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El consumo indebido de sustancias psicoactivas es un fenómeno de naturaleza 
psicosocial. El estudio que este artículo comunica propone identificar y describir facto
res de protección escolar frente al consumo de sustancias psicoactivas por adolescen
tes escolarizados de la provincia de Córdoba. Del análisis cuantitativo de la Encuesta 
Nacional de Estudiantes de la Enseñanza Media, se obtuvieron perfiles de aquellas 
instituciones educativas que se conforman como factores de protección. A partir de 
estos perfiles se efectuó un estudio cualitativo en escuelas de la provincia de Córdoba. 
El análisis de la información se realizó por el método comparativo constante.
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ARTÍCULOS

Entre los resultados, se identifica que la combinación y articulación entre condicio
nes de organización, exigencia académica y disciplinar, seguimiento de alumnos, elec
ción de la escuela y pertenencia a la misma se transforman en factores de protección. 
Como conclusión, se reconoce que las condiciones para el consumo se construyen 
socialmente, a partir de la combinación de aspectos escolares, familiares y políticas 
educativas.

Escuela - Droga - Estudiante

Improper use of psychoactive substances is a phenomenon of psychosocial nature. 
The study tries to identify and describe school protective factors against use of 
psychoactive substances by adolescent students in the province of Córdoba.

For a quantitive study, school characteristics were obtained from the National 
Survey of High School Students. A qualitative analysis of preventive factors was 
conducted taking into consideration the high schools in the province of Córdoba. The 
analysis of the information was done by the constant comparative method.

As a result, organizational conditions, academic and discipline requirements, 
monitoring of students, school choice and belonging to it, were identified as protective 
factors for inapropiate use of psychoactive substances among students.

As a conclusion, it was recognized that the conditions of inapropiate use of 
psychoactive substances are socially built and require a comprehensive approach from 
school, family and political decisions.

School - Narcotic - Student

Introducción

Según Fernández Ludueña y otros 
(2003), el consumo de drogas por los 
adolescentes constituye uno de los pro
blemas prioritarios que enfrentan los 
administradores de salud pública en la 
mayoría de los países. En los estudios 
de encuestas nacionales (2001-2009) 
en educación media en Argentina, efec
tuados por la Secretaría de Programa
ción para la Prevención y Lucha contra

el Narcotráfico (SEDRONAR) (2010), se 
reconoce que la edad de inicio en to
das las sustancias se ha incrementado 
levemente y que el consumo de mari
huana presenta una tendencia crecien
te en todos los estudios.

Desde los organismos internacio
nales de la región como la Unesco, la 
Organización de los Estados America
nos (OEA) y la Organización de Esta
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dos Iberoamericanos (OEI) se observa 
la importancia otorgada a la educación 
como prioridad a nivel mundial. En el 
Foro Mundial de la Educación de Dakar 
(2000) se resaltó la importancia de ga
rantizar el acceso a todos a una edu
cación de calidad. En la III Cumbre en 
Québec (2001) los países reconocieron 
a la educación como la clave para el for
talecimiento de las instituciones demo
cráticas, la promoción del desarrollo hu
mano, la igualdad, entre otros. El Con
sejo Nacional para el Control de Estu
pefacientes (CONACE) (2004) y García 
de Jesús y Carvalho Ferriani (2008) sos
tienen que la escuela juega un papel 
vital, como factor protector, en el desa
rrollo psicosocial de los adolescentes. 
Reforzando el papel de la escuela, des
de la investigación de la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la 
Drogadicción, se la reconoce como un 
espacio de institucionalidad que provee 
un tipo de colchón social diferente al 
de los vínculos interpersonales de las 
redes sociales (SEDRONAR, 2010). Tam
bién en los documentos elaborados por 
organismos internacionales se sostie
ne como principio esencial el acceso 
universal a la educación como un requi
sito básico para la integración social de 
todo ciudadano que se ratifica en la 
puesta en vigencia a través de la Ley 
de Educación Nacional (LEN) 26.206 en 
la Argentina. Estos lineamientos se con
vierten en una perspectiva que remarca 
el papel de la escuela en torno al cono
cimiento y a la formación de las perso
nas (De Vincezi & Tudesco, 2009; Re
cio, 1999).

De esta manera, los adolescentes 
viven la escuela como parte de los cam
bios de los procesos de autonomía que

experimentan en su crecimiento. En 
este marco, el sentido y las expectati
vas sobre las escuelas que han cons
truido los estudiantes repercute en la 
forma de enfrentar las exigencias aca
démicas y se transforman a medida que 
los sujetos transitan por las institucio
nes educativas. Es por ello que intere
sa el papel de la institución educativa 
como ámbito en el que se manifiestan 
comportamientos escolares debido a 
que en esta se teje una vida propia y 
compleja con redes de comunicación e 
información que funcionan a niveles dis
tintos, procesos de toma de decisiones 
propias de cada situación, de los suje
tos que la componen y de los modos 
sociales y culturales característicos y 
específicos de cada institución. Estos 
generan modos de comportamiento y 
sistemas de pensamientos determina
dos, con una historia propia (Navarro, 
Pontillo & Vincenzo, 2002). En este con
texto, resulta importante indagar acer
ca de las condiciones institucionales, 
reconocer aquellas prácticas y relacio
nes que se establecen en el mundo 
adolescente y la escuela en relación al 
consumo y reconocer aquellos factores 
que disminuyen la vulnerabilidad ante 
el consumo en las instituciones educati
vas. El objetivo general es identificar y 
describir los factores de protección es
colar frente al consumo de sustancias 
psicoactivas por adolescentes escolari- 
zados de la provincia de Córdoba.

Materiales y métodos

Previo al estudio cualitativo que se 
presenta en esta publicación, se realizó 
un análisis cuantitativo de la Encuesta 
Nacional de Estudiantes de la Enseñan
za Media con la finalidad de obtener el
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perfil de las instituciones educativas abor
dado desde la perspectiva de los facto
res de protección para el consumo de los 
estudiantes (Lucchese, Burron, Enders & 
Fernández, 2013, 2014). A partir de la 
identificación de estos perfiles se efec
tuó un estudio cualitativo en las escue
las de la provincia de Córdoba. Así, la in
dagación del presente estudio se reali
za a través de un estudio cualitativo. La 
adopción de una metodología cualitati
va (Denzin & Lincoln, 2012) se debió a la 
necesidad de identificar los factores pro
tectores frente al consumo de sustan
cias psicoactivas a partir de la produc
ción de significado e imaginarios socia
les. Para el desarrollo de esta investiga
ción la metodología cualitativa es perti
nente para acceder a los procesos y prác
ticas que se han analizado debido a sus 
fundamentos teóricos y epistemológicos 
(Iñiguez, Sanz, Monreal, Del Valle & Fusté, 
2009) y la posibilidad de una profundi- 
zación comprensiva e interpretativa ma
yor de los procesos estudiados. Esta 
metodología se basa en ámbitos delimi
tados contextualmente y posibilita un 
estudio detallado y explicativo de los mis
mos (Iñiguez, Sanz, Monreal, Del Valle & 
Fusté, 2009).

Según Patton (1990, p. 182), la fi
nalidad de la selección de los casos es 
"incluir aquellos casos con suficiente in
formación como para realizar un estu
dio en profundidad". Para lograr el ob
jetivo, y siguiendo a este autor, se han 
definido como criterios la selección de 
escuelas de nivel secundario de ges
tión pública (estatal y privadas), a tra
vés de un muestreo intencionado, 
acumulativo y secuencial hasta llegar 
a la información suficiente (saturación 
de la información), sobre la base de

los perfiles de aquellas instituciones 
educativas que se conforman como 
factores de protección hacia el consu
mo de drogas, en un total de 10 es
cuelas y se llevan a cabo 16 entrevis
tas en profundidad. De las cuales, 10 
corresponden a directores, 2 a vicedi
rectores, 1 a regente y 3 a miembros 
del equipo técnico de las escuelas de 
nivel secundario. En función del obje
tivo de este estudio que refiere a iden
tificar y describir factores de protección 
escolar frente al consumo de sustan
cias psicoactivas por adolescentes es- 
colarizados de la provincia de Córdo
ba se definen como tópicos a indagar: 
a) la caracterización de la escuela: tipo 
de gestión, modo de organización, si
tuación socioeconómica de los estu
diantes, exigencia académica y disci
plina; b) la caracterización de los alum
nos en cuanto a repitencia y ausencia 
y c) las expectativas de los mismos para 
seguir estudios superiores y consumo 
de tabaco, alcohol y drogas ilícitas por 
parte de los estudiantes.

El análisis de la información cualita
tiva se realiza a través del método de 
comparación constante el cual se orga
niza en cuatro etapas: 1) Comparar in
cidentes aplicables a cada categoría, 2) 
integrar categorías y sus propiedades, 
3) delimitar la teoría y 4) escribir la teo
ría (Glaser & Strauss, 1967). La valida
ción de los resultados se efectúa por 
triangulación de datos.

Resultados

En este apartado se presenta el 
análisis cualitativo de las entrevistas 
en profundidad destinadas a directo
res, vicedirectores, regentes e inte
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grantes del equipo técnico de las ins
tituciones educativas. El trabajo con
siste en lectura y análisis de las en
trevistas considerando los tópicos a 
indagar como caracterización de la 
escuela y de los alumnos, expectati
vas de los mismos para seguir estu
dios superiores y consumo de sustan
cias psicoactivas.

A partir de este análisis se generan 
preguntas, inferencias y conjeturas en 
el proceso de interpretación. Se agrupan 
las respuestas en temáticas específicas 
y se organizan cuadros analíticos que 
contribuyen a ubicar con facilidad los frag
mentos empíricos que daban cuenta de 
los hallazgos y argumentos, a la vez que 
permiten identificar recurrencias y dife
rencias según los tipos de colegios (pú
blicos y privados) en relación a los facto
res de protección en las escuelas. Tenien
do en cuenta los fragmentos empíricos 
(categorías sociales), las categorías del 
intérprete (cuyos contenidos permiten 
establecer comunicación y nexos para
lelamente a los hallazgos y conceptos) y 
las categorías teóricas (de otros auto
res) se generaron nuevas categorías 
que se presentan a continuación:

1. Escuela, exigencia académica, discipli
na escolar y aspecto organizativo: una 
articulación necesaria para la cons
trucción de factores de protección.

2. Repitencia y reincorporación: defini
ciones que se construyen entre deci
siones políticas e institucionales e in
fluyen en la formación y en la perma
nencia de los alumnos.

3. Expectativas hacia estudios superio
res de los estudiantes: que se sos
tienen como parte de la trayectoria 
escolar y familiar.

4. Las condiciones para el consumo en 
la escuela se construyen socialmen
te y no devienen de una situación in
dividual de los estudiantes.

5. La pertenencia a la escuela, la elec
ción de la escuela por parte de los 
padres y el desarrollo de la actividad 
pedagógica orientan a la escuela ha
cia un factor protector.

1. Escuela, exigencia académica, disci
plina escolar y aspecto organizativo: una 
articulación necesaria para la construc
ción de factores de protección

Al plantear factores de protección 
de la escuela ante el consumo, una pri
mera cuestión es reconocer cómo es 
considerada la escuela por directores, 
vicedirectores, regente y miembros del 
equipo técnico, al respecto a continua
ción se presentan las siguientes expre
siones:

"La escuela es como una isla, y aho
ra esta teniendo manifestaciones de 
un acervo cultural, está en una eta
pa de transición" (Entrevista N° 1. 
Regente).

"Se ha hecho un lugar habitable (....) 
ahora se puso orden, es muy 
reglamentarista, pero se cumple el 
rol" (Entrevista N° 2. Integrante del 
equipo técnico).

"Identificada como parte conservado
ra de la sociedad" (Entrevista N° 7. 
Director).

Definir a una institución educativa 
implica reconocer las condiciones histó
ricas concretas que le dieron su origen y 
los discursos que sobre ella se elabora
ron, ya que los mismos tienen un efecto
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performativo sobre los actores. En las 
expresiones de los entrevistados se re
conoce la relación exterior/interior de la 
institución educativa, en términos de su 
vinculación con el contexto y el aspecto 
normativo que hace al funcionamiento de 
la institución, en una instancia de transi
ción que se manifiesta en las acciones 
de conservar e incorporar, como meca
nismo que articula el adentro y el afuera 
de la institución educativa.

Uno de los aspectos a considerar 
en este análisis refiere a las condicio
nes socioculturales y económicas de las 
familias. En ese sentido los interrogan
tes se orientan a la situación socioeco
nómica de las familias y/o sectores 
sociales que concurren a las escuelas 
seleccionadas para este trabajo. Las 
familias ocupan un lugar construido a 
través del tiempo en el contexto social 
y en función de esto dispondrán de 
mayores o menores elementos para 
ocuparse del cuidado y protección de 
sus hijos. Además se constituyen en 
nexo entre el sujeto y el resto de la 
sociedad, otorgando formas de pensar, 
sentir y actuar en lo relativo a la per
tenencia a una clase social. A través 
de las entrevistas efectuadas se ob
serva diversidad en términos de pro
fesión/ocupación de los padres y pro
cedencia de los alumnos, también se 
advierte que esta composición profe
sión/ocupación/ubicación geográfica se 
conforma de manera particular en cada 
escuela. En relación con las escuelas 
de gestión estatal se identifica que la 
población proviene de diferentes ba
rrios de la ciudad de Córdoba; respec
to a la clase social los padres son pro
fesionales, empleados públicos, clase 
media baja y obreros. En cuanto a las

escuelas de gestión privada, en su 
mayoría los padres son profesionales 
y de clase media. En el caso de las 
escuelas públicas, los motivos de elec
ción de las mismas son por "no pagar 
cuotas", "por el reconocimiento social en 
términos de exigencia académica" y "por 
el papel activo asumido por los estudian
tes al reclamar socialmente mejoras para 
las condiciones educativas". En cuanto 
a las escuelas privadas, los motivos 
son ser exalumno y el reconocimiento 
social en términos de exigencia aca
démica. La elección está vinculada a la 
satisfacción que devuelve la escuela a 
los que concurrieron a ella y también 
al modo en que opera la opinión social 
para generar un comportamiento elec
tivo en los padres. También se obser
va que las características socioeconó
micas y educativas de las familias tie
ne un papel importante en la decisión 
sobre la escolaridad de sus hijos y esto 
se reconoce en el caso de familias de 
profesionales que eligen aquellos co
legios que son reconocidos por la exi
gencia académica. En cuanto a la exi
gencia académica, se presentan las 
siguientes expresiones.

"La orientación desde siempre en la 
escuela, en ciencias naturales los pro
fesores son bien estrictos y salen 
bien preparados y en el caso de arte/ 
diseño es cualquier cosa" "la exigen
cia académica ha disminuido, aunque 
sigue siendo exigente, es un buen 
nivel académico propedéutico y todos 
ingresan a la universidad" (Entrevis
ta N° 4. Director).

"El colegio es muy exigente acadé
micamente y eso se ve en lo que los 
chicos manifiestan respecto a las eva
luaciones orales y escritas, aunque
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no lo viven como algo traumático" 
(Entrevista N° 5. Vicedirector).

"La exigencia académ ica es 
heterogénea" (Entrevista N° 6. In
tegrante del equipo técnico).

"La exigencia depende del profesor, los 
de naturales exigen más que los de 
sociales" (Entrevista N° 1. Regente).

"La exigencia ha variado" (Entrevis
ta N° 7. Director).

"La exigencia académica es regular, 
los docentes podrían dar y exigir más 
ya que están en condiciones de ha
cerlo, pero ocupan una posición có
moda por la línea política de retener 
a como dé lugar" (Entrevista N° 8. 
Director).

"No hacen nada en la casa, no tie
nen lib ros"  (Entrevista N° 10. 
Vicedirector).

En relación con la exigencia, algu
nas instituciones privadas se reconocen 
como estrictas. En algunas instituciones 
públicas se identifica a la exigencia como 
heterogénea, en otra como regular y en 
alguna como exigente, también se ob
serva que la exigencia se modifica se
gún los docentes y los objetos de cono
cimientos que se enseñan. La exigen
cia académica se construye en relación 
con las políticas institucionales en el 
marco de políticas educativas provincia
les y se reconoce que los procesos de 
interpretación de las decisiones provin
ciales en las escuelas investigadas son 
resignificadas de manera diferente en 
cada una. En algunas escuelas de ges
tión estatal se identifica un fuerte peso 
en las decisiones gubernamentales so
bre las institucionales en términos de 
retener a los alumnos independiente

mente de logros de buenos aprendiza
jes por parte de los estudiantes. Las 
decisiones de políticas educativas mar
can una posición ante la exigencia aca
démica y se manifiestan en la tensión 
exigencia/retención, como si no fuera 
posible combinar la exigencia con la per
manencia de los estudiantes. Sobre la 
base de lo anterior, ser exigente aca
démicamente no implicaría el abandono 
de los estudiantes, siempre y cuando la 
responsabilidad de los procesos de en
señanza esté sostenida por la institu
ción en términos de "buena enseñan
za" (Litwin, 1997) tanto desde la pers
pectiva moral como epistemológica.

En cuanto a la exigencia discipli
nar, a partir de la lectura de las entre
vistas, se agrupó en pares los concep
tos que permiten caracterizar a la dis
ciplina, ellos son: rígida/laxa, buena/ 
exigente, convivencia/control-sanción 
y orden/desorden, aspectos que se 
traducen entre el límite de lo que se 
cumple en relación con una norma es
tablecida y las consecuencias de dicho 
incumplimiento. En función de lo anali
zado, se advierte una gestión similar 
en la exigencia disciplinar en las insti
tuciones privadas a diferencia de las 
públicas en las que se observaron 
maneras distintas de asumir la norma
tiva y que operan, según sea la situa
ción, como factor de protección o de 
riesgo. En cuanto a disciplina, Furlán 
(Furlán & Manero, 2005) alude a un sis
tema complejo de relaciones y hace re
ferencia a un dispositivo, un mecanis
mo o sistema, que es una responsabi
lidad compartida por toda la institución. 
En esta investigación se identifica, en 
algunas escuelas, que el logro de la 
disciplina resulta de un trabajo de pre
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ceptores y profesores y se la recono
ce como un valor. En este sentido, en 
algunas entrevistas, se advierte que 
la disciplina implica un trabajo desde 
la institución educativa, no se trata 
solo de una norma o regla a cumplir, 
sino que se concibe como una manera 
de organizar la vida en las aulas y en 
la escuela. Se observa que el acompa
ñamiento de los preceptores es una 
estrategia asumida institucionalmente 
para apoyar los procesos de aprendi
zaje fuertemente en los primeros años 
de escolarización. De acuerdo a lo 
planteado, se reconoce al preceptor 
con un actor de presencia constante y 
como nexo entre los alumnos y la ins
titución (Niedzwiecki, 2010). En algu
nos entrevistados de escuelas de ges
tión estatal y privada, que en general 
están caracterizadas por una población 
de padres profesionales y de clase 
media, se observa que en las escue
las se efectúa un trabajo encaminado 
a generar en los estudiantes la capa
cidad de orientar su comportamiento 
en relación con las normas, como un 
mecanismos necesario para el funcio
namiento del grupo de estudiantes, y 
no a imponer la disciplina. Otro aspec
to es la dimensión organizacional de 
la institución, cuya importancia deviene 
de reconocer que contribuye a la arti
culación entre las cuestiones académi
cas y disciplinares en el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendi
zaje en el contexto educativo. En ese 
sentido, la dimensión organizativa 
ofrece un marco para la sistematiza
ción y análisis de las acciones referi
das a aquellos aspectos de estructura 
que en cada centro educativo dan 
cuenta de un estilo de funcionamiento

(Frigerio, Poggi, Tiramonti & Aguerron- 
do, 1999).

A continuación se presentan algu
nas expresiones de los entrevistados:

"Contamos con un preceptor por cur
so con aproximadamente 32 alum
nos, que no solo coloca las notas (...), 
sino que conoce bien a los alumnos.
En general los preceptores son ex
alumnos" (Entrevista N° 11. Direc
tor).

"Tenemos tres secciones de cada 
curso y un preceptor cada tres cur
sos. Esto se logró con un cambio de 
plan de estudios y el gobierno ofreció 
un cargo más" (Entrevista N° 5. 
Vicedirector).

"En la escuela se cuenta con un ga
binete de orientación conformado 
por psicólogo y psicopedagogo. Des
de dirección se hace derivación al ga
binete y también tienen la informa
ción de los preceptores" (Entrevis
ta N° 12. Integrante del equipo 
técnico).

"Tenemos un coordinador del Ciclo 
Básico y dos coordinadores, uno para 
cada orientación, un gabinete  
psicopedagógico, un coordinador pe
dagógico y coordina los tres niveles" 
(Entrevista N° 13. Director).

"La mayoría de los docentes traba
jan en los dos turnos, hay precepto
res que poseen dos cargos y están 
todo el día en el colegio y los directi
vos tienen horario mosaico" (Entre
vista N° 8. Director).

"También contamos con un gabinete 
con 8 profesionales que tiene un se
guimiento fuerte a los alumnos de 1 
y 2 año" (Entrevista N° 7. Director).
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"En primer año se realiza una breve 
entrevista a todos los alumnos, tam
bién se mantiene un contacto con 
los padres ante algún problema" (En
trevista N° 5. Vicedirector).

"Tenemos preceptores que se en
cargan de 3 a 5 cursos, pero tam
bién hay muchos preceptores de li
cencia" "no tenemos tiza y borra
dor" "teníamos solo una zapatilla 
en el colegio" (Entrevista N° 10. 
Vicedirector).

De las expresiones mencionadas se 
registra que todos los colegios no tie
nen la misma estructura para llevar ade
lante el proceso de enseñanza y apren
dizaje. Una escuela organizada en tér
minos de su finalidad educativa, elegi
da por los padres, con organización de 
actividades, con trabajo articulado en
tre los actores, con exigencia en las ac
tividades académicas, fuerte acompa
ñamiento en el proceso de aprendizaje 
desde los primeros años, claridad res
pecto a las normas y sanción ante su 
incumplimiento se transforma en un es
pacio protector no solo para los alum
nos, sino para docentes y padres.

2. Repitencia y reincorporación: defini
ciones que se construyen entre deci
siones políticas e institucionales e in
fluyen en la formación y en la perma
nencia de los alumnos

En cuanto a la repitencia y reincor
poración, se identifican las siguientes 
expresiones:

"Cada dos años, repite un alumno.
A l año se reincorporan 10 alumnos"
(Entrevista N° 1. Regente).

"60% de repitencia en esta escuela 
se da sobre todo en primer, segun
do y tercer año" (Entrevista N° 14. 
Director).

"Desde políticas públicas se hace 
todo para que se quede el alumno, 
por ejemplo si faltan 45 días no se 
hace nada. Si hay repitencia la culpa 
es de la escuela" (Entrevista N° 2. 
Integrante del equipo técnico).

"Bien respecto al rendimiento aca
démico, de año se quedan 3 a 4 
alumnos". "Los cursos que son más 
inquietos que necesitan de mayor 
atención y seguimiento... Este año 
particularmente tenemos 26 alum
nos con tres materias previas, no 
tenemos repitencia" (Entrevista N°
15. Director)

"Por reglamento los alumnos no pue
den repetir dos cursos, solo pueden 
repetir un curso y que no sea pri
mer año"  (Entrev ista  N° 5. 
Vicedirector)

"Se podría decir que un 10% de 
repitencia hay en el instituto aproxi
madamente" (Entrevista N° 4. Di
rector).

"La repitencia es poca, más o me
nos del 5% y se analiza cada caso" 
(Entrevista N° 5. Vicedirector).

"Tenemos el 18% de fracaso, repi
ten y siguen en otro lado. Alrededor 
del 60% se reincorpora y faltan so
bre todo en los cursos superiores, 
esto es desde hace 10 y 15 años" 
(Entrevista N° 6. Integrante del 
equipo técnico).

"En cuanto a la repitencia (...) es más 
que antes. Hay reincorporaciones..." 
(Entrevista N° 7. Director).
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"A veces son pocos los que se por
tan bien... para darte una idea se pa
ran en los bancos... los rompen..." 
(Entrevista N° 10. Vicedirector).

"Repiten muchos chicos, pero lo ha
cen pasar para no tener problemas. 
además ahora pasan por las tres 
materias si no repiten" (Entrevista 
N° 10. Vicedirector).

"El comportamiento está entre bue
no y regular, la repitencia entre el 
20% y 25%, y la asistencia en 80% 
aunque se observan muchos casos 
de primera y hasta segunda reincor
poración...." (Entrevista N° 8. Direc
tor).

"Repiten 10 por curso de una canti
dad de entre 38 y 42, aunque la or
den de arriba es que hay que conte
ner a los alumnos. Hablan que hay 
que incluir pero sólo están excluyen
do" (Entrevista N° 10. Vicedirector).

En cuanto a la repitencia, se ob
serva entre el 5% y 25% en la mayoría 
de las escuelas. Se utilizan diferentes 
estrategias ante dicha situación, así en 
una de ellas se analiza la condición de 
cada alumno que repite, en otro caso 
cuando repite concurren a otra escue
la, en otra escuela solo se puede re
petir un curso y está establecido por 
reglamento que no sea primer año y 
en otro caso los alumnos no repiten 
por decisiones ministeriales, en la que 
se establece que pueden llevarse has
ta tres materias previas. Esta regula
ción tiene vigencia a partir del 2010. 
El Ministerio de Educación de Córdoba 
inicia esta propuesta en el año 2010 
con la intención de reducir el fracaso 
escolar y garantizar la permanencia de 
los alumnos, cuestión que no siempre

es resignificada de ese modo y en al
gunas escuelas públicas se produce un 
desdibujamiento de la norma a cum
plir ya que no se efectúa según lo es
tipulado y no se observa sanción res
pecto a la misma. También se puede 
advertir la ausencia de seguimiento de 
decisiones específicas implementadas 
en los ámbitos escolares.

Se repite más en escuelas públicas 
que en las privadas y la reincorpora
ción ocurre en ambos tipos de colegios. 
La variedad de normas establecidas por 
las instituciones educativas podría 
interpretarse como comportamientos 
diferentes de dichas instituciones edu
cativas, sin embargo la elasticidad res
pecto a la interpretación de la norma 
se observa en algunas instituciones de 
gestión estatal, pero no en las priva
das. La norma establecida se reinter
preta en el ámbito institucional y áuli
co, lo que origina situaciones disímiles 
entre las instituciones educativas que 
inciden en la formación de los alumnos, 
especialmente en la apropiación de 
saberes que les permiten actuar en 
sociedad. En este sentido, se advierte 
la fragmentación del sistema educati
vo lo que evidencia la falta de referen
cia a una totalidad, donde la brecha 
entre los fragmentos no está dada solo 
por elementos socioeconómicos sino 
también culturales. Así, se reconoce la 
primacía de lo particular sobre lo uni
versal y la heterogeneidad de experien
cias (Tiramonti & Ziegler, 2008). Es por 
ello que la repitencia y reincorporación 
se construyen en el marco de decisio
nes políticas provinciales e instituciona
les, que asumen características diferen
tes en instituciones estatales o priva
das. La flexibilidad de la norma que lle
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van adelante algunas instituciones 
atiende a una cuestión coyuntural más 
que académica.

3. Expectativas hacia estudios superio
res de los estudiantes: que se sostie
nen como parte de la trayectoria esco
lar y familiar

Respecto a las expectativas de los 
alumnos para seguir estudios superio
res, se presentan las expresiones de los 
entrevistados:

"Las trayectorias escolares son bue
nas, ven seguir estudios como una 
meta". "Este año egresan 29 y 10 
ya rindieron para carreras, convivie
ron con dos sistemas" (Entrevista 
N° 1. Regente).

"No es algo efectivo pensar que tie
nen expectativas" (Entrevista N° 2. 
Integrante del equipo técnico).

"El 95% de los alumnos tiene ex
pectativas de seguir estudiando y sa
bemos que hasta el 3.er año estu
dian sin trabajar" (Entrevista N° 3. 
Director).

"En su mayoría tienen expectativas 
de seguir estudios superiores" (En
trevista N° 4. Director).

"Si, tienen expectativas de seguir 
estudios superiores... alrededor del 
95%". "Se hizo hace poco orienta
ción vocacional y el 65% manifestó 
seguir estudios superiores. "Bajo nú
mero de alumnos que continúan sus 
estudios, respecto de la universidad 
suelen ser 3 o 4, el resto va a la es
cuela de policía" (Entrevista N° 8. 
Director).

"Algunos piensan seguir estudiando, 
pueden ser 10 pero saben que les va 
a costar mucho" (Entrevista N° 10. 
Vicedirector).

"1 o 2 piensan seguir estudios su
periores" (Entrevista N° 9. Director).

En las escuelas privadas se identi
fica que la mayoría de los alumnos tie
ne expectativas de continuar estudios 
superiores. En cambio, en las escuelas 
públicas el comportamiento de los alum
nos respecto a la temática es variado, 
desde aquellos que la consideran como 
parte de su vida y les resulta algo natu
ral hasta alumnos que ni siquiera la pien
san como una decisión posible. Esta úl
tima cuestión se vincula, entre otros 
aspectos, a que sus padres no comple
taron la educación secundaria. Las ex
pectativas de continuar estudios supe
riores se vinculan a las trayectorias es
colares, dado que estas abarcan múlti
ples formas de atravesar la experiencia 
escolar. A partir del análisis efectuado 
respecto de la repitencia e inasistencia, 
se identifica que en aquellas escuelas 
en las que los alumnos tienen alto por
centaje de inasistencia, y repiten en los 
primeros años, estos no consideran ni 
tampoco se plantean continuar estudios 
superiores. En aquellas escuelas que los 
padres son profesionales y eligen a la 
misma en relación con la calidad acadé
mica, sus hijos tienen expectativas de 
continuar estudios superiores. En este 
sentido, las expectativas hacia los es
tudios superiores no es algo dado o 
determinado socialmente; se constru
yen en el entrecruzamiento de varios 
aspectos entre los que resaltan la tra
yectoria familiar y escolar del alumno, 
aspectos que pueden convertirse en
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factor protector o de riesgo según el 
contexto y situación de la institución 
educativa.

4. Las condiciones para el consumo en 
la escuela se construyen socialmente 
y no devienen de una situación indivi
dual de los estudiantes

En cuanto al consumo de sustan
cias por parte de los adolescentes, se 
presentan las siguientes expresiones:

"Los chicos se emborrachan, pagan 
un precio para formar partes del gru
po. Toman tanto chicos como chicas 
toman alcohol" (Entrevista N° 1. 
Regente).

"Hay consumo, en el caso de los chi
cos de la tarde más consumo que la 
mañana. Hay casos localizados y el 
resto consume ocasionalmente ma
rihuana. En el caso del alcohol sobre 
todo el fin de semana, el alcohol es 
aceptado como algo natural y tam
bién la marihuana" (Entrevista N°
2. Integrante del equipo técnico).

"El consumo de marihuana llega al 
colegio. También se sabe de chicos 
que les sacan pastillas a los padres 
o abuelos. Cuando están en consu
mo de pastillas no vienen a estudiar" 
(Entrevista N° 2. Integrante del 
equipo técnico).

"Fuman, toman bebidas alcohólicas, 
tuvimos reunión de padres, ellos es
tán afligidos, pidieron talleres para 
poder poner límites. Toman tanto 
mujeres como varones" (Entrevis
ta N° 3. Director).

"Hoy por hoy se habla de un alumno 
que consume droga ilegal" (Entre
vista N° 3. Director).

"El 50% de los alumnos fuma ciga
rrillos, entre el 60 y 70 consume al
cohol y 3 o 4 alumnos que consu
men drogas ilegales, particularmen
te esto lo puedo decir a partir del 
2008" (Entrevista N° 4. Director).

"Fuman entre 15 o 20 alumnos por 
año, alrededor de un 40%. El caso de 
las bebidas alcohólicos es en los cur
sos altos" "Tuvimos un par de alum
nos alcoholizados" (Entrevista N° 6. 
Integrante del equipo técnico).

"El cigarrillo y alcohol me da la im
presión que es más consumido por 
varones que mujeres. Toman alco
hol los fines de semana, en la es
cuela no hemos visto" (Entrevista 
N° 4. Director).

"En cuanto a adicciones a drogas, 
hubo un caso de consumo de mari
huana y el alumno bajó el rendimien
to y se moviliza el comportamiento" 
(Entrevista N° 15. Director).

"Sabemos de manera directa e indi
recta, que en algunos casos existe 
el consumo de droga ilícita" (Entre
vista N° 6. Integrante del equipo 
técnico).

"Generalmente suele ser porro lo que 
fuman, y con las bebidas alcohólicas 
hacen mezcla de Gancia o vino con 
gaseosa, pero del total de alumnos 
existen 3 o 4 casos. Este tipo de 
consumo afecta a las neuronas y la 
atención en clase y el rendimiento 
disminuyen, a veces se muestran 
violentos y otras no coordinan lo que 
dicen y hacen y cuando se les pre
gunta que les está pasando dicen 
que están mejor que nunca" (Entre
vista N° 9. Director).

"Hubo otro caso de una chico que con
sume en el aula, el preceptor lo vio, se
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le habló a la familia" (Entrevista N° 2. 
Integrante del equipo técnico).

"Consumen y venden droga en la 
escuela" (Entrevista N° 8. Director).

"Consumen alcohol, van al colegio 
borrachos" "También fuman mari
huana" (Entrevista N° 2. Integran
te del equipo técnico).

El consumo de alcohol se efectúa los 
fines de semana y es considerado como 
algo natural. Consumen por moda, por 
el grupo de pares y por diversión. En dos 
escuelas públicas se reconoce que un 
alumno ingresó alcoholizado y a otro se 
lo encontró consumiendo droga ilegal. En 
cuanto a las condiciones para el consu
mo en la escuela se reconoce que las 
mismas se construyen socialmente y no 
deviene de una situación individual de 
los alumnos como únicos responsables. 
En este sentido, se explicita que se com
binan aspectos escolares (repitencia, 
inasistencia, escasa exigencia académi
ca, disciplina laxa, ausencia de segui
miento de los alumnos), familiares (es
casa preocupación de los padres, trayec
toria educativa de los mismos, escasa ex
pectativas para continuar estudios su
periores) y políticas educativas (en tér
minos de incluir más allá de la cuestión 
académica, las condiciones específicas de 
cada institución educativa, el seguimien
to y revisión de la implementación de las 
normativas educativas y su interpreta
ción en las instituciones educativas).

5. La pertenencia a la escuela, la elec
ción de la escuela por parte de los pa
dres y el desarrollo de la actividad pe
dagógica orientan a la escuela hacia un 
factor protector.

En cuanto a si la escuela es un fac
tor protector ante el consumo de sus
tancias, se mencionan las siguientes 
expresiones:

"La directora llama a los padres, les 
explica, eso que debería hacerse por 
un equipo interdisciplinario lo hace 
sola..." (Entrevista N° 9. Director).

"Está el apoyo de proyecto escolar y 
algunos chicos mejoran, pero están 
sobrepasadas las docentes" (Entre
vista N° 6. Integrante del Equipo 
Técnico).

"Si es un factor protector, parece una 
campana de cristal, a veces puede 
aparecer el temor por estar tan pro
tegidos" (Entrevista N° 3. Director).

"El ambiente educativo es un factor 
protector, dar un servicio educativo, 
contener, encausar, saber crear con
diciones para el pensamiento crítico 
todo en conjunto con la familia" (En
trevista N° 1. Regente).

"En cuanto a los alumnos lo ven que 
no podrían faltar, que no va a ser lo 
mismo sin venir al colegio" (Entre
vista N° 3. Director).

"La escuela juega como factor pro
tector, la participación de los precep
tores es bastante efectiva. la detec
ción en algunos casos de consumo 
de droga, alcohol, violencia" (Entre
vista N° 4. Director).

"La escuela es un factor protector 
por la contención que brinda, por la 
presencia del grupo, por la relación 
con los adultos y de los alumnos 
entre sí, porque los padres eligen 
esta escuela" (Entrevista N° 5. Vi
cedirector).
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"Es un factor protector, particular
mente en este colegio los alumnos 
están bajo un paraguas de valores 
humanistas y vinculares que da la 
sensación de pertenencia", "porque 
cuidan la imagen de la institución" 
(Entrevista N° 7. Director).

"Es importante el apoyo de los pa
dres, en este caso, la elección del co
legio por parte de los padres" (En
trevista N° 16. Director).

"Otro factor a favor es que los docen
tes eligen estar aquí. cuentan con 
una estructura que les permite dar 
clase cómodamente, aquí el colegio 
tiene todo" (Entrevista N° 7. Direc
tor).

"Es más protector que de riesgo, 
siempre que sea adentro de los lími
tes de la escuela, a la salida y/o la 
entrada es un factor de riesgo" (En
trevista N° 9. Director).

En la mayoría de los casos se iden
tifica a la escuela como factor protector 
ante el consumo de sustancias. En una 
de las escuelas públicas se admite que 
la escuela es factor protector en cuanto 
a que se identifican los siguientes as
pectos: sensación de pertenencia por 
parte de docentes y de alumnos, la elec
ción la escuela por parte de los padres, 
el cuidado de la imagen de la institución 
por parte de los alumnos, la participa
ción de los preceptores en la detección 
de problemas y recursos para el desa
rrollo de las actividades áulicas. En el 
caso de las escuelas privadas se reco
noce el ambiente educativo, las condi
ciones para el pensamiento crítico, la 
contención, el trabajo en forma conjun
ta con la familia, la nostalgia de no es

tar en el colegio, la relación entre los 
miembros de la institución y la elección 
de la escuela por parte de los padres. 
Asimismo, en ambos tipos de colegios 
se alude a los aspectos pedagógicos al 
mencionar: recursos para el desarrollo 
de las actividades áulicas, ambiente 
educativo y condiciones para el pensa
miento crítico.

Se ratifica por medio de la triangu
lación que el agrupamiento de institu
ciones educativas respecto a los facto
res de protección ante el consumo con
juga a la presencia de exigencia aca
démica y disciplinar, con una organiza
ción institucional que oriente y acom
pañe a los estudiantes en su proceso 
educativo y que genere lazos de per
tenencia con la misma y se articule con 
la presencia de los padres.

Discusión

Respecto a la exigencia académica, 
en esta investigación, se torna consis
tente que el consumo se incrementa 
cuando la exigencia disminuye. Así, en 
el primer estudio comparativo sobre uso 
de drogas en población escolar secun
daria en países latinoamericano (2006) 
se reconoce que en la mayoría de los 
países las prevalencias de consumo de 
cualquier droga ilícita se duplican cuan
do el establecimiento educacional es 
percibido sin ninguna exigencia acadé
mica por los alumnos (Com isión 
Interamericana para el Control del Abu
so de Drogas, 2006). En consonancia 
con el estudio anterior, el trabajo de Dörr, 
Gorostegui, Viani y Dörr (2009) mencio
na que, en general, los consumidores 
perciben al colegio menos exigente que
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los no consumidores; en cuanto a la 
existencia de normas disciplinarias se 
advierte que aquellas escuelas menos 
estrictas en disciplina contribuyen a la 
situación de consumo. En cuanto a los 
resultados también resulta de importan
cia la cuestión organizativa en lo relati
vo al papel del preceptor, coordinado
res y del equipo de trabajo a nivel insti
tucional ya que se conforma como un 
eje importante que permite la articula
ción de diferentes aspectos. Ello se debe 
a que la exigencia académica y discipli
nar es factible, siempre y cuando se 
sostenga en una dimensión organizati
va que da marco a las acciones en la 
institución educativa. También el estu
dio efectuado por Niedzwiecki (2010) 
sostiene que los docentes consideran 
al preceptor con un perfil de actor de 
presencia constante, como la primera 
línea de autoridad y de referencia para 
los alumnos quien pasa de imponer el 
orden a convertirse en actor que orde
na y trabaja en relación con la convi
vencia. Asimismo, en concordancia con 
los resultados de esta investigación, se 
identifica el trabajo de Prieto Cruz (2009) 
en el que se reconoce el valor primor
dial del profesor en la labor formativa 
de los alumnos.

En referencia a la situación escolar 
de los adolescentes y el consumo de 
sustancias psicoactivas, se observa que 
faltar al colegio frecuentemente, tener 
problemas de comportamientos y repe
tir grados está vinculado al consumo de 
sustancias psicoactivas. Datos que es
tán en coincidencia con la Encuesta Es
tatal sobre el Uso de Drogas en Ense
ñanzas Secundarias (estudes) 2012/ 
2013 (España. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2013).

Igualmente en el estudio de Váz
quez Valls, Ramos Herrera y Barajas 
(2010) se estableció una relación clara 
entre consumo de droga y bajo rendi
miento académico, alto grado de au
sentismo, abandono escolar y escasas 
aspiraciones educativas. En el estudio 
de Villarreal González, Sánchez Sosa & 
Musito Ochoa (2010) se reconoce que 
los adolescentes con calificaciones al
tas y más implicación con la escuela pre
sentan una autoestima escolar más alta 
y consumen menos alcohol, lo que indi
ca que la com petencia académ ica 
percibida por el adolescentes es un fac
tor protector ante el consumo de sus
tancias psicoactivas. En el estudio de 
Pulido Rull y otros (2013) se demostró 
que el estrés académico mantiene una 
correlación inversa con consumo de ta
baco y abuso de alcohol.

En cuanto a continuar estudios su
periores, en los resultados cualitativos 
se identificaron con mayor frecuencia 
expresiones de los alumnos de escue
las privadas respecto a las expectati
vas para continuar estudios superiores, 
mientras que en las escuelas públicas 
el comportamiento de los alumnos res
pecto a la temática es variado, igual
mente se observó que cuando los pa
dres son profesionales sus hijos tienen 
expectativas de continuar estudios su
periores. Datos que también concuer- 
dan con el estudio efectuado por Cerrutti 
y Binstock (2010), que encontraron que 
entre quienes tenían padres que habían 
completado el nivel secundario, las ex
pectativas de continuar estudios eran 
del 72%.

En este estudio se identifica que el 
consumo de sustancias psicoactivas se 
construye socialmente; en lo que res

1 0 2  D ia logas Pedagógicos. Año X III, N° 26, octubre 2015. Pag. 88-106



ARTÍCULOS

pecta a la escuela se combinan varios 
aspectos como repitencia, inasistencia, 
escasa exigencia académica, escasa 
disciplina, entre otros. Datos en coinci
dencia con el estudio de Slapak y Gri- 
goravicius (2006) que concluye que el 
consumo de sustancias psicoactivas 
está impregnado de atribuciones y sig
nificaciones que se construyen en la tra
ma socio-histórico-cultural.

En este estudio la pertenencia a la 
escuela, la elección de la escuela por 
parte de los padres y el desarrollo de 
la actividad pedagógica orientan a la 
escuela hacia un factor protector, se
gún resulta de los datos obtenidos del 
análisis cualitativo. En cuanto a la per
tenencia a la escuela como factor de pro
tección, se reconocen resultados simi
lares en el estudio de Haquin, Larra- 
guibel y Cabezas (2004). En relación 
con la elección de la escuela, un estu
dio sobre la elección de escuelas reali
zado en sectores pobres de Chile, la 
elección de la escuela se vincula a dife
rentes aspectos tales como la cercanía 
entre la escuela y el hogar, la familiari
dad con la escuela debido a que los 
padres estudiaron en ella, la gratuidad 
y porque es buena escuela (Córdoba, 
2003). En cambio, Cerlatti (2005) des
cribe que muchas familias eligen otras 
escuelas privadas a cierta distancia del 
barrio, lo que significa esfuerzos eco
nómicos, de movilización y organización 
familiar y que uno de los motivos que 
se mencionan para explicar por qué no 
se elige la escuela del barrio es porque 
concurren chicos "de la villa".

En lo que respecta al desarrollo de 
la actividad pedagógica se reconoce en 
este estudio que la organización, el cli
ma y las orientaciones y seguimiento de 
los alumnos son de importancia en la

construcción de factores de protección 
ante el consumo. En este sentido, el 
estudio de Arizaga (2009) establece que 
la claridad en las normas en la escuela 
se convierte en un aspecto de protec
ción ante el consumo de sustancias y 
Gil Flores (2008) sostiene que la activi
dad escolar y la implicación en la comu
nidad constituyen importantes factores 
de protección.

Conclusión

La organización de la escuela en 
relación a una finalidad educativa con 
trabajo en equipo, exigencia académi
ca, cuidado de la disciplina, claridad en 
las normas y acompañamiento en el pro
ceso de aprendizaje de los alumnos re
fleja que esta es protectora ante el con
sumo de sustancias psicoativas.

La repitencia escolar y los proble
mas de comportamiento fueron factores 
que se vincularon al consumo de algu
na droga ilícita.

Las expectativas hacia los estudios 
superiores se construyen en el entre- 
cruzamiento de varios aspectos entre 
los que se destaca la trayectoria fami
liar y escolar del alumno, aspecto que 
puede convertirse en factor protector o 
de riesgo según el contexto y situación 
de la institución educativa.

Asimismo, se reconoce que las con
diciones para el consumo se construyen 
socialmente, a partir de la combinación 
de aspectos esco lares (rep itencia, 
inasistencia, escasa exigencia académi
ca, disciplina laxa, ausencia de segui
miento de los alumnos), familiares (es
casa preocupación de los padres, tra
yectoria educativa de los mismos, esca
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sa expectativas para continuar estudios 
superiores) y políticas educativas.

En este estudio, se interpreta que 
se podría establecer una escala desde 
aquellas instituciones educativas que 
están en situación de riesgo para favo
recer el consumo de sustancias 
psicoactivas hasta aquellas que pueden 
considerarse orientadas hacia el factor 
protector. En este sentido, se advierte 
que para lograr factores de protección

en la escuela, se requiere un abordaje 
de la institución escolar en sus dimen
siones pedagógica, administrativa, or
ganizativa y comunitaria, de la familia en 
términos de trayectoria escolar y situa
ción económica y de las decisiones y mo
dalidades que se implementan a partir 
de las políticas educativas.

Original recibido: 20-10-2014
Original aceptado: 10-10-2015
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