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El abandono escolar, afinando el conocimiento
sobre sus características y cómo superarlo.

Un caso raro en América Latina

Early school leaving, going deep in its main features and how
to overcome it. A strange case in Latin America

Adriana Aristimuño 1

Se presenta un marco conceptual sobre el abandono escolar y se hace foco en sus
causas y el cambio en el concepto de "fracaso escolar". Se analiza el singular caso de
Uruguay, país con una sociedad integrada y buenos indicadores sociales y económicos,
pero un importante problema de extraedad y abandono sobre todo en la educación me-
dia. Se presentan algunos programas de prevención y reinserción de adolescentes en la
educación formal (Tránsito educativo, Compromiso educativo, Aulas Comunitarias, Li-
ceos con tutorías) y se incluyen varios estudios realizados sobre sus logros e impacto.

Uruguay - Calidad de la educación - Política de la educación

A conceptual frame is included on early school leaving, with special attention to its
causes and recent changes in the concept of "school failure". The singular case of Uru-
guay is presented, a country with positive indicators in the socioeconomic domain, but
with problems in early school leaving and retention. Some preventive and relocation
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El abandono escolar, afinando el conocimiento...

programs are included, such as "Tránsito educativo", "Aulas Comunitarias" and "Liceos
con tutorias". Several studies aimed to assess their achievements and impacts are
presented.

Uruguay - Quality of education - Educational policy

El problema

El abandono escolar es un proble-
ma central de los sistemas educativos
formales, pero en realidad revela un
conjunto de fenómenos con implicancias
en los planos personal, familiar, de in-
tegración social y económico.

En nuestro continente, millones de
niños y jóvenes están fuera de los sis-
temas educativos, aún hoy día, a pesar
de los grandes avances en cobertura
que han tenido lugar en las últimas dé-
cadas. Se trata de 15.6 millones, a los
que se agregan unos 9.2 millones en
riesgo de abandonar la escuela prima-
ria y 6.4 millones en riesgo de abando-
nar la secundaria (Unicef, 2012).

El fracaso que implica que un joven
abandone su educación formal es atri-
buible a múltiples factores.

Los factores de la órbita socioeco-
nómica y familiar son evidentes. Hoy
existe acuerdo en que la procedencia
social de un joven, así como el contex-
to de su centro educativo inciden direc-
tamente en su desempeño como estu-
diante. El capital cultural de su familia,
los recursos materiales de que dispo-
ne tanto en casa como en la escuela
(libros, apoyo para estudiar y realizar
tareas domiciliarias, apoyos didácticos
en el aula, acceso a tecnología, opor-

tunidades culturales de su entorno) in-
ciden directamente en su desempeño
escolar. También inciden algunos aspec-
tos ligados a su propia historia esco-
lar: haber asistido o no a educación ini-
cial, haber repetido o no algún año pre-
vio, o el rezago con que va completan-
do su educación. No haber asistido a la
fase inicial, haber repetido algún curso
y por tanto presentar rezago en su tra-
yectoria inciden negativamente y pue-
den provocar el abandono del sistema
educativo, lo que le impedirá comple-
tar su formación media.

En América Latina, recientes inves-
tigaciones que comparan varios países
muestran que el fenómeno del abando-
no no es algo privativo de los contextos
pobres, sino que está presente también
en contextos medios: en el año 2010,
la mitad de los jóvenes de 16 años que
había abandonado la escuela secunda-
ria provenía de hogares de estrato me-
dio donde los padres habían completa-
do estudios primarios y valoraban la
importancia de la educación en la vida
de sus hijos (Itzcovich, 2014; Sistema
de Información de Tendencias Educati-
vas en América Latina [SITEAL], 2009).

Superar la noción de que el aban-
dono está ligado solo a contextos po-
bres en que viven los adolescentes y
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jóvenes que tienen dificultades para
culminar sus estudios también permite
ver que no solo cuentan los factores
personales o del contexto sociocultu-
ral. Una amplia gama de factores rela-
cionados con las características del ser-
vicio educativo al que accede el estu-
diante también pesa en su desempeño
y en su trayectoria escolar. El "fracaso
escolar" ya no se atribuye solo a facto-
res ajenos al servicio educativo, sino a
características bien propias de este. En
realidad, gracias a este enfoque, se in-
vierte el peso de la responsabilidad: se
considera un fracaso "de la provisión
escolar" (Aristimuño, 2015; Faubert,
2012; Pedró, 2012). De esta manera,
vale la pena analizar la adecuación del
servicio escolar que se provee a las con-
diciones y características de los estu-
diantes, y no al revés, como se ha he-
cho hasta el presente.

¿Qué sucede en las vidas y en las
trayectorias escolares de los jóvenes
que han logrado incorporarse a los cur-
sos formales de educación pero están
al borde del abismo que implica que cai-
gan de ellos? ¿Qué ha sucedido en la
vida de los millones que ya han caído?
Posiblemente esta caída constituya el
primer paso de un camino de exclusión
social, dado que perderán contacto
con múltiples circuitos de socialización
que resultan claves para su futura vida
de ciudadanos con pleno goce de sus
derechos.

El abandono escolar en Uruguay, un
caso singular

Lograr altas tasas de graduación en
la educación media constituye uno de los
objetivos centrales de todos los siste-
mas educativos del mundo. En América
Latina los logros son bien disímiles, y en
algunos casos, sorprendentes, como es
el caso de Uruguay. El gráfico 1 presenta
el porcentaje de personas, según sus
edades, que completaron la secundaria
superior, en 5 países de la región, en com-
paración con el promedio de los países
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) (de
acuerdo a información de OCDE y de la
Encuesta Continua de Hogares de Uru-
guay). Como puede verse, Uruguay no
llega a un 40% de graduación en su po-
blación de 25 años, mientras que Chile
más que lo duplica. Hace 40 años Chile y
Uruguay presentaban cifras similares.2

Asimismo, la proporción de estudian-
tes que están cursando sus estudios en
la edad normativa es un indicador impor-
tante de la manera en que se desarrolla
su trayectoria. En el gráfico 2 se mues-
tran en forma comparada las cifras so-
bre cursado en edad normativa, gradua-
ción y no asistencia de estudiantes al cul-
minar la educación media de 7 países que
constituyeron el foco de un amplio estu-
dio sobre las recientes políticas y los re-
sultados educativos que se desarrolla-
ron en la región latinoamericana entre
los años 2000 y 2015 (Rivas, 2015).

2 La singularidad de Uruguay radica en su significativo deterioro de los principales indicadores educati-
vos, como la tasa de graduación de la educación media superior, los  altos índices de repetición en la
educación media, o el crecimiento del rezago y el abandono. Esto se contrapone claramente con una
mejora de todos los indicadores económicos (entre otros, un crecimiento sostenido del producto bruto
interno desde 2004 a 2015 o el abatimiento de la pobreza a un 6,2% de la población en 2016) y de los
sociales, entre los que destaca el mejor coeficiente de Gini de la región, que se ubica en 0,38.
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Gráfico 1. Proporción de personas que completaron la secundaria según edad
comparando países de la región y OCDE

Fuente: Rosselli, 2015.

Gráfico 2. Población estudiantil al culminar la educación media según condi-
ción de asistencia en edad normativa, sobre edad o no asistencia para 7
países de América Latina, año 2011

Fuente: Rivas, 2015, p. 214.

Nota: en el caso de Uruguay la información proporcionada por las autoridades al mo-
mento de la realización del estudio comparativo de Rivas era de 2010.

El abandono escolar, afinando el conocimiento...
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Como puede verse, la región pre-
senta problemas importantes para que
su población de estudiantes asista en
la edad normativa a los últimos años
de educación media (en la mayoría de
los países los 17 años constituyen la
edad normativa para asistir al último
curso de este tramo educativo). Excep-
to Chile, los porcentajes de no asisten-
cia superan el 20% en todos los paí-
ses, siendo los países de peor desem-
peño en este indicador, México, Uru-
guay y Argentina. La extra edad, as-
pecto visible del rezago, también cons-
tituye un problema en la región, siendo
los países de peor desempeño Brasil,
Uruguay y Colombia. En Uruguay la au-
toridad educativa hoy día reconoce que
solo el 28.5% de los adolescentes de
17 años culmina en tiempo y forma su
educación media superior, ya sea en la
variante de la secundaria general, como
de la educación técnica (Administración
Nacional de Educación Pública [ANEP],
2015). Unos años más tarde en la vida
de los jóvenes el porcentaje trepa 10
dígitos y se estanca en dicho techo.

Conocer las causas que inciden en
la ocurrencia de un fenómeno aporta
elementos importantes para intentar
evitarlo. La investigación socioeduca-
tiva arroja información útil para cons-
truir herramientas de prevención, que
pueden ir desde protocolos de identi-
ficación de alumnos en riesgo en el ni-
vel de las escuelas, hasta el diseño de
programas que forman parte de políti-
cas mayores de abatimiento de la ex-
clusión.

Algunas investigaciones realizadas
sobre el fenómeno en Uruguay arro-
jan luz sobre las posibles causas del
abandono.

Tres estudios con base empírica que
se focalizan en los aspectos sociocultu-
rales del contexto y la familia de los es-
tudiantes que abandonan se sintetizan
a continuación y dan cuenta de relevan-
te información acerca de los factores
asociados al fenómeno. En otros traba-
jos (Aristimuño, 2009, 2011) se tratan
extensamente las características de es-
tos estudios; aquí se hace foco tan solo
en sus resultados, por las pistas que
brindan sobre las posibles causas del
abandono. En el Cuadro 1 se incluye la
información más relevante.

Como se aprecia en el cuadro, la
mayoría de los factores identificados en
los tres estudios se ubican dentro de la
órbita del contexto social y cultural, fuer-
temente determinado por la familia y las
circunstancias del estudiante. De todos
modos, pueden identificarse tres facto-
res que tienen que ver con el sistema
educativo (aunque puede argumentarse
que inclusive estos también se vinculan
con el contexto de origen del estudian-
te), tales como haber asistido a educa-
ción inicial, ser repetidor -en dos de los
estudios- y asistir a la educación públi-
ca. Es de destacar que en el estudio so-
bre estudiantes de primaria, se consta-
tó que el 88% de los desertores había
repetido por lo menos una vez y un 70%
había repetido dos veces (Moreira, Pa-
trón & Tansini, 2007). Este hallazgo que
vincula al fenómeno del abandono con
previos episodios de repetición es con-
cluyente con otros estudios nacionales
(Aristimuño, 2009, 2015; Bucheli &
Casacuberta, 2010; Filgueira, Fuentes &
Rodríguez, 2006; Manacorda, 2008) y de
la literatura internacional (Freeman &
Simonsen, 2015; Mena Martínez, Fernán-
dez Enguita & Riviére Gómez, 2012;
Rumberger, 1995, entre otros).
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Cuadro 1. Factores asociados al abandono, en base a tres estudios empíricos
realizados en Uruguay

Fuente: adaptado de Aristimuño, 2009.

Estudio de cohorte en estudiantes de escuelas públicas, de 1º a 6º grado

- pertenecer a un contexto socioeconómico desfavorable
- no haber asistido a educación inicial
- no vivir con el padre y la madre biológicos
- no vivir en hogares con jefatura masculina
- pertenecer a un hogar con bajo nivel educativo

Estudio en estudiantes de 3º grado de secundaria básica sobre modelo de
predisposición al abandono, con base en Censo Nacional de Aprendizajes 1999

- pertenecer a una familia cuyo horizonte temporal de estudios para el joven es breve
- ser repetidor
- percibir baja utilidad a los estudios
- pertenecer a un grupo de pares en que la mayoría abandonó o piensa abandonar los
estudios

Estudio sobre trayectoria educativa y deserción en jóvenes 12-29 años, a
partir de la Encuesta Continua Hogares de 2001

- ser repetidor
- ser padre joven
- insertarse en forma temprana al mercado laboral
- asistir a la educación pública
- ser varón
- residir en el interior urbano
- tener una opinión desfavorable sobre la educación que se recibe

En la presentación del problema, se
expresó que diversos estudios recientes
han comenzado a mostrar que también
las características del servicio que se ofre-
ce inciden sobre la decisión de abando-
nar. En ese sentido, el estudio citado de
SITEAL (2009) constituye un aporte con-
cluyente, ya que sistematiza información
sobre encuestas de hogares de cinco
países de la región (Bolivia, Chile, Costa
Rica, Nicaragua y Panamá) y constata

que, entre las edades de 7 y 10 años,
las principales razones que inciden so-
bre esta decisión tienen que ver con difi-
cultades económicas del hogar, pero que
a partir de los 13 años comienza a apa-
recer el desinterés en lo que se les ofre-
ce; el punto máximo se alcanza en las
respuestas de los adolescentes de 15 y
16 años, en donde supera inclusive como
motivo la maternidad precoz o el cuida-
do de hermanos pequeños.

El abandono escolar, afinando el conocimiento...
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Estudios recientes en Uruguay
(véase por ejemplo, Fernández, 2010,
Cardozo, 2016) han establecido algu-
nas características del abandono. Con-
centrado en el tramo de la educación
media superior, el primero de los estu-
dios encuentra que el abandono se con-
centra en algunos tramos de edad y no
es un fenómeno progresivo. Estos mo-
mentos se ubican en las edades de 14
y 15 años y luego en 18 y 19 años. Ade-
más, encuentra que entre quienes han
experimentado episodios de ausentis-
mo (ausencias prolongadas) entre las
edades de 15 a 19 años, el 40% termi-
na abandonando. Por su parte, Cardo-
zo (2010) plantea que las trayectorias
de los estudiantes no son lineales sino
que alternan períodos de abandono y
reinserción. Además, establece que
cuanta más edad tiene el estudiante,
mayor es la probabilidad de que vuelva
a matricularse, dado que está más
próximo a la edad normativa corres-
pondiente al curso. También concluye
que para adolescentes de 15 años los
motivos más importantes para abando-
nar son: las dificultades académicas, el
desinterés y la inserción laboral.

El trabajo de De Melo, Failache y
Machado (2015) en base a una encues-
ta aplicada a 200 jóvenes que ya ha-
bían abandonado sus estudios forma-
les resulta iluminador acerca del pro-
ceso que los llevó a ello, y de sus fac-
tores vinculados. Uno de sus hallazgos
más impactantes lo constituye el alto
porcentaje que dejó de asistir a un cen-
tro de educación formal en forma muy
temprana: entre los 11 y los 14 años.
A partir de la encuesta queda en evi-
dencia que un 70% se desvinculó de la
educación formal en ese tramo de edad.

Según información de la Encuesta
Continua de Hogares 2014 (Instituto
Nacional de Estadística, 2014) la no
asistencia al sistema educativo es un
fenómeno intenso, que ocurre en for-
ma concentrada en el tramo de la en-
señanza media. Como puede verse en
el Cuadro 2, al culminar la escuela pri-
maria a los 12 años, menos de un 2%
no asiste; a los 15 años, esa cifra se
multiplica por 10; a los 18 años ya está
fuera de la educación formal la mitad
de los jóvenes, y a los 19, un 60% de
los jóvenes del país no está recibiendo
ningún tipo de educación formal.

Cuadro 2. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que no asisten a ninguna
forma de educación formal, por edad. Uruguay, año 2011

Fuente: adaptado de De Melo, Failache & Machado, 2015.

Edad Porcentaje 
12 1.8 
15 18.4 
18 50 
19 60 
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Cifras más actuales y oficiales re-
afirman este fenómeno: a la edad nor-
mativa para haber culminado la educa-
ción obligatoria por ley -17 años- solo
el 70% de los jóvenes asiste a la edu-
cación formal, con el agravante de que
a esa edad solo trabaja el 15% (la mi-
tad de los que no asisten). A los 20
años, menos del 40% de los jóvenes
asiste a alguna de las modalidades de
educación formal, secundaria, técnica o
terciaria (ANEP, 2015, p. 61).

Por otra parte, el fenómeno no es
parejo ni por género ni por región geo-
gráfica. A los 16 años los varones no
asisten en casi un 8% más que las mu-
jeres, y la brecha se amplía hasta lle-
gar a los 19 años en que un 65.1% de
los varones no asiste, frente a un
53.2% de las mujeres. El sesgo geo-
gráfico es aún mayor: considerando
todo el tramo etario (12-19), en la ca-
pital del país no asiste un 27%, mien-
tras no lo hace más del 70% de los jó-
venes que residen en el resto del país,
en su gran mayoría, varones (De Melo
et al., 2015).

Un reciente estudio sobre trayec-
torias educativas ha puesto de relie-
ve lo determinante que es el fenóme-
no del rezago (provocado por la re-
petición de cursos) en la efectiva tasa
de graduación de los estudios medios,
o dicho de otro modo, en el logro de
la universalización de la educación
obligatoria por ley. El estudio siguió

una cohorte de estudiantes que te-
nía 15 años en ocasión de las prue-
bas PISA en su edición 2009. Una de
sus conclusiones es prácticamente una
condena: "apenas el 6% de los estu-
diantes que PISA 2009 evaluó con uno
o más años de rezago para su edad
[…] había logrado acreditar la educa-
ción media superior seis años más
tarde" (Cardozo, 2016, p. 80).

Lo expuesto anteriormente explica
por qué la tasa de graduación de la edu-
cación media en Uruguay es una de las
más bajas del continente, a pesar de la
pequeña escala de su sistema educativo
en comparación con sus vecinos latinoa-
mericanos,3 sin etnias indígenas ni lingüís-
ticas, con una educación primaria bien
consolidada, una geografía accesible y
una de las sociedades más igualitarias del
continente. Medido un año después que
la edad normativa, es decir, a los 18 años,
solo un 28,5% completó la educación
media superior. La inequidad del sistema
queda patente cuando se considera que
en el quintil 1 de la población (el 20% más
pobre) solo lo consigue un 11,5% (ANEP,
2015, pp. 87-88).

Como se puede ver, el problema,
en cuanto a cantidades y distribución
por diferentes atributos (edad, géne-
ro, región), está inicialmente bien diag-
nosticado y en la actualidad es particu-
larmente grave en Uruguay. Más com-
plejo es desentrañar las razones por
las cuales se produce.

3 En 2016 la educación media (matrícula total de la secundaria general y técnica sumadas) apenas
pasaba de 300.000 estudiantes distribuidos en no más de 400 escuelas.

El abandono escolar, afinando el conocimiento...
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El abandono escolar como un fenó-
meno con múltiples causas

De acuerdo a lo que se ha venido
exponiendo, el abandono no es una de-
cisión aislada, aunque tampoco se pro-
duce en forma "desgranada", lineal y
progresiva en las diferentes edades. En
Uruguay al menos, parecería que hay
momentos cruciales en los que se con-
centra, podría decirse que asociado a
los cambios de tramo curricular (14-15
años, al finalizar la secundaria básica,
18-19, al finalizar la superior). Además,
tanto estudios regionales como nacio-
nales han comenzado a develar que las
causas no están ligadas solamente a
factores económicos, sino a otros como
el desinterés, y que incluso que los ado-
lescentes estarían abandonando los
estudios con el acuerdo de sus familias,
familias de clase media que histórica-
mente han otorgado a la educación una
fuerte valoración positiva. Esto en sí
mismo es un hallazgo de múltiples
implicancias. Aquí solo apuntaremos en
la dirección de la hipótesis sobre las cau-
sas ligadas a las características del ser-
vicio educativo que se ofrece, supuesto
que se verifica cuando se consulta a los
jóvenes las razones por las que han
abandonado la escuela (De Armas &
Retamoso, 2008; SITEAL, 2009).

Entonces, una mirada hacia los as-
pectos curriculares y pedagógicos de la
oferta de la educación media vale la
pena para completar el conocimiento
del fenómeno.

Es fundamental hacer foco en las
condiciones en que se produce la es-
colaridad secundaria, en particular en
las cuestiones vinculadas con el ré-
gimen académico, la cursada, las

materias en bloque, la asistencia día
por día. En síntesis, en la imposibili-
dad de definir trayectos más adecua-
dos a las circunstancias de los estu-
diantes. (SITEAL, 2015, p. 2)

De Armas y Retamoso (2008) han
establecido con claridad para Uruguay
que las causas más importantes por las
que los estudiantes abandonan los es-
tudios medios, según sus propias res-
puestas en la Encuesta Continua de
Hogares, tienen que ver con el desinte-
rés y la falta de utilidad que atribuyen a
este tramo educativo. El primer informe
sobre el estado de la educación en Uru-
guay es coincidente y concluyente (Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educativa,
2014): la principal categoría que los es-
tudiantes utilizan para definir su rela-
ción con el conocimiento durante su pa-
saje por la educación media en el país
(categoría elegida por ellos mismos) es
el aburrimiento.

Un formato curricular rígido (un úni-
co plan de estudios para todos los jó-
venes), asignaturas aisladas entre sí y
alejadas del mundo real en su llegada
en las aulas, especialmente en la ver-
sión de la enseñanza secundaria gene-
ral, con horarios y formatos únicos y rí-
gidos, que dejan fuera estudiantes con
realidades familiares o personales dife-
rentes a lo prescripto, alejan a miles de
estudiantes año a año. Algunas investi-
gaciones ahondan en las características
del trabajo en aula, y muestran escaso
uso de las tecnologías de la información
y la comunicación en el aula, bajo uso
de laboratorios para la enseñanza de
las ciencias y poca asistencia a otros
espacios educativos (tales como par-
ques, museos, espectáculos culturales)
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que no sean las monótonas aulas du-
rante todo el año (Aristimuño, Bentancur
& Musselli, 2011).

En forma complementaria, en rela-
ción a los instrumentos de promoción
entre grados, algunas investigaciones
han puesto en duda la utilidad y con-
veniencia de la repetición como meca-
nismo de certificación de saberes, ya
que implica que un estudiante que no
logra los saberes prescriptos para su
nivel educativo deba volver a pasar por
las mismas experiencias dos veces, con
el agregado de la desvinculación de su
grupo de pares (Filgueira, Fuentes &
Rodríguez, 2006; Aristimuño & De Ar-
mas, 2012). Uruguay presenta llamati-
vamente altos niveles de repetición en
el primer grado de la educación media:
en algunos centros educativos trepa al
40%. En cuanto a la extraedad, es un
fenómeno instalado en los centros edu-
cativos primarios, pero se vuelve crítico
en el tramo de educación secundaria y
técnica: en algunos centros de la ciu-
dad de Montevideo de contexto social
medio llega a valores de más del 50%.

Por otra parte, problemas que deri-
van de algunos aspectos vinculados a la
organización administrativa de la ense-
ñanza y algunos temas vinculados a la
gestión curricular por parte de los docen-
tes -como su permanente rotación entre
centros educativos, o sus elevados ni-
veles de ausentismo- alejan la posibili-
dad de generar vínculos cercanos y per-

sonalizados que constituyen uno de los
ejes centrales de una relación educativa
fecunda (Aristimuño & Lasida, 2003).

En forma complementaria, hay as-
pectos ligados al formato curricular e
institucional de los sistemas educativos
que generan algunas consecuencias en
las decisiones que toman los jóvenes y
sus familias, que podrían estar incidien-
do en el abandono. Por ejemplo, el peso
específico que tiene la oferta de edu-
cación técnica en relación a la educa-
ción general.4 En los países de muy alto
desarrollo humano la oferta de educa-
ción técnica es más elevada que en los
de alto desarrollo humano (Aristimuño
& De Armas, 2012). En los primeros, la
educación técnica constituye en prome-
dio el 40% de la oferta, mientras que
en los segundos, ronda el 27%. En el
segundo grupo de países están varios
de los latinoamericanos. Para muchos
jóvenes, no poder acceder a una edu-
cación técnica de calidad determina que
deban forzosamente ingresar a una edu-
cación general que no les resulta atrac-
tiva ni útil. En Uruguay afortunadamen-
te la oferta de educación técnica ha ve-
nido creciendo en los últimos años.

Por tanto, hay abundante investi-
gación que abona la hipótesis de que
algunas características del formato es-
colar y curricular no están dando res-
puesta a las demandas, intereses y
necesidades de los estudiantes. Como
queda claro según algunos estudios

4 En Uruguay se denomina "educación media" a toda la educación que tiene lugar entre la primaria y la
terciaria, incluyendo así tanto la educación media de tipo general (para la que se suele reservar el
término de "secundaria") de corte académico general, y la educación media de tipo técnico, de corte
profesional y de más inmediata salida laboral. Una y otra son administradas por consejos con jurisdic-
ciones diferentes.
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recientes realizados en Uruguay, la des-
vinculación es muy temprana (entre los
11 y los 14 años se produce el primer y
el mayor episodio del fenómeno), ocu-
rre en miles de casos con respaldo de
la familia del estudiante, y para estos
niños y adolescentes esto determina
que la educación primaria sea el último
tramo que cursan, y no por razones
económicas que los empujen a una tem-
prana inserción laboral. Por tanto, exis-
ten importantes sectores de la clase
media que abandonan la educación for-
mal, que en proporción son más varo-
nes que mujeres, y que en términos de
distribución geográfica habitan ciuda-
des y regiones alejadas de la capital
del país, lo que implica que la oferta
cultural y educativa alternativa al sis-
tema educativo formal a la que acce-
den es muy limitada. Su futura inser-
ción a la sociedad como ciudadanos que
gozan plenamente de sus derechos así
como sus posibilidades de tener un tra-
bajo de buena calidad están compro-
metidas.

Las iniciativas de prevención y
reinserción de adolescentes y jóvenes
en la educación formal de Uruguay

Dado que el problema del abando-
no es vasto y complejo, las iniciativas
para superarlo se diseñan con diferen-
tes objetivos y formas. En Argentina,
Jacinto (2009) ha elaborado una clasi-
ficación general de las estrategias que
se han diseñado en la región para su-
perar el modelo excluyente de la escue-
la media, que puede resultar útil a la
hora de presentar iniciativas concretas.

Esta autora propone que las dife-
rentes acciones pueden ser de tres ti-

pos: o bien ofrecidas dentro de la ofer-
ta regular; en forma alternativa al mo-
delo de escolarización establecido; o a
través de una revalorización de la orien-
tación para el trabajo.

Dentro de las primeras están aque-
llas iniciativas que se ofrecen desde el
mismo modelo institucional existente,
aunque lo cuestionen, y pueden tomar
5 caminos diferentes (Jacinto & Terigi,
2007): la atención del ausentismo y la
extraedad; la reformulación de tiempos
de instrucción y/o el régimen académi-
co; las tutorías y la orientación; las que
se orientan a la compensación de
aprendizajes y las que se centran en
la formación para el trabajo.

Las segundas ofrecen servicios al-
ternativos, como cursos a distancia, semi-
presenciales o nocturnos. Estos servicios
se constituyen en ofertas "de segunda
oportunidad" y muchas veces corren el
riesgo de ser considerados como un "cir-
cuito de segunda opción" (Jacinto, 2009,
p. 6). Varias de sus variantes se consti-
tuyen en verdaderas alternativas a lo
institucional, pero otras son opciones que
luego promueven la integración de los
jóvenes a algún tramo de la educación
formal institucionalizada.

Las terceras se pueden enmarcar
en la discusión internacional que se
está dando sobre el tipo de currículo
que se ofrece. En los últimos años y en
el marco de esta discusión, algunos
países europeos han llegado a incluir
materias prácticas en el tramo de la
secundaria general básica. En general
estas iniciativas toman la forma de in-
cluir el desarrollo de saberes laborales
a través de pasantías, emprendeduris-
mo, y articulaciones con la formación
profesional.
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En años recientes, Uruguay ha
puesto en marcha diversas iniciativas
que pueden incluirse en las tres cate-
gorías, aunque con predominancia de
la primera. En el siguiente cuadro se in-
cluyen algunos de los programas que
se han puesto en marcha y que ya han
sido objeto de seguimiento y evalua-

ción sistemáticos, ya sea en estudios
académicos como por parte de las au-
toridades (sobre estos últimos véase
por ejemplo Ministerio de Desarrollo
Social [MIDES], 2013a). La información
incluida en forma sintética en el cuadro
3 se desarrolla a continuación del mis-
mo en forma más extensa.

Cuadro 3. Selección de programas de prevención y rescate de desertores en
curso en la educación media de Uruguay5

Fuente: elaboración propia, en base a Aristimuño, Lasida, Musselli & Rodríguez, 2010 y
MIDES, 2013a.

5 Uno de los principales programas preventivos del país funciona en el dominio de la educación primaria: el
Programa de Maestros Comunitarios, en marcha desde 2005. En 2012, 539 maestros atendieron en
forma directa a 15.698 niños (de los 346.334 de matrícula total de primaria en el país), el 4.5% del total.
En cuanto a sus resultados: en 2012 un 85,2% de los niños atendidos por Maestros Comunitarios mejoró
su rendimiento y la extraedad bajó de un 61,1% inicial en 2005 a un 16% en 2012 (MIDES, 2013a).

Nombre y año 
de comienzo 

Preven-
ción o 
rescate  

Educa-
ción gral. 
o técnica 

Propósito 
fundamental 

Población 
atendida 
 

Principales 
resultados 

Tránsito 
educativo 
2011 

 
Prevención 

 
Ambas 
(comienza 
en la 
primaria) 

Acompañar 
estudiantes en riesgo 
de abandono en 
transición entre la 
primaria y la media 

Transición 
2011-2012: 
13% de la 
población total 
que egresó de 
primaria, aprox. 
6000 

2012: se inscribe en 
educación media 
básica el 98,5% de la 
población atendida 
desde primaria 

Compromiso 
educativo 
(único para 
EMS). 2011 

 
Prevención 

 
Ambas 

Apoyar estudiantes 
con becas y mentores, 
incluye un 
compromiso del 
estudiante con metas  

2012: 63 
centros (21% 
del total), 4347 
becas 

Becarios mejoran 
promoción y bajan 
inasistencias 

Programa 
Aulas 
Comunitarias 
2007 

 
Rescate de 
desertores 

 
Ambas 

Lograr la revinculación 
y/o culminación del 
primer año de EMB de 
adolescentes entre 12 
y 17 años a través de 
aulas con estrategias 
alternativas al formato 
de educación formal 

2012: 2026 
adolescentes 

2012: Aprobación de 
cursos: 63-55% 
Tasa de retención el 
1er. año: 90%; 
Tasa re vinculación 1 
año desp:64%; 
 2 años: 35%;  
3 años: 20% 

Liceos con 
tutorías y 
Profesores 
Coordinadores 
Pedagógicos  
2008 

 
Prevención 

 
General  

Acompañar con 
tutorías grupales a 
estudiantes con bajo 
rendimiento para 
mejor inserción y 
resultados de 
aprendizaje 

2013: entre 
19% y 23% de 
matrícula total 
de EMB general 
participó en 
tutorías 

Alumnos en tutoría 
mejoran autoestima 
(desde 2009) y 
resultados de 
aprendizaje 
(constatado a partir 
de 2013). Destacados 
buenos resultados en 
alumnos extra edad. 
Persiste un grupo que 
no asiste a tutorías. 
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Para tener una idea de la dimen-
sión del sistema educativo del que se
está tratando, cabe tener presente al-
gunas cifras globales del mismo. La po-
blación del Uruguay es una de las más
bajas del continente, así como su tasa
de crecimiento demográfico, que no lle-
ga a la tasa de reemplazo.

En nota anterior se incluyó la cifra
de niños que al año 2012 asistían a la
educación primaria (346.334). En la
educación media, en sus variantes
general y técnica, las cifras son sensi-
blemente menores. En el cuadro 4 se
incluyen las cifras más importantes,
incluyendo la de extraedad, ya que es
un dato relevante para el tema del
abandono de los estudios, como ha
quedado demostrado en el desarrollo
anterior. Es llamativa la alta presencia
de estudiantes con extraedad en este
tramo educativo (40%).

Tránsito educativo

El programa Tránsito educativo se
inicia en 2011 y estuvo presente en la
educación primaria y media hasta 2016,
especialmente focalizado en la transi-

Cuadro 4. Matrícula de enseñanza media básica, discriminando educación
general y educación técnica y tasa extra edad en modalidad general. Uru-
guay, año 2013

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Educación y Cultura [MEC], 2013.

Matrícula General Técnica Total 
 102.292 78.542 181.444 
Extra 
edad 

leve 22.19% s/d s/d 
severa 18.47 s/d s/d 

 

ción entre primaria y media básica. To-
dos los estudiantes de las escuelas in-
cluidas en el programa son acompaña-
dos durante su último semestre en 6°
año escolar; en el mes de febrero si-
guiente solo un grupo de estudiantes
son apoyados (vacaciones), y a partir
del comienzo del año lectivo (marzo)
continúan siendo apoyados durante
todo dicho primer año de educación
media.

La población que atendió el pro-
grama en su primera edición (2011-
2012) fue del 13%: unos 6000 alum-
nos egresados de escuelas primarias,
de un total de 45000 alumnos egresa-
dos en todo el país, o 123 escuelas del
total de 931 escuelas urbanas del país.
Los principales indicadores tomados
como referencia para identificar a los
usuarios del programa son: repetición,
abandono, extraedad al egreso de 6°
e inasistencias acumuladas en 6° es-
colar. Como ilustración de la realidad,
en 2011 los alumnos identificados acu-
mulaban un 38,7% de repeticiones pre-
vias en primaria, y un 40% de ellos te-
nía extraedad al egresar de la escuela.
Para asistir a la fase de febrero, se se-
leccionó de esta forma un 20% del to-
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tal de alumnos incluidos en el progra-
ma (unos 1264 del total de 6000 antes
mencionado).

Como resultado inicial de la efecti-
vidad del programa se toma la inscrip-
ción en primer año de la enseñanza
media básica de los beneficiarios direc-
tos. En esa situación estaba el 98,5%
de los estudiantes atendidos por el pro-
grama, cifra mayor a la registrada para
los egresados de la primaria que no fue-
ron beneficiarios del programa. El res-
tante 1,5% incluyó estudiantes repeti-
dores, que aprobaron primaria pero lue-
go no se inscribieron en la enseñanza
media, o estudiantes sobre los que no
se tiene información (MIDES, 2013a).

El programa se ubica estratégica-
mente en uno de los tramos de la tra-
yectoria de los niños en que se produ-
ce uno de los episodios de abandono
más importante en términos cuantita-
tivos, como se ha visto en los últimos
estudios realizados en el país: la tran-
sición entre la escuela primaria y los
estudios medios básicos, que ocurre
entre los 11 y los 14 años.

Compromiso educativo

Se trata de un programa que se eje-
cuta en la educación media superior
(EMS) desde 2011. En 2012 abarcó a 63
centros educativos, en los que otorgó
4347 becas, en 1° y 2° grados de EMS.
Los principales componentes del progra-
ma son los espacios de referencia don-
de actúan los referentes pares -de dos

horas de duración por semana-, las be-
cas (de unos USD 270 mensuales), y los
acuerdos educativos celebrados entre
los estudiantes y el programa.

En cuanto a los resultados, si se com-
para la población becaria con la pobla-
ción general, los primeros muestran me-
jores resultados en los resultados de pro-
moción en 2011 (69% y 64% respectiva-
mente para la educación media general
y 66% contra 60% para la media técni-
ca) y en la baja de repeticiones por
inasistencias (9,7% los becarios frente a
14,8% de los no becarios, para los estu-
diantes de la educación media general).

Evaluaciones cualitativas muestran
que el programa se va consolidando en
las instituciones en que se pone en
práctica. Por otro lado, los indicadores
de las estudiantes mujeres son mejo-
res que los del grupo de varones. Al-
gunas de las claves del programa son
su flexibilidad y la cercanía que genera
con los estudiantes becarios.

El alcance del programa en térmi-
nos cuantitativos todavía es muy bajo:
en 2012 el programa abarcó a 63 cen-
tros que significan el 21% de los que
imparten EMS en el país. En términos
de matrícula, se llegó al 30% de la ma-
trícula de estudiantes de 1 y 2° años
de la EMS.

Programa Aulas Comunitarias

Este programa se ejecuta desde
2007, con aulas que funcionan fuera del
sistema educativo formal,6 orientado a

6 Aunque en 2012 se comenzaron a desarrollar algunas experiencias de aulas dentro de centros educa-
tivos para facilitar la cercanía y, de este modo, la revinculación con la educación formal.
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egresados de primaria (de 12 a 17
años) que o bien no se inscribieron en
primer año de la educación media bási-
ca (EMB), o bien lo han hecho pero se
han desvinculado o están en riesgo de
hacerlo. El fin del programa es revincular
a los beneficiarios con el sistema edu-
cativo, logrando que se inscriban en pri-
mer año y/o lo culminen. Las estrate-
gias de trabajo son personalizadas y
recurren a elementos lúdicos y recrea-
tivos, así como de tratamiento psicope-
dagógico de situaciones que pueden
ser obstáculos para el aprendizaje.

La población objetivo del programa
sigue siendo numerosa: en 2012 la En-
cuesta Continua de Hogares arrojó in-
formación contundente: el 20% de los
adolescentes de entre 13 y 18 años no
estaba asistiendo a ningún centro de
educación formal y no tenía culminada
la EMB (MIDES, 2013b).

En 2012, el 60% de los asistentes
a las aulas tenían entre 14 y 15 años y
durante los primeros 5 años del pro-
grama, la mayoría ha sido sostenida-
mente masculina (60%). Más del 70%
de los alumnos que asisten pertene-
cen a contextos socialmente vulnera-
bles (MIDES, 2013a).

El régimen curricular es semestral,
con el propósito de ofrecer la oportuni-
dad a los estudiantes de logros de más
corto plazo, para retroalimentar su pro-
ceso de aprendizaje.

En cuanto a la efectividad del pro-
grama, las primeras evaluaciones
muestran que los alumnos que han
asistido a aulas comunitarias registran
mejores niveles de aprobación que sus
pares del mismo centro educativo en
dos de las tres modalidades de aulas

que se ofrecen, que van de un 63% de
aprobación, a un 55%. Si se hace una
evaluación longitudinal de sus trayec-
torias, la retención es elevada durante
el año de permanencia en el aula co-
munitaria (casi 90%), así como la
revinculación es del orden del 64% en
el primer año inmediato a la asistencia
al aula comunitaria, pero al cabo de 2 y
3 años, la tasa de permanencia baja
abruptamente a 35% y 20% respecti-
vamente (MIDES, 2013a). Esto pone en
evidencia las dificultades que experi-
menta este perfil de estudiante duran-
te su paso por la modalidad estándar
de educación formal.

Queda planteada la pregunta de si
el formato de aula comunitaria no de-
bería ser el formato que estos estudian-
tes deberían transitar durante toda su
EMB, en lugar de buscar su reinserción
en el formato estándar, que los expul-
sa una y otra vez.

Liceos con tutorías y profesores
coordinadores pedagógicos

En 2008 surge un programa bajo
el nombre de Programa de Impulso a la
Universalización que es reformulado en
2013 como Proyecto Liceos con tutorías
y profesores coordinadores pedagógi-
cos (PCP). Es el programa con mayor
cobertura cuantitativa de todos los que
se ejecutan en la actualidad. Se trata
de espacios de tutorías grupales (8-10
estudiantes) que se desarrollan en los
centros de EMB en su modalidad gene-
ral. Los estudiantes son derivados a los
espacios por sus docentes regulares a
lo largo del año escolar, y deben per-
manecer en las tutorías hasta que el
profesor tutor estima que ha mejorado
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su desempeño, generalmente no supe-
ra un año. El proyecto apunta a la me-
jora en los aprendizajes, a una mejor
inserción del adolescente en el centro
educativo, y a una más fluida relación
de este con la comunidad y las familias
vinculadas.

Los espacios de tutoría se han con-
solidado como de innovación y experi-
mentación pedagógica. Además, los es-
tudiantes en tutoría asisten a un al-
muerzo o refrigerio otorgado por el
centro (únicos estudiantes beneficia-
rios de este servicio en toda la EMB),
lo cual refuerza su pertenencia y opor-
tunidades de socialización con pares y
profesores.

Diferentes estudios han analizado
los logros y debilidades del programa.
Algunos de índole cualitativa (Aristimu-
ño, Lasida, Musselli & Rodríguez, 2010)
y otros, con amplio repertorio de ins-
trumentos de relevamiento, como el
emprendido por las autoridades de
educación pública (Administración Na-
cional de Educación Pública (ANEP) De-
partamento de Investigación y Estadís-
tica Educativa (DIEE) y Consejo de
Educación Secundaria (CES), 2014).

En cuanto a sus resultados, estos
estudios han mostrado que el progra-
ma ha logrado mejorar en forma sus-
tantiva aspectos relacionados con la
autoestima de los estudiantes, así
como su inserción en el centro educati-
vo. Se han logrado importantes nive-
les de personalización y focalización en
las dificultades concretas de los alum-
nos derivados, los profesores han in-
novado sus estrategias de enseñanza
y experimentado nuevas formas de
enseñar. En evaluaciones sobre el im-

pacto en los resultados educativos de
los alumnos ha quedado claro que lue-
go de varios años, este se ha vuelto
tangible. De hecho, uno de los princi-
pales hallazgos ha sido constatar que
los estudiantes con extraedad ha sido
el subconjunto que más ha remontado
sus malos resultados al iniciar su parti-
cipación en el programa.

En el cuadro 5 se muestran algu-
nos de los resultados de aprendizaje
de estudiantes para una muestra de 30
liceos (del total de 101) que estaban
aplicando el proyecto en 2013.

Como puede apreciarse en el cua-
dro, los indicadores de los alumnos de-
rivados que sí asisten a tutorías se
acercan a los de los alumnos que no
han sido derivados y que pertenecen
al mismo centro educativo (son quienes
no necesitan de este apoyo), lo cual es-
taría indicando un impacto positivo en
aquellos: la población atendida logra
resultados cercanos a quienes no ne-
cesitan del programa.

Por otro lado, los resultados de los
alumnos que han sido derivados pero
no asisten son peores, lo cual confirma
la buena focalización del programa (sus
pobres resultados confirman que nece-
sitan del apoyo), pero a su vez revela
que existe un núcleo de estudiantes que
estaría necesitando el apoyo del pro-
grama pero no lo está recibiendo.

Pistas de reflexión sobre el proble-
ma y los programas que lo comba-
ten

Una primera pista para la reflexión
requiere colocar el problema del aban-
dono como tal, en su dimensión dentro
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Cuadro 5. Resultados educativos para 30 liceos que desarrollan el proyecto
de Liceos con tutoría y PCP, año 2013

Fuente: adaptado de ANEP-DIEE y CES, 2014.

7 En 2011 el porcentaje a nivel nacional de aprobación para toda la EMB fue de 67% (MIDES, 2013). En
2015 se encontraba en 73% para los primeros 3 años de la variante de educación general (Monitor
Educativo Liceal, Consejo de Educación Secundaria, s/f).

 Alumnos que no 
fueron derivados 
a tutoría 

Alumnos derivados 
que NO asisten 

Alumnos derivados 
que SÍ asisten 

 

Promedio de 
calificaciones (puntaje 
máx. 12) 

 
 
6.3 

 

4.6 

 

5.8 

 
Cantidad de asignaturas 
insuficientes  

 
 
3.4 

 

6.2 

 

4 

 

Porcentaje de alumnos 
con 6 o más asignaturas 
insuficientes (riesgo de 
no aprobar curso) 
 

 
 
27.1 

 

53.6 

 

31.8 

 

7

del sistema educativo. En Uruguay es
un problema creciente a pesar de la
escala del sistema educativo: 180.000
estudiantes en toda la EMB es una ci-
fra pequeña en el marco de los países
de la región, sobre todo si se conside-
ra que los demás deben lidiar con con-
tingentes de estudiantes mucho mayo-
res. De la información incluida en el grá-
fico 2 queda claro que Uruguay está
entre los 3 países de peor desempeño
tanto en no asistencia como en extrae-
dad, al término de la educación media.
Por lo tanto, el país tiene un pobre des-
empeño a pesar de tratarse de una
cantidad de estudiantes moderada. En
forma complementaria, la información
también muestra que hay importantes
problemas identificables a partir de al-
tas tasas de repetición y abandono,

todos estos fenómenos relacionados en
un complejo círculo vicioso.

Una segunda pista refiere a lo que
la investigación revela sobre las carac-
terísticas del servicio educativo en la
educación media. Diversos estudios
han puesto en evidencia a nivel regio-
nal que el desinterés y el aburrimien-
to, la escasa relevancia y la baja utili-
dad percibida son elementos que ex-
plican el abandono, en forma comple-
mentaria y a veces superando las cau-
sas asociadas al contexto sociocultu-
ral de origen. Los adolescentes y jó-
venes de clase media comienzan tam-
bién a abandonar la EMB, y lo hacen
con el apoyo de sus familias, sin estar
impelidos por necesidades económicas.
Se desenganchan de los circuitos de
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socialización y sus familias no buscan
caminos alternativos. Aquí aparece una
oportunidad importante para la políti-
ca social, dado que el trabajo con las
familias de los sectores de estudian-
tes más vulnerables es algo incipien-
te, en lo relativo al fortalecimiento de
la importancia de la educación como
algo sustantivo en la vida de los ado-
lescentes, cuya obligatoriedad es in-
cuestionable.

Una tercera pista tiene que ver con
el amplio escenario generado por los
programas que los sistemas educativos
ofrecen. En Uruguay los hay de diferen-
tes tipos: preventivos, de rescate o se-
gunda oportunidad, con elementos más
alejados o más cercanos a la oferta edu-
cativa curricular.

En la sección anterior se mostró un
repertorio de los más significativos. El
más importante en términos de la can-
tidad de adolescentes atendidos es el
de Liceos con tutorías y PCP, que re-
cién comienza a mostrar impacto en los
aprendizajes. De todos modos, no debe
perderse de vista que el máximo de es-
tudiantes atendidos llegó a un 23% de
la matrícula total de la EMB general, no
llegando a la técnica.

El otro programa que tiene una co-
bertura relativamente importante y ha
generado resultados auspiciosos es el
de Tránsito educativo, que comienza
en el último semestre del último año
de la educación primaria y procura
acompañar la difícil transición entre la
escuela y la EMB. Atender al 13% de
los egresados de la escuela en un país
con tan altas tasas de abandono en
niños y adolescentes entre 11 y 14
años resulta a todas luces insuficien-

te. De todos modos, debe recordarse
que este programa dejó de aplicarse
a partir de 2016.

Los programas Compromiso y Au-
las Comunitarias son de muy escasa in-
cidencia numérica, aunque en sus mo-
dalidades contengan gérmenes intere-
santes que puedan dar pistas sobre las
características de una educación media
que atienda a la problemática del aban-
dono en su profunda complejidad.

Inclusive los mismos responsables
de ejecutar y evaluar estos programas
reconocen la parcialidad del alcance de
estos programas:

Debe destacarse que existe con-
senso académico, y más difuso de
otros actores sociales, en que los
programas socioeducativos desa-
rrollados no son la solución última
a los problemas de las poblacio-
nes más vulnerables en el siste-
ma educativo, ni mucho menos del
sistema educativo en sí, sino ate-
nuantes de problemas estructura-
les de éste. (MIDES, 2013a, p. 228)

Una de las principales debilidades
que la información precedente ilustra es
la discontinuidad en la aplicación de las
políticas. Como ejemplo, considérese
que la suspensión del programa Trán-
sito no ha podido ser paliada por las
iniciativas que intentan atacar el pro-
blema de origen: el pasaje de la prima-
ria a la media. Esto requiere una mira-
da mucho más completa que la mera-
mente curricular o asistencial: requiere
de planteos que involucren la relación
entre las administraciones de los tra-
mos primario y medio, y hasta la políti-
ca de construcción de edificios escola-
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res, con la visión de centros o enclaves
educativos integrados por un conjunto
de edificios, que abarquen toda la edu-
cación obligatoria como un continuo.

Otra debilidad importante de la eje-
cución de los programas analizados ha
sido su baja cobertura numérica, lo cual
está directamente ligado a una baja
priorización dada por las autoridades
al asignarles recursos por debajo de
sus necesidades. Esta es una debilidad
importante, que en futuras aplicaciones
de programas educativos de rescate o
de segunda oportunidad, requiere un
enfoque completamente diferente.

En realidad el problema es más pro-
fundo y se refiere a las características
de la oferta educativa y a las condicio-
nes de su implementación. Una oferta
única, alejada de la realidad de los jó-
venes, que se desarrolla en centros
educativos donde es difícil establecer
relaciones cercanas con los estudian-
tes por parte de docentes que rotan
permanentemente y donde impera la ló-
gica del funcionario por encima de la del
profesional en el personal adulto, cons-
tituye una propuesta que ya no resul-
ta atractiva, ni operativa, ni viable. Cada
vez resulta más evidente para quienes
analizan las características del proble-
ma y la índole de las respuestas que
se ofrecen:

La diversificación de respuestas,
dispositivos e instituciones no pre-
tende y menos logra dar cuenta de
la diversidad de necesidades, de-
mandas y expectativas de los ado-

lescentes. Por el contrario no se
observa ninguna lógica sistémica
y la única racionalidad que se ras-
trea es justamente la acumulación
desarticulada de organismos, con
competencias cruzadas y super-
puestas, que incentivan la compe-
tencia y el bloqueo entre múltiples
actores con fuerte poder de veto
y bajo poder de decisión sobre el
conjunto de la política. (Lasida,
2015, p. 93)

Los programas vienen a paliar una
crisis que requiere de medidas más de
fondo, que posiblemente impliquen un
nuevo diseño curricular para toda la
enseñanza media, tanto general como
técnica, y con innovadoras condiciones
de puesta en práctica, diferentes a las
actuales. Centros educativos con ofer-
tas diversas para estudiantes diversos,
salidas y entradas flexibles al sistema,
y educadores que dominen tanto el co-
nocimiento como las diferentes mane-
ras que se requieren para establecer
relaciones cercanas con sus estudian-
tes, apoyándolos en su pasaje por la
educación media en forma armónica y
significativa. También deberán aparecer
nuevas formas de educarse, fuera del
sistema educativo formal, que permitan
luego una certificación para acreditar la
culminación de la educación media.
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