐƵď͘ƵǇͬŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͺĚŽĐƐͬƉƵďůŝĐŽͬĞǀĂůƵĂĐŝŽŶͺĚŝĚ
ͺĞĚƵĐĂĐŝŽŶͺϮϬϭϱ͘ƉĚĨ

19 Evaluación
Incluir fuente y 
principales resultados

“Se puede observar que los CECAP logran que el 20% de sus estudiantes comiencen o 
retomen estudios de EMB. Más allá de este desempeño promedio, encontramos una 
gran variabilidad entre Centros: en uno de ellos, solo el 2% ha retomado sus estudios 
de EMB, mientras que en otro el 52% lo ha hecho. A su vez, un 59% de los estudiantes 
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ� ƐƵ� ŝŶƚĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ĐŽŶtiŶƵĂƌ� ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĂŹŽ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕� ǇĂ� ƐĞĂ� ĞŶ�
propuestas de educación formal o de educación no formal.
Los datos a nivel de Centro para este indicador muestran una gran variabilidad: en uno 
ĚĞ�ĞůůŽƐ͕�Ğů�Ϯϱй�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�tiĞŶĞ�ĞǆƉĞĐƚĂtiǀĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶtiŶƵĂƌ�ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�
próximo año, mientras que en otro la cifra aumenta al 95%.
La intervención también logra que el 34% de los estudiantes del 3er o 4to semestre 
ƉĂƌtiĐŝƉĞŶ�ĞŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ƉƌŽĚƵĐtiǀŽƐ�Ž�ĞŶ�ƉĂƐĂŶơĂƐ͘�>ŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�
ĚĞƐĐƌŝďŝƌ�ůĂ�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�ĞŶ�ĞƐƚŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕�Ǉ�ƚĂŵƉŽĐŽ�ƐĞ�ŚĂŶ�ĚĞĮŶŝĚŽ�
ŵĞƚĂƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĐŽŵƉĂƌĂƌ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘͟ ��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐĞǀ͘ ŽƉƉ͘ŐƵď͘ƵǇͬŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽͺĚŽĐƐͬƉƵďůŝĐŽͬĞǀĂůƵĂĐŝŽŶͺĚŝĚ
ͺĞĚƵĐĂĐŝŽŶͺϮϬϭϱ͘ƉĚĨ página 36

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Ciclo básico 
nocturno plan 2012

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada
programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en 
que se desarrolla el
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del
programa.

Ciclo básico nocturno plan 2012

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�YƵĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĐŽŶ�ĞǆƚƌĂĞĚĂĚ�ůŽŐƌĞŶ�ĐƵůŵŝŶĂƌ�Ğů��ŝĐůŽ��ĄƐŝĐŽ͘��ƐƚĄ�
ĚŝƌŝŐŝĚŽ�Ă�ũſǀĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂƌŽŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ž�ƋƵĞ�ŶƵŶĐĂ�ŝŶŐƌĞƐĂƌŽŶ�
al mismo.

5 Datos de contacto: página 
web

Ciclo básico nocturno plan 2012
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6 Breve descripción 
del Programa 
(incluir y explicar 
los Componentes 
si los hay) 
Componente 1
Componente 2
…

WƌŽŐƌĂŵĂ�ƋƵĞ�ďƵƐĐĂ�ƌĞ�ǀŝŶĐƵůĂƌ�Ă�ĂƋƵĞůůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂŶ�ĮŶĂůŝǌĂĚŽ�Ğů�ĐŝĐůŽ�
básico y presentan extra edad, a través de un programa que imparte la currícula en 
ĨŽƌŵĂƚŽ�ĚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ�ŵƵůtiĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir la 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
se desarrolla o desarrolló el 
programa:

Todo el territorio nacional

8 Situación Socioeconómica

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�
de edad de la 
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

1= de 15 a 19 años

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que se
encuentra la ejecución del 
programa.

1= Vigente

11 Duración del 
programa: 
indica los años 
de duración del 
programa, desde 
su primera
aplicación

5. Del 2012 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�
solución apunta
fundamentalmente el 
programa descrito.

2= reingreso

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo 
del programa.

CES
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14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

CES: El Consejo de Educación Secundaria es el órgano de la Administración Nacional de 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂƌtiƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�hƌƵŐƵĂǇ�;ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�
Ǉ�ŵĞĚŝĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌͿ͘��Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�Ϯϲ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�EΣ�ϭϴ͘ϰϯϳ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ŵĞĚŝĂ�
básica abarca el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundiza el desarrollo 
de las competencias y los conocimientos adquiridos y promueve el dominio teórico-
ƉƌĄĐtiĐŽ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ͕ �ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕� ĂƌơƐtiĐĂƐ͕
ŚƵŵĂŶşƐtiĐĂƐ͕�ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el
alcance sectorial del 
programa.

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones involucradas 
en el Programa

17 Fuente de Financiamiento: 
se trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
principal que contribuye 
con recursos para el 
desarrollo del programa.

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�
duración en meses.

Sin dato

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ
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Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (CERESO)

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en 
que se desarrolla el
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del
programa.

Centro de Recursos para Estudiantes Sordos
(CERESO)

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�>Ă�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ƐŽƌĚŽƐ͕�ĨŽƌŵĂƌ�Ǉ�ĂƐĞƐŽƌĂƌ�
a estudiantes, docentes, funcionarios, intérpretes y familias en todo el país, asesorar 
acerca de la educación de estudiantes sordos y monitorear el tránsito escolar de 
nuestros estudiantes.
Kď͘� �ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗� Ͳ� �Ăƌ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� Ă� ůĂ� >ĞǇ� EŽ� ϭϳ͘ϯϳϴ͕� ƋƵĞ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ůĂ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�
ĚĞ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�Ă� ůŽƐ� ƐŽƌĚŽƐ�Ğ�ŚŝƉŽĂĐƷƐtiĐŽƐ� Ͳ� �ǆƚĞŶĚĞƌ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�
a la población sorda e hipoacúsica de todo el país. - Dar cumplimiento al Protocolo de 
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƌĞƐŽ͘ŽƌŐͬ

6 Breve descripción 
del Programa 
(incluir y explicar los 
Componentes si los 
hay) Componente 1
Componente 2
…

Centro de Recursos para Estudiantes Sordos del CES, comienza a funcionar como 
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞů���^�Ğů�Ϯϰ�ĚĞ�ƐĞtiĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϱ͘��ƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ϯ��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂƐ͕�ϭ�WƌŽĨĞƐŽƌĂ�
de Lengua de Señas y 3 Intérpretes. Es un Centro especializado en crear materiales 
ĚŝĚĄĐtiĐŽƐ accesibles para estudiantes sordos.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir 
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�
en que se desarrolla o 
desarrolló el
programa.

8 Situación Socioeconómica: Todas

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

5.Todas las personas sordas e hipocúsicas con primaria completa.

Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (CERESO)
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10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que se
encuentra la ejecución del 
programa.

1= Vigente

11 Duración del 
programa: indica los 
años de duración del 
programa, desde su 
primera aplicación

5. Desde el año 2015 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�
solución apunta
fundamentalmente el 
programa descrito.

10= Inclusión

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo 
del programa.

CES

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones a cargo del 
Programa:
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�
de los organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

CES: El Consejo de Educación Secundaria es el órgano de la Administración Nacional de 
Educación Pública a cargo de
ŝŵƉĂƌtiƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�hƌƵŐƵĂǇ�;ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌͿ͘
�Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�Ϯϲ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�EΣ�ϭϴ͘ϰϯϳ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�ĂďĂƌĐĂ�Ğů�ĐŝĐůŽ�
inmediato posterior a la educación primaria. Profundiza el desarrollo de las competencias y los 
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ�Ǉ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�Ğů�ĚŽŵŝŶŝŽ�ƚĞſƌŝĐŽͲ�ƉƌĄĐtiĐŽ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ�
ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ͕ �ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕�ĂƌơƐtiĐĂƐ͕�ŚƵŵĂŶşƐtiĐĂƐ͕�ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͘

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa.

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones involucradas 
en el Programa

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa.

2= Gubernamental
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18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración en meses.

Sin información

19
Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

Educación en Contexto de Encierro / ECE

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre completo
del programa.

Educación en Contexto de Encierro / ECE

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa
para abordar el problema 
expuesto.

KďũĞtiǀŽ� 'ĞŶĞƌĂů͗� 'ĂƌĂŶtiǌĂƌ� Ğů� ĚĞƌĞĐŚŽ� Ă� ůĂ� �ĚƵĐĂĐŝſŶ� ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ�
privada de libertad en todos las Unidades  y/o centros dependendientes de INR o INISA.

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƐ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬĞĐĞ

6 Breve descripción 
del Programa 
(incluir y explicar los 
Componentes si los hay) 
Componente 1
Componente 2
…

Se instrumenta centralizado desde una coordinación nacional que se apoya en referentes 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ� ůŽĐĂůĞƐ� ĞŶ� Ğů� ŝŶƚĞƌŝŽƌ� Ǉ� ĐŽŶ� ůĂ� ĐŽŶƚƌĂƉĂƌtiĚĂ� ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� ĚĞů� /ŶƚĞƌŝŽƌ�
ůŽĐĂů͕�Ă�ƐĂďĞƌ͗�ĚŝƌĞĐƚŽƌ�ĚĞů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƐƵďĂůƚĞƌŶŽ�ĚĞƐtiŶĂĚŽ�Ă� ůĂ� ƚĂƌĞĂ�
ĞĚƵĐĂtiǀĂ͘��ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ĚŽƐ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�
ĚĞƐĚĞ�Ğů���^͕�ŐĞƐtiŽŶĂŶĚŽ� ůŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕� ůŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂtiǀŽ�Ǉ� ůŽ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ�Ă�ŶŝǀĞů�
docente y de estudiantes.
Se imparten clases en 23 establecimientos penitenciarios de los 33 que existen en el país. 
El estudiante rinde el examen cuando hay consenso con el docente sin que exista presión 
por los períodos de examen, ya que los mismos son de
categoría libres.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir 
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�
que se desarrolla o
desarrolló el programa.

1= urbano

'dWcación en %onVeZVo de 'ncierro � '%'
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8 Situación Socioeconómica: 
Las categorías usadas para 
este descriptor son las
siguientes.

1. todo

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�
programa; se agrupan en
las siguientes categorías

5. Espacio de Educación para personas adolescentes, jóvenes y adultas privadas de su 
libertad

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que se
encuentra la ejecución del 
programa

1. vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de 
duración del programa, 
desde su primera 
aplicación

5. Desde el 2006 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa
descrito.

ϴс�:ſǀĞŶĞƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĞǇ�ϭϬс�/ŶĐůƵƐŝſŶ

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
nombre completo de la 
organización u
organizaciones a cargo del 
programa.

INR INISA

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

INR:      Organismo      a      cargo       de       las       cárceles. INISA: Tiene como funciones: 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ƉƌŝǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĂĚ�ĐŽŵŽ�ƷůtiŵŽ�ƌĞĐƵƌƐŽ͘
Desarrollar la privación de libertad en estricta consonancia con el respeto y la protección 
de los derechos humanos y la dignidad de los jóvenes.
�ƌƌĂŝŐĂƌ�ĐŽŶ�ǀŽĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ�ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ŶŽ�ƉƌŝǀĂtiǀĂƐ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĂĚ�Ǉ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ƐŽĐŝĂů�
a las mismas.
�ŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƵŶ�ƐſůŝĚŽ�Ǉ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĞŶƚƌĂŵĂĚŽ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�Ǉ�ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĞ�Ğů�
ĞŐƌĞƐŽ͕�ƉŽƌ�Ğů�tiĞŵƉŽ�ƉĂƌtiĐƵůĂƌ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ�Ǉ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘

15 Sectores Involucrados: 
Se trata de describir el 
alcance sectorial del 
programa.

2= Educación
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16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en 
el Programa

UdelaR: A través de los espacios de formación integral, estudiantes de grado de la 
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƵďůŝĐĂ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�ƵŶĂ�ƉĂƐĂŶơĂ�ĞŶ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�E�ϲ�WƵŶƚĂ�ĚĞ�ZŝĞůĞƐ͘

17 Fuente de 
Financiamiento: se 
trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
principal que 
contribuye con 
recursos para el 
desarrollo del 
programa.

2

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�
duración en meses.

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Gol al futuro

1
País: Nombre del país al que
pertenece cada programa.

Uruguay

2
Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Cerro Largo Colonia Maldonado Montevideo Tacuarembó

3
Nombre del programa: 
Nombre
completo del programa.

Gol al futuro

Gol al futuro
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4
KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂů�Ăů�ĨƵƚďŽůŝƐƚĂ�ũƵǀĞŶŝů�ƵƌƵŐƵĂǇŽ͘
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
- Lograr la inserción y permanencia del total de los futbolistas juveniles en el sistema 
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ĨŽƌŵĂů͘
-Asegurar la cobertura médica en sus tres niveles de asistencia para el total de 
ƉĂƌtiĐŝƉĂŶƚĞƐ�Ğ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƌ�ƵŶ�ĞĮĐĂǌ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘
Ͳ�ƌŝŶĚĂƌ� Ă� ůĂƐ� ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ� ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ� Ğů� ĂƉŽǇŽ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ� ƉĂƌĂ� ĂůĐĂŶǌĂƌ� ƵŶ�
ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĐĂůŝĚĂĚ͕� ƵŶŝĮĐĂĚŽ� ĞŶ� ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ� Ǉ� ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ� ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů� Ǉ�
tecnológicamente.
-Contribuir al desarrollo del fútbol femenino juvenil - Formar y actualizar recursos 
humanos en todas las áreas involucradas en el deporte

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞƉŽƌƚĞ͘ŐƵď͘ƵǇͬĚĞƉŽƌƚĞͲƉŽƌͲĂƌĞĂͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐͲ
epeciales/programa-gol-al-futuro.html

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)

�Ɛ�ƵŶ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�/ŶƚĞŐƌĂů�ĚĞů�&ƵƚďŽůŝƐƚĂ�:ƵǀĞŶŝů�hƌƵŐƵĂǇŽ͘�^Ğ�ĚŝǀŝĚĞ�ĞŶ�ƚƌĞƐ�
ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͗�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ĚĞƉŽƌtiǀĂ͘�^Ğ�ďƌŝŶĚĂ�Ă�ůŽƐ�ĨƵƚďŽůŝƐƚĂƐ�ũƵǀĞŶŝůĞƐ�;ϭϯ�
Ă�ϭϵ�ĂŹŽƐͿ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐůƵďĞƐ�ĂĮůŝĂĚŽƐ�Ă�ůĂ��h&͕ �ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ŵĞũŽƌĂƌ�
ƐƵ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ĠŶĨĂƐŝƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͘��ŽŵŽ�ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ͕�ƐĞ�ĞǆŝŐĞ�Ă�
ůŽƐ�ĐůƵďĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ�ůŽƐ�ĚĞƉŽƌtiƐƚĂƐ�;ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ǀĂƌŽŶĞƐͿ͕�Ğů�ĂƉŽƌƚĞ�ĚĞ�
datos y espacios de trabajo en contacto con docentes y chicos.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ

8 Situación Socioeconómica:

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

ϱ͘��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϯ�Ă�ϭϵ�ĂŹŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĂĐtiĐĂŶ�ĨƷƚďŽů�ĞŶ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĂĮůŝĂĚŽƐ�Ă�ůĂ��h&

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución 
del programa

1 viegente

11 Duración del programa: 
indica los años de 
duración del programa, 
desde su primera 
aplicación

5. Desde el año 2009 a la fecha.

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

1= retención 2= 
reingreso
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13 Nombre del o de los 
Organismos a
cargo del Programa: 
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů
nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del 
programa.

Secretaría Nacional de Deporte

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƉŽƌƚĞ͗� ĞƐ�Ğů� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ� ƌĞĐƚŽƌ�ĚĞ� ůĂ� ĂĐtiǀŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ� Ǉ�Ğů� ĚĞƉŽƌƚĞ͕�
ĚĞĮŶĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ͕�ůŽƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�
ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ�ĞƐƚĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƐtiƚƵǇĞŶ�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƵŶĂ�
gran herramienta para construir valores, convivencia y cohesión social.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del
programa.

1= Salud
2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones involucradas 
en el Programa

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del
programa

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración en meses.

Sin dato

19 Evaluación
Incluir fuente y 
principales resultados

“A nueve años de la creación de Gol al Futuro, son más de 3.500 los adolescentes 
ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐ�ĨŽƌŵĂtiǀĂƐ�ĚĞů�ĨƷƚďŽů�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů��ƋƵĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂŶ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘�
�ů�ƉƌŝŵĞƌ�ĚĞƐĂİŽ�ĨƵĞ�ƌĞǀĞƌtiƌ� ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ͕�ĚŝũŽ�Ğů�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕�
WĂďůŽ�,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕�Ă�ůĂ�̂ ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�/ŶƐtiƚƵĐŝŽŶĂů͘�͞ �ů�ϵϱ�й�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ŶŽ�
ƐŽůŽ�ĞƐƚĄ�ŝŶƐĞƌƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ͕�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ĐƵůŵŝŶĂ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕͟ �ƉƌĞĐŝƐſ͘
^ƵďƌĂǇſ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƐŽŶ�ƚĂŶŐŝďůĞƐ͕�ƋƵĞ�Ğů� ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ĨƵĞ�
ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂtiǀŽ�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƌŽŶ�ŝŶŝĐŝĂtiǀĂƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͕�
ƉƐŝĐſůŽŐŽƐ͕� ƉŽĚſůŽŐŽƐ� Ǉ� ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ� ĚĞ� ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� İƐŝĐĂ͟� �ŝƐƉŽŶŝďůĞ� ĞŶ͗� ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͘ŐƵď͘ƵǇͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶͬĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶŶŽtiĐŝĂƐͬŐŽůͲĂůͲ� ĨƵƚƵƌŽͲŝŶŝĐŝĂͲĚĞĐŝŵĂͲ
temporada-y-95-porciento-futbolistas-inserto-sistema-
ĞĚƵĐĂtiǀŽ
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20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Interfase

1 País: Nombre del país al que
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Estudiantes de 1° de bachillerato de los liceos: N° 58 de
DŽŶƚĞǀŝĚĞŽ͕�EΣ�ϭ�ĚĞ��ƌtiŐĂƐ�Ǉ�EΣϱ�ĚĞ�ZŝǀĞƌĂ͕

3 Nombre del programa: 
Nombre completo del 
programa.

Interfase

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�&ŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ĚĞ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ��D�
que permitan integrar y brindar herramientas a los alumnos que ingresan a primer 
ĂŹŽ�ĚĞ�ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ�ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽ�;ƐĞŐƵŶĚŽ�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂͿ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĂĐĐĞĚĂŶ͕�ƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŶ�Ǉ�ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ƐƵƐ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�
hasta su egreso de la EMS.
Kď͘� �ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
Componente 1:

a) �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ǀşŶĐƵůŽƐ�ŇƵŝĚŽƐ�Ǉ�ĚĞĮŶŝƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŽƌŝŐĞŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
estudiantes de primer año de bachillerato.

b) 'ĞŶĞƌĂƌ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞĮŶŝĚĂƐ�
ĐŽŵŽ�ŽďũĞtiǀŽ͘

c) �ƐƚĂďůĞĐĞƌ� ǀşŶĐƵůŽƐ� ƚĞŵƉƌĂŶŽƐ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽďůĂĐŝſŶ� ĚĞĮŶŝĚĂ� ĐŽŵŽ�
ŽďũĞtiǀŽ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

Componente 2:
d) �ŝƐĞŹĂƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐŽƐƚĞŶĞƌ�Ă�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ĚĞĮŶŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�

en las áreas de conocimiento que registran mayor número de reprobaciones o 
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂƐ͘
e) Involucrar a los padres de los alumnos en el proyecto.
f) �ĞĮŶŝƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ�ůĂ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͘

g) �ŝƐĞŹĂƌ�ĂĐtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ�ĐŽŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ŶŝǀĞů͕�ƋƵĞ�
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶƐtiƚƵĐŝſŶ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬƉĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘ĂŶĞƉ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬŝŶƚĞƌĨĂƐĞͲĚŐ

6 Breve descripción del 
Programa

�ƐƚĞ� ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ƉƌŽĐƵƌĂ� ĨŽŵĞŶƚĂƌ� ůĂ� ĂƌtiĐƵůĂĐŝſŶ� ĞŶƚƌĞ� ŶŝǀĞůĞƐ� Ǉ� ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͕�
facilitando la transición entre la EMB y la EMS, con el foco puesto en el tránsito entre 
3° de CB y 1° de bachillerato.
Estos centros fueron seleccionados por registrar, entre todos los centros de EMS, los 
ŵĂǇŽƌĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉĞtiĐŝſŶ�Ǉ�ĂďĂŶĚŽŶŽ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϵ͘
�ĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ƉĂƌtiĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�
Ǉ�ƵŶŽ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ�ʹĂƌtiĐƵůĂĚŽƌĞƐͲ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ůŝĐĞŽ͕�ƐĞ�
encargan de poner en marcha la experiencia. A su vez, disponen de un equipo de 
docentes tutores para cada una de las asignaturas según las necesidades del centro.
Componentes:

1 Ͳ�dƌĂďĂũŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŝŶƚĞƌĨĂƐĞ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �ƷůtiŵŽ�ĂŹŽ�ĚĞů����Ͳ�ƉƌŝŵĞƌ�ĂŹŽ�ĚĞ�ďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
2 - Trabajo de apoyo en el liceo de bachillerato.

(incluir y explicar los 
Componentes
si los hay)
Componente 1
Componente 2
…

7
�ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗

1= Urbano

Interfase
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8 Situación Socioeconómica:

9
ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en
que se encuentra la 
ejecución del
programa.

1= Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de duración 
del programa, desde su 
primera aplicación

5. Desde el año 2011 a la fecha

12 Principal problema 
ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
a cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

1= retención escolar 3= Finalización

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del 
programa.

CES

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

CES: El Consejo de Educación Secundaria es el órgano de la Administración Nacional de 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ŝŵƉĂƌtiƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�ĚĞ�hƌƵŐƵĂǇ�;ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�Ǉ�
media superior).
�Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�Ϯϲ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�EΣ�ϭϴ͘ϰϯϳ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ�ĂďĂƌĐĂ�Ğů�ĐŝĐůŽ�
inmediato posterior a la educación primaria. Profundiza el desarrollo de las competencias 
Ǉ� ůŽƐ� ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ� Ǉ� ƉƌŽŵƵĞǀĞ� Ğů� ĚŽŵŝŶŝŽ� ƚĞſƌŝĐŽͲƉƌĄĐtiĐŽ� ĚĞ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ͕ �ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ͕�ĂƌơƐtiĐĂƐ͕�ŚƵŵĂŶşƐtiĐĂƐ͕�ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�Ǉ�
tecnológicas.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del
programa

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

17 Fuente de Financiamiento: 
se  trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
principal que contribuye 
con recursos para el 
desarrollo del programa.

2= Gubernamental
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18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración en meses.

Sin dato

19 Evaluación. Incluir fuente y 
principales resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Plan Ceibal

1 País: Nombre del país al que
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre
completo del programa.

Plan Ceibal

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�Ǉ�ŵĞũŽƌ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�
y a la cultura.
Kď͘� �ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗� WƌŽŵŽǀĞƌ͕ � ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ� Ǉ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� ƉůĂŶĞƐ� Ǉ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� ĂƉŽǇŽ� Ă� ůĂƐ�
ƉŽůştiĐĂƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘�
Ͳ� WƌŽŵŽǀĞƌ͕ � ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ� Ǉ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� ƉůĂŶĞƐ� Ǉ� ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ� ƉĂƌĂ� Ğů� ƵƐŽ� ĞĚƵĐĂtiǀŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
TIC (Tecnología de la Información y Telecomunicaciones). - Coordinar con los servicios 
ƉƷďůŝĐŽƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͗�ĞŶtiĚĂĚĞƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ�Ž�ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͕�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕�ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕�
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�ĚĞƉŽƌtiǀĂƐ�Ǉ�ĐŽŽƉĞƌĂtiǀĂƐ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ăů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵĞtiĚŽƐ͘

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŝďĂů͘ĞĚƵ͘ƵǇͬ

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)

El Plan Ceibal se dirige a la promoción de la inclusión digital para un mayor y mejor 
acceso a la educación y a la cultura, mediante la entrega de laptops a estudiantes y 
ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ƋƵĞ�ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ�ƐƵ�ƵƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂtiǀŽ͕�
con el propósito de contribuir al aprendizaje y la inclusión social de niños, adolescentes 
Ǉ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƉĂşƐ͘��ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ�ůĂ�ƌĞĚ�ĚĞ�ĐŽŶĞĐtiǀŝĚĂĚ�
�ĞŝďĂů�ĞŶ�ůŽĐĂůĞƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͕�ĐĞŶƚƌŽƐ�ƉŽďůĂĚŽƐ�Ǉ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͖�ĚŝƐĞŹĂ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�ĂďŝĞƌƚŽƐ�Ǉ�ďƌŝŶĚĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƵƐŽ͘�&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕�
implementa proyectos de apoyo al aprendizaje mediado por las tecnologías en áreas 
clave de ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ŵĂƚĞŵĄtiĐĂ�Ğ�ŝŶŐůĠƐ͘

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ 3= Urbano y Rural

8 Situación Socioeconómica: 1= todas

Plan Ceibal
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9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
del programa

ϱс�ŶŽ�ĞƐƚă�ĚĞĮŶŝĚŽ�ƉŽƌ�ĞĚĂĚ

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución 
del programa.

1= Vigente

11 Duración del programa: 
indica los
años de duración del 
programa, desde su 
primera aplicación

5. Desde el 2007 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

9= Equidad 10= Inclusión
11 Fortalecimiento de capacidades

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
el nombre completo 
de la organización u 
organizaciones a cargo del
programa.

Centro Ceibal

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

Centro Ceibal

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del
programa.

2= Educación
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16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con personería 
jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo estatal 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ƐƵƐ�
niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria en 
todo el territorio uruguayo.
MEC:El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la coordinación de la educación 
nacional; de la promoción del desarrollo cultural del país; de la preservación del patrimonio 
ĂƌơƐtiĐŽ͕�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ŶĂĐŝſŶ͖�ĚĞ�ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕� ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�
promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. Además es responsable 
ĚĞů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ŵƵůtiŵĞĚŝĂ� ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ� ĞƐƚĂƚĂů� Ǉ� ĚĞ� ŝŵƉƵůƐĂƌ� Ğů� ĂĐĐĞƐŽ�
digitalizado de toda la información a la población. También es responsable de la formulación 
Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůştiĐĂƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ� ůĂ�ĚĞĨĞŶƐĂ� ũƵĚŝĐŝĂů�ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ� �ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ĚĞ�
asegurar la información necesaria para la correcta aplicación del derecho.
D�&͗��ů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ�Ǉ�&ŝŶĂŶǌĂƐ�ůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞ�ůĂ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůştiĐĂ�
ŶĂĐŝŽŶĂů� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕� ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ� Ǉ� ĐŽŵĞƌĐŝĂů͖� ĐŽŽƌĚŝŶĂ� ůĂ� ƉŽůştiĐĂ� ĮƐĐĂů͕� ƐƵ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ� Ǉ�
efectúa la programación y el control de su ejecución, así como la administración de los recursos 
públicos de todo origen de  acuerdo  con prioridades establecidas, promoviendo el desarrollo 
económico y social del país.

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa.

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración en meses.

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŝďĂů͘ĞĚƵ͘ƵǇͬƐƚŽƌĂŐĞͬĂƉƉͬŵĞĚŝĂͬĞũĞĐƵĐŝŽŶͲƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂůͲϮϬϭϳͲ�
presupuesto-2018.pdf

19 Evaluación
Incluir fuente y 
principales resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES)

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Canelones Montevideo Paysandú Rocha

3 Nombre del programa: 
Nombre completo
del programa.

Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES)

Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES)
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4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
los principales 
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�
el programa para 
abordar el problema 
expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ƌĞĂƌ�ƵŶĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐĞĂŶ�
culminar sus estudios secundarios dentro del ámbito laboral.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗�Ͳ�WŽƐŝďŝůŝƚĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽĐŝĂů͕�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ǉ�ůĂďŽƌĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ�
ĞŶ� ƉĂƌtiĐŝƉĂƌ� ĚĞ� WƌŽ��^� Ͳ��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ƚŽĚŽ�
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�Ǉ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�tiĞŶĞ��ĚĞƌĞĐŚŽ

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƐ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬƉƌŽĐĞƐ

6 Breve descripción 
del Programa 
(incluir y explicar los 
Componentes si los hay) 
Componente 1
Componente 2
…

�ƐƚĞ� ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ĨƵŶĐŝŽŶĂ� Ă� ƉĂƌtiƌ� ĚĞ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ� ĞŶƚƌĞ� Ğů� ��^� Ǉ� ĚŝƐtiŶƚĂƐ�
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐĂƐ� Ž� ƉƌŝǀĂĚĂƐ� ĐŽŶ� Ğů� ĮŶ� ĚĞ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ� ĂĚƵůƚŽƐ� ƉƵĞĚĂŶ�
ĐƵůŵŝŶĂƌ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ůĂďŽƌĂů͘�>Ă�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĞƐ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ͕�ůĂ�
ĚĞƐĞƌĐŝſŶ�ŵƵǇ�ďĂũĂ�Ǉ�ůĂ�ŵŽtiǀĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶtiŶƵĂƌ�ĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ͕�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ĞŐƌĞƐĂŶ�ĞƐ
elevada.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗ 1= Urbano

8 Situación Socioeconómica 1= Todas

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ
.

5. Funcionarios públicos mayores de 18 años que no hayan culminado secundaria

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que se
encuentra la ejecución del 
programa.

1= Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años de 
duración del programa, 
desde su primera
aplicación.

5. Desde el 2007 a la fecha

12 Principal problema que 
ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�
cuya solución apunta 
fundamentalmente el 
programa descrito.

3= Finalización

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
nombre completo de la 
organización u
organizaciones a cargo del 
programa.

ANEP
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14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con 
personería jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo 
ĞƐƚĂƚĂů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ƉƷďůŝĐŽ�
en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación 
terciaria en todo el territorio uruguayo.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del programa.

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el
Programa

ANEP, ANTEL, ANC, ANP, BIMBO, BSE, COMEPA, DGI, INEFOP (FUS y PTI),
MEC, MDN, MTOP, Hospital Maciel, MIDES, UdelaR, Intendencias de: �ĂŶĞůŽŶĞƐ�;:ƵŶƚĂ�
Departamental), Montevideo, Paysandú y Rocha.

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa.

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�
su duración en meses.

Sin dato

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Programa Rumbo

1 País: Nombre del país al que 
pertenece cada programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

�ƌtiŐĂƐ��ĂŶĞůŽŶĞƐ��ĞƌƌŽ�>ĂƌŐŽ��ŽůŽŶŝĂ�&ůŽƌŝĚĂ�DŽŶƚĞǀŝĚĞŽ
ZŝǀĞƌĂ�ZŽĐŚĂ�^ĂůƚŽ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ŽƌŝĂŶŽ�dĂĐƵĂƌĞŵďſ

3 Nombre del programa: 
Nombre
completo del programa.

Programa Rumbo

Programa Rumbo
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4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ĐƌĞĚŝƚĂƌ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�DĠĚŝĐĂ��ĄƐŝĐĂ�Ǉ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�
a personas jóvenes y adultas.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗

- Promover el desarrollo de aquellas capacidades consideradas claves en la construcción 
de aprendizajes durante toda la vida
- Propiciar la incorporación de la base conceptual de áreas de conocimiento que resulten 
ƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĂĨƌŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ĠǆŝƚŽ�Ğů�ŶŝǀĞů�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ

- �ŽŶƚƌŝďƵŝƌ� Ă� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĚĞů� ƐĞŶtiĚŽ� ĐƌştiĐŽ� ƐŽĐŝĂů͕� ůĂ� ĂƵƚŽŶŽŵşĂ� Ǉ� ůĂ�
ciudadanía responsable

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽĞĚƵĐĂtiǀŽ͘ƵƚƵ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬƉŽƌƚĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬƉůĂŶ�es-y-programas/
programas/programas-vigentes/21-utu/diseno-y-
desarrollo-curricular/programas-vigentes/104-programas-rumbo

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y explicar 
los Componentes si los 
hay) Componente 1
Componente 2
…

WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ�ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�DĞĚŝŽ��ĄƐŝĐĂ�ƉŽƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽ�ůĂ�
ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚĂƐ�ĞŶ�ϯϴ�ƐĞŵĂŶĂƐ͘��ƐƚĄ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ�
por cinco componentes (cada uno de ellos formado por dos disciplinas) y un curso 
ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĄtiĐĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ǀŝƌƚƵĂů�ĚĞ�ŵŽĚŽ�
adecuado. Se instrumenta en tres
módulos, alternando modalidad presencial y semipresencial

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�̂ Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir 
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�
en que se desarrolla o 
desarrolló el programa.

3= Urbano y Rural

8 Situación Socioeconómica: 1= todas

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�
ǇͬŽ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�
programa

5.
Población 1: Adultos y jóvenes mayores de 17 años, que han concluido y aprobado 
ĐƵƌƐŽƐ�ĚĞ�EŝǀĞů�ϭ�ĚĞů���dW͕ �ƐŝŶ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂtiǀĂ�Ž�ƋƵĞ�ŚĂǇĂŶ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ�ƐƵƐ�ƐĂďĞƌĞƐ�
por experiencia de vida o laboral.
Población 2: Personas mayores de 21 años con primaria completa.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�
situación en que
se encuentra la ejecución 
del programa.

1= Vigente

11 Duración del programa: 
indica los años
de duración del programa, 
desde su primera aplicación.

5. Desde el 2010 a la fecha

12 Principal problema 
ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�
Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
a cuya solución apunta 
fundamentalmente el
programa descrito.

2= reingreso 3= Finalización
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13 Nombre del o de los 
Organismos a
cargo del Programa: 
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�
completo de la 
organización u 
organizaciones a cargo 
del programa.

ANEP

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente autónomo con 
personería jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de marzo de 1985, es el organismo 
ĞƐƚĂƚĂů� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕� ŐĞƐtiſŶ� Ǉ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĞĚƵĐĂtiǀŽ�
público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación 
terciaria en todo el territorio uruguayo.

15 Sectores Involucrados: 
Se trata de describir el 
alcance sectorial del 
programa

2= Educación

16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

CEPT- ANEP

17 Fuente de 
Financiamiento: se trata 
ĚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�
organismo principal que 
contribuye con recursos 
para el desarrollo del 
programa; Las categorías 
usadas son:
1=Privada; 

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. 
Si el programa dura 
menos, se considera 
todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�
en meses.

Sin Información

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar
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Programa Uruguay Estudia

1 País: Nombre del país 
al que pertenece cada 
programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región 
en que se desarrolla el 
programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: 
Nombre
completo del programa.

Programa Uruguay Estudia

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�
ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�
programa para abordar el 
problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗�WƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ĂƉŽǇĂƌ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĐƵůŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŝĐůŽƐ�
ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ͘
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗
Ͳ��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ƚƵƚŽƌşĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐƵůŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŝĐůŽƐ�ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�
Ͳ�'ĞƐtiŽŶĂƌ�ďĞĐĂƐ�ĚĞ�ĂƉŽǇŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ůĂ�ĐƵůŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŝĐůŽƐ�
ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ

5 Datos de contacto: página 
web

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƵĞ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬ

6 Breve descripción del 
Programa (incluir y 
explicar los Componentes 
si los hay)

WƌŽŐƌĂŵĂ�ƋƵĞ�tiĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ĮŶ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚĂƐ�
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�Ǉ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů͕�ĂĐtiǀĂ�Ğ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ŚƵŵĂŶŽ�ĚĞů�hƌƵŐƵĂǇ�ĚĞŵŽĐƌĄtiĐŽ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ŝŶŶŽǀĂĚŽƌ͕ �ƉƌŽĚƵĐtiǀŽ�Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘�hƌƵŐƵĂǇ�
Estudia brinda tutorías (componente 1) a los estudiantes para la culminación de niveles 
ĞĚƵĐĂtiǀŽƐ�;ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ŵĞĚŝĂ�ďĄƐŝĐĂ͕�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƚĞƌĐŝĂƌŝĂ�ŶŽ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂͿ�Ǉ�
becas económicas (componente 2)

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�̂ Ğ�
consideran las siguientes 
categorías para describir 
ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�
en que sedesarrolla o 
desarrolló el programa.

8
   
Situación Socioeconómica:

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�
ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů
programa.

5. Adolescentes, jóvenes y adultos, atendiendo las demandas, necesidades e intereses, 
ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ�Ž�ĐŽŶtiŶƵĂƌ�ƐƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ĮŶĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƐƵƐ�
diferentes niveles.

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�
la situación en que se 
encuentra la ejecución del
programa.

1= Vigente

Programa Uruguay Estudia
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11 Duración del programa: 
indica los años
de duración del programa, 
desde su primera 
aplicación.

5. Desde el 2009 a la fecha

12 Principal problema 
que aborda: 
/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ƉƌŽďůĞŵĂ�
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�
solución apunta 
fundamentalmente 
el programa descrito.

1= retención escolar 3= Finalización

13 Nombre del o de los 
Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
nombre completo de la 
organización u
organizaciones a cargo del 
programa.

CODICEN

14 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo 
del Programa:
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�
de los organismos que se 
encuentran a cargo de la 
ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�
programa.

�K�/��E͗�ŶƚƌĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵĞtiĚŽƐ͕�ĚĞĮŶŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�Nº 18.437, se 
encuentran:
ͲWƌŽŵŽǀĞƌ�ƵŶ�ĐůŝŵĂ�ĚĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞŵŽĐƌĄtiĐĂ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĐŝĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƵŶĂ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�ĐƌştiĐĂ�Ǉ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͘
Ͳ�ĞĮŶŝƌ�ůĂƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�Ǉ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ��ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
encuentran en su órbita.
Ͳ�ĞƐŝŐŶĂƌ�Ă�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ŽŶƐĞũŽƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ƐĞŐƷŶ�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�
65 de la Ley General de Educación
-Homologar los planes de estudio aprobados por los Consejos de Educación.

15 Sectores Involucrados: Se 
trata de describir el alcance 
sectorial del
programa.

2= Educación
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16 Descripción de las 
ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones 
involucradas en el 
Programa

MEC:El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la coordinación de la educación 
nacional; de la promoción del desarrollo cultural del país; de la preservación del patrimonio 
ĂƌơƐtiĐŽ͕�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ� ůĂ�ŶĂĐŝſŶ͖�ĚĞ� ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕� ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ� ůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ǉ�ĚĞ� ůĂ�
promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos. Además es responsable 
ĚĞů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ŵƵůtiŵĞĚŝĂ� ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ� ĞƐƚĂƚĂů� Ǉ� ĚĞ� ŝŵƉƵůƐĂƌ� Ğů� ĂĐĐĞƐŽ��
digitalizado de toda la información a la población. También es  responsable de la formulación 
Ǉ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ�ƉŽůştiĐĂƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ� ůĂ� ĚĞĨĞŶƐĂ� ũƵĚŝĐŝĂů� ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ� ĚĞů� �ƐƚĂĚŽ� Ǉ� ĚĞ�
asegurar la información necesaria para la correcta aplicación del derecho.
D�&͗��ů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ�Ǉ�&ŝŶĂŶǌĂƐ� ůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞ�ůĂ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůştiĐĂ�
ŶĂĐŝŽŶĂů�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝĂů͖�ĐŽŽƌĚŝŶĂ�ůĂ�ƉŽůştiĐĂ�ĮƐĐĂů͕�ƐƵ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞĨĞĐƚƷĂ�
la programación y el control de su ejecución, así como la administración de los recursos públicos 
de todo origen de acuerdo con prioridades establecidas, promoviendo el desarrollo económico 
y social del país.
Dd^^͗��ů�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�tiĞŶĞ�ůĂ�ƉŽƚĞƐƚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ �ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�Ǉ�ĞũĞĐƵƚĂƌ�ůĂ�ƉŽůştiĐĂ�
laboral mediante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), donde funcionan, además, los 
ĐŽŶƐĞũŽƐ� ĚĞ� ƐĂůĂƌŝŽƐ͘� �ƐŝŵŝƐŵŽ͕� ĞƐ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ƐƵ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ� ĞƐƚƵĚŝĂƌ͕ � ŝŶǀĞƐtiŐĂƌ͕ � ĨŽŵĞŶƚĂƌ� Ǉ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĂĐtiǀĂƐ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�
de Empleo (DINAE).
OPP: es una unidad ejecutora de la Presidencia de la República. Uno de sus principales 
ĐŽŵĞtiĚŽƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�ĂƐĞƐŽƌĂƌ�Ăů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵtiǀŽ�ĞŶ͗

Ͳ>Ă�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�Ǉ�ƐŽĐŝĂů�ĚĞů�'ŽďŝĞƌŶŽ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉůĂŶĞƐ͕�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�Ǉ�ƉŽůştiĐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĞůůĂ
-La elaboración y evaluación en base a indicadores de desempeño, de los proyectos del 
Presupuesto Nacional y la Rendición de Cuentas
-El análisis y la evaluación de los presupuestos, planes de inversión y tarifas de los organismos 
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽƐ� ĞŶ� Ğů� ĂƌơĐƵůŽ� ϮϮϭ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶƐtiƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ZĞƉƷďůŝĐĂ� ;�ŶƚĞƐ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ� Ž�
Comerciales del Estado)
Ͳ>Ă�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĨŽƌŵĂ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�>Ă�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽůştiĐĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ

17 Fuente de Financiamiento: 
se trata de establecer 
Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�
principal que contribuye 
con recursos para el 
desarrollo del programa.

2= Gubernamental

18 Presupuesto Ejecutado: 
�ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�
promedio del programa. Si 
el programa dura menos, 
se considera todo lo 
ĞũĞĐƵƚĂĚŽ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�
duración en meses.

19 Evaluación
Incluir fuente y principales 
resultados

͞�Ŷ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϭϰ�ƉĂƌtiĐŝƉĂƌŽŶ�ĞŶ�ůĂ�ŵŽĚĂůŝĚĂĚ���ĚĞů�W���ϭ͘ϭϭϲϭ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�
un 63% aprobó el año, un 24,5% lo reprobó
y el 12,5% se desvinculó del programa. Con respecto al 2013, en 2014 disminuyó la tasa de 
aprobación en casi 3 puntos porcentuales, aumentando el porcentaje de desaprobación 
en 2 puntos y la desvinculación en 1 punto porcentual. Igualmente, 2013 fue el año 
que tuvo el mayor porcentaje de aprobación desde que inició el programa,  y la tasa de 
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϮϬϭϰ�ƐŝŐƵĞ�ůĂ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂŹŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͟��ŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĚĞƐ͘ŐƵď͘ƵǇͬŝŶŶŽǀĂƉŽƌƚĂůͬĮůĞͬϲϭϱϯϮͬϭͬĂƵůĂƐͲĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐ͘ͲŝŶĨŽƌŵĞͲĚĞͲ�
resultados-del-programa.-2014.pdf

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�
destacar

Prolee



ANEXO II

224

1 País: Nombre del país al que pertenece cada
programa.

Uruguay

2 Ciudad, Estado o Región en que se desarrolla
el programa

Todo el territorio nacional

3 Nombre del programa: Nombre completo del
programa.

Prolee

4 KďũĞtiǀŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ůŽƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ŽďũĞtiǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĮũĂ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�
para abordar el problema expuesto.

KďũĞtiǀŽ�'ĞŶĞƌĂů͗��ƚĞŶƵĂƌ�ůĂƐ�ŝŶĞƋƵŝĚĂĚĞƐ�ƐƵƌŐŝĚĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ�
ƐŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕�ƉĞƌŵŝtiĞŶĚŽ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ůĞĐƚƵƌĂ�Ǉ�
escritura de los estudiantes uruguayos y el acceso al conocimiento.
Kď͘��ƐƉĞĐşĮĐŽƐ͗�Ͳ�&ŽƌƚĂůĞĐĞƌ�Ğů�ĚŽŵŝŶŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĂ�Ǉ�ůĂ�ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ�
de los estudiantes, atendiendo a su nivel real de conocimiento, 
independientemente del grado  curricular en que se encuentren, 
ƉĂƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽƐŝďůĞ�ƐƵ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ� Ǉ�ĐŽŶtiŶƵŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�
ĞĚƵĐĂtiǀŽ�ĨŽƌŵĂů͘�Ͳ��ů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�>ĞĐƚƵƌĂ�Ǉ��ƐĐƌŝƚƵƌĂ�ĞŶ��ƐƉĂŹŽů�
tiĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞtiǀŽ�ĚĂƌ�ŝŵƉƵůƐŽ�Ăů�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�
de lectura y escritura a través de la elaboración de materiales que 
colaboren con el proceso de aprender de los
estudiantes y con el de enseñar de los docentes.

5 Datos de contacto: página web ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŶĞƉ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬƉƌŽůĞĞͬ

6 Breve descripción del Programa (incluir 
y explicar los Componentes si los hay) 
Componente 1
Componente 2
…

ProLEE es un Programa que elabora materiales escritos y propuestas 
que promueven la inclusión de niños, jóvenes y adultos en la cultura 
escrita.

7 �ůĐĂŶĐĞ�'ĞŽŐƌĄĮĐŽ͗�^Ğ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�ůĂƐ�
siguientes categorías para describir la 
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�Ž�
desarrolló el programa:

8 Situación Socioeconómica:

9 ZĂŶŐŽ�ĞƚĂƌĞŽ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�
ĚĞ�ĞĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŽďũĞtiǀŽ�ǇͬŽ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ

5.
Población 1: Maestros de Educación Inicial y Primaria, profesores de 
Educación Media (CES, UTU, 7°, 8°, 9° modalidad rural) UTU y Formación 
Docente
Población 2: Estudiantes de cualquier grado de avance de los 
subsistemas de ANEP.
Población 3: Estudiantes de cualquier grado de avance de los 
ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ��E�W͘ �:ſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ�ƋƵĞ�ĂƐŝƐƚĞŶ�Ă�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�
D/��^͕�����W͕ �/E:h
Población 4: Actores de la sociedad civil (vecinos, familias)

10 sŝŐĞŶĐŝĂ͗�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�
encuentra la ejecución del programa

1= Vigente

11 Duración del programa: indica los años de 
duración del programa, desde su primera
aplicación

5. Desde el 2011 a la fecha

12 WƌŝŶĐŝƉĂů�ƉƌŽďůĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂďŽƌĚĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĞĚƵĐĂtiǀŽ�Ă�ĐƵǇĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĂƉƵŶƚĂ�
fundamentalmente el programa descrito.

1= retención escolar

Prolee
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13 Nombre del o de los Organismos a cargo del 
WƌŽŐƌĂŵĂ͗�/ĚĞŶtiĮĐĂ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�
la organización u organizaciones a cargo del 
programa.

ANEP

14 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ�
organizaciones a cargo del Programa: 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐtiſŶ�Ǉ�
ejecución del programa.

ANEP:La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ente 
autónomo con personería jurídica creado por la Ley Nº 15.739 del 28 de 
ŵĂƌǌŽ�ĚĞ�ϭϵϴϱ͕�ĞƐ�Ğů�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ĞƐƚĂƚĂů� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ� ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕�
ŐĞƐtiſŶ� Ǉ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĞĚƵĐĂtiǀŽ� ƉƷďůŝĐŽ� ĞŶ� ƐƵƐ� ŶŝǀĞůĞƐ�
de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en educación 
terciaria en todo el territorio uruguayo.

15 Sectores Involucrados: Se trata de describir el 
alcance sectorial del programa

2= Educación

16 �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐtiƚƵĐŝŽŶĞƐ�ǇͬƵ
organizaciones involucradas en el Programa

17 Fuente de Financiamiento: se trata de 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�Ğů�tiƉŽ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƋƵĞ�
contribuye con recursos para el desarrollo del 
programa

2= Gubernamental

18 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ��ũĞĐƵƚĂĚŽ͗��ƐƉĞĐŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�
anual promedio del programa. Si el programa 
dura menos, se considera todo lo ejecutado 
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ�ƐƵ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵĞƐĞƐ͘

19 Evaluación
Incluir fuente y principales resultados

20 KƚƌĂƐ�ĐƵĞƐtiŽŶĞƐ�Ă�ĚĞƐƚĂĐĂƌ

�ƌĂƐŝů

Para coleta de informações encaminhamos e-mails e telefonamos diretamente para 10 secretarias estaduais de educação em 
diferentes regiões do País, focalizando aquelas indicadas por pesquisadores/as, gestores ou atores da sociedade civil, por terem 
experiências relevantes no ensino médio, especialmente na redução da evasão nesse nível de ensino.

Constatou-se grande frequência de referência aos estados brasileiros do Maranhão e do Espírito Santo, como se pode conferir 
no Anexo II. Por essa razão, razão, além da disponibilidade para realização da pesquisa, foram seleccionados para serem 
visitados pelos pesquisadores brasileiros.
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Nome do 
Programa

Localização Contato Descrição �ǆĞĐƵƚŽƌ Financiador

1 ηWĂƌtiƵ�ŶĞŵ Brasil / 
Maranhão 
;ŝŶŝĐŝĂtiǀĂ�
do governo 
estadual)

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
educacao.
ma.gov.br/

gabinete@
educacao.
ma.gov.br/
ascom@
educacao.
ma.gov.br

(98) 3221-8537 / 
3221.8536

* Em vigência (lançado em 15/02/2019);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ͗�ƌĞĨŽƌĕŽ�ĞƐĐŽůĂƌ͕ �ĞƐơŵƵůŽ�ă�ĂƵƚŽĐŽŶĮĂŶĕĂ�Ğ�ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ�
dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

* Ações: 

Ͳ�η&�^ĚŽdĞƌĐĞŝƌĆŽ�ʹ�ĂďĞƌƚƵƌĂ�ĚĂƐ�ĞƐĐŽůĂƐ�ĂŽƐ�ĮŶƐ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�ƉĂƌĂ�
Ă�ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ�ƉĂƌĂ�Ž��E�D͕�ĐŽŵ�ƌĞǀŝƐĆŽ͕�ƉĂůĞƐƚƌĂƐ�ŵŽtiǀĂĐŝŽŶĂŝƐ͕�
ĂtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕�ĞƐƉŽƌtiǀĂƐ�Ğ�ĚĞ�ůĂǌĞƌ͖

Ͳ�^ŝŵƵůĂĚŽ�ηWĂƌtiƵ�ŶĞŵ�ʹ�ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚĞ�ĚŽŝƐ�ƐŝŵƵůĂĚŽƐ�;ŵĂŝŽ�Ğ�
setembro) para o ENEM;

#TerceirãoNaoTiraFérias –aulas preparatórias para o ENEM 
ĚƵƌĂŶƚĞ�ĂƐ�ĨĠƌŝĂƐ�;ũƵůŚŽͿ͕�ĐŽŵ�Ă�ƌĞǀŝƐĆŽ�ĚŽƐ�ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕�ĂtiǀŝĚĂĚĞ�
ŵŽtiǀĂĐŝŽŶĂů͕�ĂtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕�ĞƐƉŽƌtiǀĂƐ�ĞƚĐ͘

η�ŶĞŵdƀWƌĞƉĂƌĂĚŽ�ʹ�ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ�ĚĞ�ĂtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ�ŶĂƐ�
ĞƐĐŽůĂƐ͕�ĐŽŵ�ǀŝƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĨŽƌĕĂƌ�Ă�ĂƵƚŽĐŽŶĮĂŶĕĂ�ĚŽƐ�ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͘

- Governo 
do Estado do 
Maranhão, em 
parceria com 
as escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 
do Estado do 
Maranhão;

2 Programa 
Escola Digna

Brasil / 
Maranhão 
;ŝŶŝĐŝĂtiǀĂ�
do governo 
estadual)

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
educacao.
ma.gov.br/

gabinete@
educacao.
ma.gov.br/
ascom@
educacao.
ma.gov.br

(98) 3221-8537 / 
3221.8536

* Em vigência (lançado em 2015);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ͗�ĞƐơŵƵůŽ�ă�ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ�ĞƐƚƵĚĂŶtiů�ŶĂƐ�ĚĞĐŝƐƁĞƐ�
da escola, reestruturação da infraestrutura e valorização dos 
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�ĚĂ�ĞĚƵĐĂĕĆŽ͖

* Ações: 

- Gestão com foco na aprendizagem;

Ͳ�ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�ĚĂ�ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕�ĐŽŵ�ŶŽǀĂƐ�ĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐ�
e aumento salarial e promoções em carreira;

- reformas, manutenção e adequação dos espaços, como sala de 
aula, bibliotecas e laboratórios.

- Governo 
do Estado do 
Maranhão, em 
parceria com 
as escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 
do Estado do 
Maranhão;

3 Escola em 
Tempo Integral

Brasil / 
Maranhão 
;ŝŶŝĐŝĂtiǀĂ�
do governo 
estadual)

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
educacao.
ma.gov.br/

gabinete@
educacao.
ma.gov.br/
ascom@
educacao.
ma.gov.br

(98) 3221-8537 / 
3221.8536

* Em vigência (lançado em 2015);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ: melhorar o desempenho escolar do desempenho com a 
ampliação do tempo na escola;

* Ações:

- aumento do tempo na escola;

- aprofundamento do conhecimento dos estudantes em disciplinas 
ĞůĞtiǀĂƐ͖

Ͳ�ĨŽƌŵĂĕĆŽ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�ĂtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘���

- Governo 
do Estado do 
Maranhão, em 
parceria com 
as escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 
do Estado do 
Maranhão;

BRASIL
Para coleta de informações encaminhamos e-mails e telefonamos diretamente para 10 secretarias estaduais 
de educação em diferentes regiões do País, focalizando aquelas indicadas por pesquisadores/as, gestores ou 
atores da sociedade civil, por terem experiências relevantes no ensino médio, especialmente na redução da 
evasão nesse nível de ensino.
Constatou-se grande frequência de referência aos estados brasileiros do Maranhão e do Espírito Santo, como 
se pode conferir no Anexo II. Por essa razão, razão, além da disponibilidade para realização da pesquisa, 
foram seleccionados para serem visitados pelos pesquisadores brasileiros.
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 4 �ƵƐĐĂ��tiǀĂ�
Escolar

Brasil / Espírito 
Santo / cidade 
de Vila Velha 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

* vigência (lançado em 2015);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ͗�ĚŝĄůŽŐŽ�ĐŽŵ�ĂůƵŶŽƐ�ĞǀĂĚŝĚŽƐ�Ğ�ƐĞƵƐ�ƉĂŝƐ͕�ƵtiůŝǌĂŶĚŽ�
diversos meios, inclusive indo à casa dos estudantes, por vezes 
envolvendo os próprios colegas de sala na busca;

* Ações: 

Ͳ�ƵtiůŝǌĂĕĆŽ�ĚĂ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ��ƵƐĐĂ��tiǀĂ��ƐĐŽůĂƌ͕ �ŐƌĂƚƵŝƚĂ�Ğ�ǀŽůƚĂĚĂ�
ĂŽƐ�ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽŵďĂƚĂŵ�Ă�ĞǀĂƐĆŽ͕�ĐŽŵ�Ă�ŝĚĞŶtiĮĐĂĕĆŽ͕�
registro, controle e acompanhamentos dos jovens evadidos e em 
risco de evasão;

Ͳ�ĂƌtiĐƵůĂƌ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĄƌĞĂƐ�ŶĂ�ďƵƐĐĂ�ĂtiǀĂ͕�ĂůĠŵ�ĚĂ�

comunidade escola

- Escola 
Estadual 
�ĚŽůĮŶĂ�
Zamprogno, 
em Vila Velha 
(ES);

- Unicef;

- União 
Nacional dos 
Dirigentes 
Municipais 
de Educação 
(Undime);

- Colegiado 
Nacional de 
Gestores 
Municipais de 
Assistência 
Social 
(Congemas);

Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�dŝŵ͖

Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�
Unibanco;

5 Diretrizes para 
a prevenção 
do abandono 
e da evasão 
escolar

Brasil / Espírito 
Santo 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2018);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ: estabelecer diretrizes e propostas de ação para a 
prevenção do abandono e da evasão escolar no ensino fundamental 
ĂŶŽƐ�ĮŶĂŝƐ�Ğ�ŶŽ�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ

* Ações:

Ͳ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƋƵĞ�ĂǀĂůŝĂŵ�ƉƌĄtiĐĂƐ�ĞĨĞtiǀĂƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚŽƐ�
indicadores de evasão e abandono escolar;

- escuta de diretores escolares, professores e estudantes por meio 
de encontros regionais, ocorridos em julho de 2017, e de grupos 
focais realizados entre julho e setembro de 2018;

- o documento passou por consulta pública junto à rede estadual e 
sugestões foram a ele incorporadas. 

- Governo 
do Estado do 
Maranhão, em 
parceria com 
as escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 

do Estado do 
Espírito Santo;

6 Projeto Entre 
:ŽǀĞŶƐ�;W�:Ϳ

Brasil / Espírito 
Santo 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2011-2014);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* KďũĞtiǀŽ: tutoria visando amelhoria da qualidade do ensino médio 
em escolas da rede pública estadual e melhoria do desempenho dos 
estudantes, por meio de resgate de conteúdos escolares; 

* Ações:

Ͳ�ũŽǀĞŶƐ�ĚŽ�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ�ĐŽŵ�ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�ŶĂƐ�
habilidades e competências que deveriam ter sido alcançadas 
ao término do Ensino Fundamental foram tutorados por jovens 
universitários dos cursos de licenciatura de Língua Portuguesa 
Ğ�DĂƚĞŵĄtiĐĂ͕�ĐŽŵ�Ž�ŽďũĞtiǀŽ�ĚĞ�ƌĞǀĞƌ�Ğ�ĂƉƌŽƉƌŝĂƌͲƐĞ�ĚĞ�
conhecimentos necessários para as novas aprendizagens. 

- Governo 
do Estado do 
Maranhão, em 
parceria com 
as escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�
Unibanco;
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7 Projeto Jovens 
hƌďĂŶŽƐ

Brasil / Espírito 
Santo 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2012-2014);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano (em escolas localizadas em 
regiões de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Programa 
Estado Presente);

* KďũĞtiǀŽ: construção de proposições conceituais e metodológicas 
voltadas à educação integral dos jovens, à inserção laboral, à 
conclusão do ensino médio e acesso ao ensino superior;

* Ações:

Ͳ�ĨŽƌŵĂƌ�ŐĞƐƚŽƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͕�ĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ�Ğ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�
ĚĞ�ŝŶƐtiƚƵŝĕƁĞƐ�ƋƵĞ�ĂƚƵĂǀĂŵ�ŶĂ�ĄƌĞĂ͕�ĂůĠŵ�ĚĞ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ĂƌtiĐƵůĂĕƁĞƐ�
locais, que sustentavam e ampliavam os projetos de formação para 
juventude;

Ͳ�ŽƐ�ũŽǀĞŶƐ͕�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽůĞtiǀĂ͕�ĞůĂďŽƌĂǀĂŵ�Ƶŵ�ƉƌŽũĞƚŽ�Ğ�
desenvolviam ações de intervenção na comunidade;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo, 
em parceria 
com as escolas 
de Ensino 
Médio do 
estado;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

- Fundação Itaú 
Social;

- Centro de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Educação, 
Cultura e Ação 
Comunitária- 
CENPEC;

8 Brasil / Espírito 
Santo / cidade 
de Vitória 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2012-2016);

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano (em escolas localizadas na região 
metropolitana de Vitoria, capital do estado);

* KďũĞtiǀŽ: ĂƌtiĐƵůĂƌ�Ă�ĞƐĐŽůĂ͕�Ă�ĨĂŵşůŝĂ�Ğ�Ă�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͖

* Ações:

Ͳ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ž�ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ƉĂŝƐ�ŶŽ�ĐŽtiĚŝĂŶŽ�ĞƐĐŽůĂƌ͕ �ĂƵǆŝůŝĂŶĚŽͲ
os a acompanhar e apoiar o aprendizado para combater a evasão 
escolar, o absenteísmo, a indisciplina na escola e aproximar a escola 
dos familiares e os familiares da escola;

Ͳ�ƵtiůŝǌĂĕĆŽ�ĚĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ�ă�ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ�ĐŽŵ�ĂůƵŶŽƐ�Ğ�
famílias em escolas da Grande Vitória em locais de vulnerabilidade 
social, acompanhadas pelo Programa Estado Presente. 

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo, 
em parceria 
com as escolas 
de Ensino 
Médio do 
estado;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

- Fundação Itaú 
Social;

9 Programa 
Ensino Médio 
Inovador

Brasil / Espírito 
Santo

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2012-2017);

* KďũĞtiǀŽ: apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras nas escolas do ensino médio;

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* Ações:

- desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do ensino 
médio, com ênfase nos projetos pedagógicos que promoviam 
Ă�ĞĚƵĐĂĕĆŽ�ĐŝĞŶơĮĐĂ�Ğ�ŚƵŵĂŶşƐtiĐĂ͕�Ă�ǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ�ĚĂ�ůĞŝƚƵƌĂ͕�ĚĂ�
ĐƵůƚƵƌĂ͕�Ž�ĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ƌĞůĂĕĆŽ�ƚĞŽƌŝĂ�Ğ�ƉƌĄtiĐĂ͖

Ͳ�ƵtiůŝǌĂĕĆŽ�ĚĞ�ŶŽǀĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ�Ğ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐ�ĐƌŝĂtiǀĂƐ�Ğ�ĞŵĂŶĐŝƉĂĚŽƌĂƐ͖�

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo, 
em parceria 
com o Governo 
Federal e 
escolas de 
Ensino Médio 
do estado;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

10 Jornada 
�ƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
Ampliada

Brasil / Espírito 
Santo

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2014);

* KďũĞtiǀŽ: ampliar a jornada curricular no ensino médio;

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* Ações:

- aulas de reforço realizadas no contraturno, para estudantes de 
ensino médio com defasagem de conteúdos nas diversas disciplinas 
da Base Nacional Curricular Comum.

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;
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11 Programa 
Jovem de 
&ƵƚƵƌŽ�ʹ�
Preditor de 

Abandono

Brasil / Espírito 
Santo

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2015-2018);

* KďũĞtiǀŽ: com foco na gestão escolar, o Programa visou a melhoria 
ĚŽƐ� ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ� ĚĞ� ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕� ĐŽŵ� ƉĞƌĐƵƌƐŽƐ� ĨŽƌŵĂtiǀŽƐ� ĐŽŵ�
ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ĂtiƚƵĚŝŶĂů�Ğ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ƉĂƌĂ�ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕�ƉĞĚĂŐŽŐŽƐ�ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ�
e professores, bem como a realização de encontros para promover a 
ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ�ĚŽƐ�ũŽǀĞŶƐ�ŶŽ�ĚĞďĂƚĞ�ƐŽďƌĞ�ŐĞƐƚĆŽ�ĞƐĐŽůĂƌ͖

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* Ações:

- realização, em 2016, do I Diálogo sobre Gestão Escolar - seminário 
ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƌtiĐƵůŽƵ�ĐŽŵ�ŽƐ�ĞŝǆŽƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ�ĚĂ��ŐĞŶĚĂ�ĚĞ�:ƵǀĞŶƚƵĚĞ�
ĚĞƐĞŶŚĂĚĂ� ƉĞůĂ� ĞƋƵŝƉĞ� ĚŽ� /ŶƐtiƚƵƚŽ� hŶŝďĂŶĐŽ� ĚĞƐĚĞ� ϮϬϭϲ͕� ƋƵĞ�
por meio desses encontros, a Secretaria buscou criar canais de 
diálogos e escuta com os jovens estudantes do Ensino Médio. Esse 
ĞǀĞŶƚŽ� ĐŽŶƚŽƵ� ĐŽŵ� Ă� ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ� ĚĂƐ� ĞƐĐŽůĂƐ� ĚĂƐ�
Superintendências Regionais de Carapina, Cariacica e Vila Velha, 
ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ�Ă�ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ�ĚĞ�ϯϳ�ĞƐĐŽůĂƐ�Ğ�Ϯϴϭ�ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͖�

- realização, em 2017, do II Diálogos sobre Gestão Escolar - uma 
nova versão dos Diálogos sobre Gestão que contou, também, com 
Ă� ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ� ŐĞƐƚŽƌĞƐ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐ� Ğ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĂƐ�
ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕� ǀŝƐĂŶĚŽ� ŐĂƌĂŶtiƌ� Ž� ĐŽŵƉƌŽŵĞtiŵĞŶƚŽ� ĚĞƐƚĞ� ƉƷďůŝĐŽ� Ğ͕�
com isto, gerar condições para a sensibilização e mobilização para 
Ă�ĐƌŝĂĕĆŽ�ĚĞ�ĐĂŶĂŝƐ�ĚĞ�ĚŝĄůŽŐŽƐ�ŶĂƐ�ĞƐĐŽůĂƐ�Ğ�ĞƐơŵƵůŽ�ă�ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ�
ĚŽƐ� ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͘� WĂƌtiĐŝƉĂƌĂŵ� ĚĞƐƐĞ� ĞŶĐŽŶƚƌŽ͗� ϰϭϴ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�
ĚĂƐ�ĞƐĐŽůĂƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂŵ�ĚŽ�WƌŽŐƌĂŵĂ�:ŽǀĞŵ�ĚĞ�&ƵƚƵƌŽ�Ğŵ�ƚŽĚŽ�
o Estado, Superintendentes Regionais de Educação, Supervisores 
Pedagógicos, Diretores, Técnicos das Superintendências e da Unidade 
�ĞŶƚƌĂů�Ğ�ϮϬ�ũŽǀĞŶƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ͕�ƋƵĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂƌĂŵ�ĚŽ�/��ŝĄůŽŐŽƐ�Ğŵ�
2016; 

Ͳ� ŵƵůtiƉůŝĐĂĕĆŽ� ĚŽƐ� �ŝĄůŽŐŽƐ� ƐŽďƌĞ� 'ĞƐƚĆŽ� �ƐĐŽůĂƌ� ŶĂƐ�
Superintendências Regionais de Educação; 

realização do III Diálogos sobre Gestão Escolar, em 2018, com a 
ƉĂƌtiĐŝƉĂĕĆŽ� ĚĞ� ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ� ϵϬϬ� ;ŶŽǀĞĐĞŶƚŽƐͿ� ƉĂƌtiĐŝƉĂŶƚĞƐ͕�
composto por representantes de alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental e estudantes líderes de turma do Ensino Médio, 
representantes da Unidade Central (Gerentes e Técnicos) e 
representantes das Superintendências Regionais da Educação; 

Ͳ�ƵtiůŝǌĂĕĆŽ�ĚĂ�DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ��ŶƚƌĞ� :ŽǀĞŶƐ� Ͳ� ũŽǀĞŶƐ�ĚŽ�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ�
ĐŽŵ� ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ� ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ� ŶĂƐ� ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ� Ğ� ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ� ƋƵĞ�
deveriam ter sido alcançadas ao término do Ensino Fundamental 
são tutorados por jovens universitários dos cursos de licenciatura de 
>şŶŐƵĂ�WŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�Ğ�DĂƚĞŵĄtiĐĂ͖�

- Preditor de Abandono - Programa de Redução do Abandono Escolar 
no Ensino Médio: Secretaria responsável pelo programa e pela 
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ͕� /ŶƐtiƚƵƚŽ� :ŽŶĞƐ� ĚŽƐ� ^ĂŶƚŽƐ� EĞǀĞƐ� ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů�
pela elaboração do desenho do programa em conjunto com a SEDU 
Ğ�ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ�;/ŶƐtiƚƵƚŽ�hŶŝďĂŶĐŽͿ�ƉĂƌĂ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�Ğ�ƐƵƉŽƌƚĞ�ƚĠĐŶŝĐŽ;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo, 
em parceria 
com as escolas 
de Ensino 
Médio do 
estado;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�
:ŽŶĞƐ�ĚŽƐ�
Santos Neves; 
Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�
Unibanco;

12 �ƵůĂƐ�ĚĞ�
ƌĞĨŽƌĕŽ�ĞƐĐŽůĂƌ�
Ğŵ�>şŶŐƵĂ�
WŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�
e em 
DĂƚĞŵĄtiĐĂ�

Brasil / Espírito 
Santo

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĞĚƵ͘
es.gov.br/

secretario@
sedu.es.gov.br

<rpossato@
sedu.es.gov.br>

(27) 3636-7702 

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2017);

* KďũĞtiǀŽ: promover aulas de reforço escolar em Língua Portuguesa 
Ğ�Ğŵ�DĂƚĞŵĄtiĐĂ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ�ĚĂ�ƌĞĚĞ͕�ĐŽŵ�
vistas a reduzir a evasão, a reprovação e fazer com que o estudante 
aprenda mais e para aprimorar o rendimento nas disciplinas de 
>şŶŐƵĂ�WŽƌƚƵŐƵĞƐĂ�Ğ�DĂƚĞŵĄtiĐĂ͕�ďĂƐĞĂĚĂƐ�ŶŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�
desempenho interno e externo dos estudantes;

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbano e rural;

* Ações:

- as escolas ampliaram as possibilidades de aprendizagem desses 
estudantes, dando-lhes oportunidades de reforçar, aprofundar 
ŽƵ�ƐƵƉƌŝƌ�ĐĂƌġŶĐŝĂƐ�ĚŽƐ�ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ�ĐŽŵ�ŵĂŝŽƌĞƐ�ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͕�
ĂƉƌŝŵŽƌĂŶĚŽ�Ž�ĞŶƐŝŶŽ�Ğ�ŐĂƌĂŶtiŶĚŽ�Ž�ĚŝƌĞŝƚŽ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚĞƌ͖

Ͳ�ĐŽŵ�Ă�ĮŶĂůŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ�ŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ�
desses estudantes, as escolas, trimestralmente, encaminham 
relatórios para acompanhamento da SEDU Central, indicando o 
ƋƵĂŶtiƚĂtiǀŽ�Ğ�Ă�ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ�ĚŽƐ�ĂůƵŶŽƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌtiĐŝƉĂŵ�ĚŽ�ƌĞĨŽƌĕŽ͕�
bem como os resultados alcançados e melhoria do padrão de 
desempenho dos alunos;

Ͳ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ�Ğ�ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ�ĞƐĐŽůĂƌ�Ă�Įŵ�ĚĞ�
atender os estudantes no contraturno das aulas regulares;  

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;

- Governo 
do Estado do 
Espírito Santo;
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13 Projeto de 
Monitoria 

Brasil / Piauí / 
município de 
São Miguel do 
Tapuio

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ * Em vigência (2018);

* KďũĞtiǀŽ: combater o índice de evasão bastante acentuado, em 
torno de 14%;

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: rural;

* Ações:

Ͳ�ŝĚĞŶtiĮĐĂƌ�ŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ă�ĞǀĂƐĆŽ͖

- projeto de monitoria, que em um primeiro momento era realizado 
ƉĞůŽƐ�ƉƌſƉƌŝŽƐ�ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕�ĐŽŵ�ĂƵůĂƐ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌĕŽ�ĂŽƐ�ĮŶĂŝƐ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�
ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ�ĐŽŵ�ŵĂŝƐ�ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ͕�ĚĞƉŽŝƐ͕�ŽƵƚƌŽƐ�ĂůƵŶŽƐ͕�ƋƵĞ�
apresentavam mais facilidade com os conteúdos, foram envolvidos 
ŶĂ�ŝŶŝĐŝĂtiǀĂ͖

- Escola Dona 
Rosaura Muniz 
Barreto, em 
São Miguel do 
Tapuio (PI);

- Escola Dona 
Rosaura Muniz 
Barreto, em 
São Miguel do 
Tapuio (PI);

Ͳ�/ŶƐtiƚƵƚŽ�
Unibanco.

14 Ensino Médio 
EŽƚƵƌŶŽ�
�ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ�

Brasil / Rio 
Grande do 
Norte

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
educacao.rn.gov.
br

* �ŽŶĐůƵşĚŽ (2007-2010);

* KďũĞtiǀŽ: combater o abandono a repetência, alterando a carga 
horária, a organização curricular, as metodologias de ensino e o 
sistema de avaliação do ensino médio;

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbana e rural;

* Ações:

Ͳ�ŝĚĞŶtiĮĐĂƌ�Ğ�ůŝƐƚĂƌ�ŽƐ�ƉŽƐƐşǀĞŝƐ�ĐĂƵƐĂƐ�Ğ�ŵĞŝŽƐ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĂĕĆŽ�ĚŽ�
abandono da repetência;

Ͳ�ƌĞŐƵůĂƌ�ĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ�ĚŽ�ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ�ĞƐƚƵĚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ƚĞŶƚĂ�
ĐŽŶĐŝůŝĂƌ�ĂƐ�ĂtiǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ�Ğ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŽ͖

Ͳ�ŵƵĚĂƌ�ĂƐ�ƉƌĄtiĐĂƐ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ�Ğ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ƵŵĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�
ƋƵĞ�ƌĞŇĞtiƐƐĞ�Ă�ƌĞĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�ĞŶƐŝŶŽ�ŶŽƚƵƌŶŽ͕�ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƐƐĞ�ŶĂ�
aprendizagem e fosse adequada, principalmente, ao trabalhador 
estudante, ao jovem fora de faixa etária e ao adulto que volta aos 
bancos escolares, após um longo período de distanciamento;

Ͳ�ĨŽƌŵĂĕĆŽ�ĐŽŶtiŶƵĂĚĂ�ĚŽƐ�ĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͖

- Governo do 
Estado do Rio 
Grande do 
Norte;

- Governo do 
Estado do Rio 
Grande do 
Norte;

15 Escolas 
�ƐƚĂĚƵĂŝƐ�
ĚĞ��ĚƵĐĂĕĆŽ�
WƌŽĮƐƐŝŽŶĂů�
;���WͿ

Brasil / Ceará ŚƩƉ͗ͬͬ * Em vigência (desde 2008);

* KďũĞtiǀŽ: ŝŶƚĞŐƌĂƌ�Ž�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ�ă�ĞĚƵĐĂĕĆŽ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͖

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbana e rural;

* Ações:

Ͳ�ŝŶƚĞŐƌĂƌ�Ž�ĞŶƐŝŶŽ�ŵĠĚŝŽ�ă�ĞĚƵĐĂĕĆŽ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘�

- Governo 
do Estado do 
Ceará;

- Governo 
do Estado do 
Ceará;

16 �ĚƵĐĂĕĆŽ�
integral

Brasil / 
Pernambuco

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
educacao.
pe.gov.br/

* Em vigência (desde 2008);

* KďũĞtiǀŽ͗�ŵĞůŚŽƌŝĂ�ĚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ��ŶƐŝŶŽ�DĠĚŝŽ�Ğ�ƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ�
do jovem por meio da ampliação do tempo na escola, trabalhado 
ĐŽŵ�Ă�ƉĞƌƐƉĞĐtiǀĂ�ĚĂ�͞ĞĚƵĐĂĕĆŽ�ŝŶƚĞƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ como espaço 
privilegiado do exercício da cidadania e o protagonismo juvenil 
como estratégia imprescindível para a formação do jovem 
ĂƵƚƀŶŽŵŽ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕�ƐŽůŝĚĄƌŝŽ�Ğ�ƉƌŽĚƵtiǀŽ͖͟

* �ďƌĂŶŐġŶĐŝĂ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ: urbana e rural;

* Ações: 

Ͳ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�͞ĂĕƁĞƐ�ĞĚƵĐĂtiǀĂƐ�ƐŝƐƚĞŵĄtiĐĂƐ�ǀŽůƚĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�
ĂƐ�ƋƵĂƚƌŽ�ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ�ĚŽ�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ͗�ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕�ĂĨĞtiǀŝĚĂĚĞ͕�
ĐŽƌƉŽƌĞŝĚĂĚĞ�Ğ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚĞ͟

- aplicação do “referencial teórico da Tecnologia Empresarial 
Aplicada à Educação: Gestão e Resultados (TEAR), que trata do 
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�ĂƉůŝĐĂĚŽ�ăƐ�ĞƐĐŽůĂƐ͕͟ �ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ă�ŐĞƐƚĆŽ�
ĞƐĐŽůĂƌ�ĂƐƐƵŵĂ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐtiĐĂƐ�ƋƵĞ�ĨĂǀŽƌĞĕĂŵ�Ž�ĐŽŵƉĂƌtiůŚĂŵĞŶƚŽ�
de responsabilidades nas tomadas de decisões na escola integral e a 
ĞƋƵŝƉĞ�ŐĞƐƚŽƌĂ�ƉĂƐƐĞ�Ă�ĚŝǀŝĚŝƌ�ĂƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘͟

- Governo 
do Estado de 
Pernambuco;

- Governo 
do Estado de 
Pernambuco;

Fonte: elaborado pela equipe de pesquisadores do Brasil


