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Introducci&oacute;n
La educaci&oacute;n rural, luego de muchos a&ntilde;os de ser relegada,
fue atravesada por un proceso intenso de intervenci&oacute;n desde
las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas educativas. Es por ello que surge la
necesidad de reflexionar sobre cu&aacute;l es el lugar en el que nos
encontramos pero, sobre todo, c&oacute;mo repensar los horizontes
y los nuevos desaf&iacute;os que este &aacute;mbito educativo plantea hoy,
luego de la ejecuci&oacute;n de una primera etapa del Proyecto de
Mejoramiento de la Educaci&oacute;n Rural (PROMER).
En el a&ntilde;o 2010, el Ministerio de Educaci&oacute;n de la Naci&oacute;n
public&oacute; el documento “Educaci&oacute;n rural en el sistema educativo
nacional”, que nos permite, en muchos casos, ubicar algunos
elementos clave que contextualizan, en un principio, el
sentido de lo que esta publicaci&oacute;n pretende recuperar.
All&iacute;, se plantea la necesidad de un trabajo compartido
entre los equipos de la modalidad rural y los de los niveles
5
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educativos y otras &aacute;reas del gobierno (tanto de la Naci&oacute;n
como de cada jurisdicci&oacute;n). Tambi&eacute;n se deja explicitada la
necesidad de acompa&ntilde;ar una serie de acciones concretas desde
el PROMER, articulando, de esta manera, decisiones pol&iacute;ticas
y financiamiento espec&iacute;fico con la intenci&oacute;n de modificar la
situaci&oacute;n educativa en un contexto hist&oacute;ricamente relegado.
Como punto de partida recuperamos, entonces, parte del
sentido que se le otorga al Proyecto en sus a&ntilde;os iniciales y vemos
c&oacute;mo este se despliega cual brazo ejecutor de una decisi&oacute;n
pol&iacute;tica, tomada a nivel nacional, de articulaci&oacute;n y financiamiento
concreto para cada una de las provincias del pa&iacute;s.
Por lo tanto, el presente libro tiene como objetivo
problematizar, en un sentido general, la educaci&oacute;n rural
de nuestro pa&iacute;s y hacer foco en la experiencia particular de
implementaci&oacute;n del PROMER en la provincia de Buenos
Aires luego de los a&ntilde;os transitados. Su intenci&oacute;n principal
es recuperar el conocimiento surgido fruto de la gesti&oacute;n
realizada desde el programa, en articulaci&oacute;n con diferentes
&aacute;reas de la Direcci&oacute;n General de Cultura y Educaci&oacute;n y del
Ministerio de Educaci&oacute;n de la Naci&oacute;n.
Para lo cual, en esta publicaci&oacute;n, tambi&eacute;n se sistematizan
una serie de datos estructurales sobre educaci&oacute;n, que
permiten trabajar de manera comparativa los resultados de
las pol&iacute;ticas educativas en los &uacute;ltimos diez a&ntilde;os y relevar
el impacto de las mismas centralmente en la ruralidad.
Adem&aacute;s, se recuperan las voces de los actores claves en el
6
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proceso: autoridades ministeriales nacionales y provinciales
y responsables del Proyecto.
De esta manera, el libro pretende dar cuenta de lo sucedido,
reflexionar sobre ello y articularlo con informaci&oacute;n estad&iacute;stica
y con la mirada profunda de algunos de sus protagonistas.
Todo esto con el fin de dejar planteada una perspectiva
que permita, en momentos previos al inicio de un segundo
PROMER, orientar acciones futuras y sumar en una nueva
etapa todo lo aprendido anteriormente.
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Cap&iacute;tulo i
Una mirada cuantitativa de la Educaci&oacute;n
Rural en la Provincia de Buenos Aires1
El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es sin
dudas el m&aacute;s grande del pa&iacute;s, ya que contiene la mayor cantidad de escuelas y alumnos, la mayor dispersi&oacute;n geogr&aacute;fica y
la mayor diversidad de contextos educativos. Es por esto que
plantea grandes desaf&iacute;os a la pol&iacute;tica p&uacute;blica y a la gesti&oacute;n.
Una buena comprensi&oacute;n de estas dimensiones es la condici&oacute;n
necesaria para el &eacute;xito en la administraci&oacute;n de los recursos
destinados al sector.
Sumado a las complejas especificidades de la Provincia, las
profundas y din&aacute;micas transformaciones de las &uacute;ltimas d&eacute;cadas
—que atraviesan a toda la sociedad en las comunicaciones, en
las relaciones interpersonales, en la discusi&oacute;n de los valores pre1
Todas las estad&iacute;sticas de este cap&iacute;tulo fueron provistas por la Direcci&oacute;n de Estad&iacute;sticas de Educaci&oacute;n de la Provincia de Buenos Aires y elaboradas en base al Relevamiento Anual 2013, coordinado por el Ministerio de Educaci&oacute;n de la Naci&oacute;n.
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existentes y en la generaci&oacute;n de nuevos paradigmas culturales—
colocan al tema educativo en un momento clave en la determinaci&oacute;n del futuro y en el desarrollo de nuestra sociedad.
En el a&ntilde;o 2013, la dimensi&oacute;n de todo el sistema educativo
de la provincia de Buenos Aires represent&oacute; casi 21.000 escuelas y 4,8 millones de alumnos, abarcando geogr&aacute;ficamente
135 distritos. As&iacute;, lo dicho anteriormente queda graficado en
estos n&uacute;meros; la Provincia, a trav&eacute;s de todas sus modalidades educativas, no solo debe atender las necesidades de aproximadamente el 12% de toda la poblaci&oacute;n del pa&iacute;s, sino que
debe hacerlo en una enorme regi&oacute;n geogr&aacute;fica.
En este sentido, el grado de centralizaci&oacute;n/descentralizaci&oacute;n en t&eacute;rminos de decisiones, de ejecuci&oacute;n, de control, etc&eacute;tera, es una de las variables importantes que cualquier pol&iacute;tica p&uacute;blica debe resolver. Tambi&eacute;n lo es el tipo de gesti&oacute;n: en
el a&ntilde;o 2013, de la totalidad de escuelas, aproximadamente el
70% eran p&uacute;blicas y el 30% privadas.
Uno de los aspectos que tiene gran relevancia, sobre todo
para un modelo que pretenda atender lo m&aacute;ximo posible a las
especificidades de cada alumno, es la ruralidad como contexto en el cual se circunscribe el proceso educativo. M&aacute;s adelante, en otro cap&iacute;tulo de este libro, presentaremos valiosas
reflexiones sobre lo rural y la educaci&oacute;n en la provincia de
Buenos Aires; aportaremos una descripci&oacute;n de algunos aspectos del sector, se&ntilde;alando en cada caso caracter&iacute;sticas propias de lo rural.
9
Profesorado en Comunicaci&oacute;n Social
Situando este contexto en t&eacute;rminos num&eacute;ricos, de las
20.902 unidades educativas asentadas en el a&ntilde;o 2013, el 15,3%
son rurales (3.202 escuelas). A su vez, este porcentaje desciende significativamente en relaci&oacute;n a los alumnos, ya que s&oacute;lo el
2,7% del total que tiene la Provincia asiste a establecimientos
rurales (128.530 estudiantes de un total de 4.801.676). Esto
permite arribar a una primera caracter&iacute;stica de lo rural que
contrasta con lo urbano: la baja densidad de alumnos. Mientras que en la ciudad cada colegio tiene un promedio de 264
estudiantes, la proporci&oacute;n en el campo apenas llega a 40 por
unidad educativa. En este sentido, vemos que la ruralidad tiene poca presencia en el alumnado total, lo que puede llevar a
que, en un an&aacute;lisis poco profundo, se subestimen su importancia y sus especificidades. (Ver Gr&aacute;fico 1)
10
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Gr&aacute;fico 1
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Desde el a&ntilde;o 2007, la Provincia implement&oacute; una metodolog&iacute;a para definir la ruralidad de las escuelas, una clasificaci&oacute;n que aporta mayor detalle sobre su heterogeneidad.
Hasta ese entonces los criterios no eran universales y estaban
sujetos a la visi&oacute;n de los diferentes actores locales. A partir de
ese momento quedaron definidas dos categor&iacute;as:
- Rural Agrupado (RA): Refiere a las unidades educativas
ubicadas en localidades con menos de 2.000 habitantes o
alejadas de pol&iacute;gonos urbanos.
- Rural Disperso (RD): Alude a las escuelas establecidas
en descampados, fuera de &aacute;reas urbanas de cualquier tipo.
Siguiendo las estad&iacute;sticas del a&ntilde;o 2013, de los 3.202 colegios rurales, el 72,5% es RD (2.321 establecimientos) y el
27,5% es RA (881 unidades). Y en cuanto a las 128.530 personas que componen su alumnado, 70.700 concurren a las escuelas RD y 57.830 a las RA. En consecuencia, aqu&iacute; tambi&eacute;n
se puede observar un contraste significativo en la densidad
de alumnos: mientras que cada establecimiento RD promedia 30 estudiantes, el n&uacute;mero llega a 66 por escuela RA (es
decir, m&aacute;s del doble). Esto grafica la existencia de dos ruralidades claramente diferentes. (Ver Gr&aacute;fico 2)
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Gr&aacute;fico 2
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Por otro lado, al observar la distribuci&oacute;n territorial de la
Provincia, podemos tomar dimensi&oacute;n de la complejidad que
esta propone, tanto por las grandes distancias como por las
diferentes realidades de los distritos (donde conviven ciudades con much&iacute;sima densidad poblacional, que pertenecen a
la regi&oacute;n metropolitana, y peque&ntilde;os pueblos, alejados y con
muy baja densidad demogr&aacute;fica).
Si dividimos los 135 distritos bonaerenses en cuatro grupos, utilizando el porcentaje de alumnos que asisten a escuelas rurales sobre el total de alumnos del distrito, podemos
acercarnos al contraste de situaciones que contiene la Provincia. Tomando el promedio del interior de Buenos Aires como
nivel de corte (6% de estudiantes rurales), los dos grupos con
un porcentaje inferior totalizan 64 partidos; y entre estos dos
se distingue uno predominantemente urbano (menos del 1%
de alumnos rurales). Es decir, que casi la mitad de los distritos poseen una baja ruralidad educativa. Por el otro lado, 59
partidos muestran porcentajes que van del 6% al 20% y los
restantes 12 superan el 20%. (Ver Gr&aacute;fico 3)
14
El Promer: Pol&iacute;ticas educativas e inclusi&oacute;n social
Gr&aacute;fico 3
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Con todo lo expuesto, se observa entonces una correlaci&oacute;n
muy clara: a mayor ruralidad, menor cantidad de alumnos
por distrito, de escuelas por distrito y de alumnos por escuela. Esta geograf&iacute;a del sector es determinante en el dise&ntilde;o de
programas de asistencia, de distribuci&oacute;n de materiales pedag&oacute;gicos, de capacitaciones docentes y de mejoras en infraestructura. Por lo tanto, exige al hacedor de pol&iacute;ticas una
atenci&oacute;n especial en la definici&oacute;n de los procesos y en las condiciones de ejecuci&oacute;n de los presupuestos, para que lleguen
en el tiempo y en la forma prevista.
Para cerrar esta breve presentaci&oacute;n, es importante remarcar que el contexto en el que se realiza el proceso educativo es muy din&aacute;mico y cambiante. En la &uacute;ltima d&eacute;cada,
especialmente, hechos como el aceleramiento de la era digital, su difusi&oacute;n hacia la mayor parte de los circuitos de la
vida cotidiana de las personas, la ampliaci&oacute;n de formatos
de almacenamiento de informaci&oacute;n, su accesibilidad, entre
otros, han impactado de manera sustancial en el &aacute;mbito
educativo.
S&oacute;lo como ejemplo de estas transformaciones, basta observar el cambio en los niveles de conectividad durante la
&uacute;ltima d&eacute;cada en las escuelas de la Provincia. Seguramente
esto se conjuga con el mayor acceso a la tecnolog&iacute;a, a los
dispositivos port&aacute;tiles y a los reproductores de informaci&oacute;n
digital (el plan nacional de netbooks para todos los alumnos
es un punto saliente que apuntala este proceso).
16
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En el a&ntilde;o 2005, el 68,6% de las escuelas de la Provincia
no pose&iacute;a conexi&oacute;n a Internet, mientras que, en 2013, este
porcentaje se redujo al 31%, invirtiendo as&iacute; la relaci&oacute;n entre
establecimientos con y sin conexi&oacute;n en menos de diez a&ntilde;os.
En el caso de los colegios de gesti&oacute;n privada, se observa que,
durante el mismo per&iacute;odo, del 50,8% que carec&iacute;a de Internet,
se pas&oacute; a un 7,5%. Y, a su vez, las unidades estatales sin conexi&oacute;n en 2005 representaban el 77,1% del total, reduci&eacute;ndose
al 42,1% en 2013. Estos valores grafican la velocidad de cambio en el que se insertan las escuelas y los procesos educativos. (Ver Gr&aacute;fico 4)
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Gr&aacute;fico 4
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Al comparar lo rural y lo urbano, previsiblemente, la brecha de conectividad es importante: en 2013, pose&iacute;an Internet
el 71,4% de los colegios urbanos y el 53,2% de los establecimientos rurales. Pese a la diferencia de porcentajes, el nivel
de conectividad en el &aacute;mbito educativo rural es significativo
y realmente impensado hasta hace unos a&ntilde;os. Este puede ser
un factor fundamental para achicar la disparidad en t&eacute;rminos
de oportunidades y de acceso tanto a los contenidos pedag&oacute;gicos como a la educaci&oacute;n en general.
Sin embargo, al observar hacia adentro de lo rural, el grado
de conectividad refleja una diferencia significativa: tomando
una vez m&aacute;s el a&ntilde;o 2013 como referencia, solo el 42,5% de
los establecimientos educativos RD ten&iacute;a conexi&oacute;n a Internet, mientras que el porcentaje en colegios RA alcanzaba el
72,9%. La cercan&iacute;a a zonas urbanas sigue siendo un elemento determinante, lo que marca un gran desaf&iacute;o para m&aacute;s de
2.300 escuelas RD y sus 70.000 alumnos. (Ver Gr&aacute;fico 5)
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Gr&aacute;fico 5
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Cap&iacute;tulo II
Buenos Aires antes del PROMER
Antecedentes hist&oacute;ricos
Sancionada en el a&ntilde;o 2007, la Ley de Educaci&oacute;n Provincial
N&ordm;13688 se refiere, en su art&iacute;culo 48, a la educaci&oacute;n en el contexto rural como aquella que asegura una “vinculaci&oacute;n pr&oacute;xima y accesible a las escuelas, garantiza el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar, articula los proyectos institucionales
con el desarrollo socio-productivo, la familia rural y la comunidad, favorece el arraigo, el trabajo local y el fortalecimiento
de las identidades regionales”.
Lamentablemente, y a pesar de esto, la educaci&oacute;n rural
siempre constituy&oacute; un sistema educativo postergado. Las situaciones de contexto que promovieron este escenario part&iacute;an de la falta de conocimiento respecto a la ubicaci&oacute;n de las
escuelas; a la reducci&oacute;n en la matr&iacute;cula de las mismas; y al
21
Profesorado en Comunicaci&oacute;n Social
magro estado y, muchas veces, hasta a la ausencia de infraestructura, lo que motivaba que las escuelas debieran funcionar
en instalaciones cedidas por particulares.
A este escenario se sumaba una situaci&oacute;n de abandono pedag&oacute;gico por parte de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, ya que las escuelas rurales hab&iacute;an quedado supeditadas al trabajo y al compromiso de docentes y directores que, con mucho esfuerzo,
intentaban sostener un sistema educativo relegado.
La agenda pol&iacute;tica no contuvo a la ruralidad dentro de sus
prioridades educativas hasta principios de los a&ntilde;os 2000. Una
de las pocas excepciones emergi&oacute; en la d&eacute;cada del 90, con la
creaci&oacute;n de los Centros Educativos para la Producci&oacute;n Total
(CEPT). Estos estaban fundados en una propuesta de pedagog&iacute;a
de la alternancia como modelo para la educaci&oacute;n rural. La provincia de Buenos Aires lo tom&oacute; en el &aacute;mbito p&uacute;blico mientras
otras provincias lo desarrollaron desde lo privado.
Las primeras propuestas espec&iacute;ficamente vinculadas a la
ruralidad comenzaron a desarrollarse a partir del a&ntilde;o 2002
con la creaci&oacute;n de un post&iacute;tulo en educaci&oacute;n rural. Siguiendo esa l&iacute;nea, en 2006 surgi&oacute; una iniciativa de conformaci&oacute;n
de agrupamientos1 en la Provincia. Adem&aacute;s, al a&ntilde;o siguiente
1
Los agrupamientos constituyen “una red de v&iacute;nculos entre instituciones educativas, organizaciones y personas del medio rural e islas (p&uacute;blicas y privadas), cuyo
prop&oacute;sito es trabajar conjuntamente para el fortalecimiento de la educaci&oacute;n de
ni&ntilde;os, j&oacute;venes y adultos en particular, y para la mejora de la calidad de vida de las
comunidades rurales y de islas en general”. En “El agrupamiento como herramienta estrat&eacute;gica para el Desarrollo Rural e Islas”, documento N&deg;1/2009, Direcci&oacute;n General de Cultura y Educaci&oacute;n de la Provincia de Buenos Aires. En l&iacute;nea. Consulta:
22
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tuvo lugar la sanci&oacute;n de la Ley N&ordm;13688, que si bien no pudo
ser implementada completamente, dio origen a lo que luego
—desde la Naci&oacute;n— se aplic&oacute; en muchas provincias a trav&eacute;s
del financiamiento del PROMER.
En 2008, mediante el Decreto 1909/08 dictado el 4 de junio de dicho a&ntilde;o, se cre&oacute;, en el &aacute;mbito de la Direcci&oacute;n General de Cultura y Educaci&oacute;n, el Programa de Educaci&oacute;n para
el Desarrollo Rural e Islas. El mismo encontraba su fundamento en la necesidad de potenciar el diagn&oacute;stico, desarrollo
e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas educativas y de capacitaci&oacute;n,
orientadas a la promoci&oacute;n y el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad rural.
Este Programa establec&iacute;a un espacio institucional cuyo objetivo era permitir el an&aacute;lisis de la problem&aacute;tica del sistema
educativo rural de la provincia de Buenos Aires. As&iacute;, buscaba
propiciar lineamientos de acci&oacute;n que favorecieran la integraci&oacute;n de las diferentes direcciones de niveles en los contextos
rurales del continente y las islas. En consecuencia, se trataba
de articular pol&iacute;ticas educativas adecuadas a la necesidad del
desarrollo y arraigo de las familias, peque&ntilde;as comunidades y
pueblos del interior bonaerense, claramente en consonancia
con los lineamientos de la Ley N&deg;13688.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/coordinacionprogramas/programas/desarrolloruralydeislas/documentos/agrupamiento%5B1%5D.pdf
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Tambi&eacute;n se se&ntilde;alaba la necesidad de propugnar una fluida
articulaci&oacute;n de las instituciones y los programas de educaci&oacute;n
con aquellos &aacute;mbitos de la ciencia, la tecnolog&iacute;a, la producci&oacute;n
y el trabajo que pudieran aportar recursos materiales y simb&oacute;licos para el completo desarrollo de la educaci&oacute;n agropecuaria, minera, industrial y de servicios. Esta articulaci&oacute;n deb&iacute;a
efectuarse a trav&eacute;s de mecanismos que garantizaran el car&aacute;cter
pedag&oacute;gico y formador de toda pr&aacute;ctica.
Desde sus inicios, el Programa se propon&iacute;a una importante articulaci&oacute;n con otros organismos e instituciones:
- Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a, Pesca
y Alimentos de la Naci&oacute;n.
- Subsecretar&iacute;a de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
- Secretar&iacute;a de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Naci&oacute;n.
- Fondo Argentino de Carbono.
- Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria
(INTA).
- Comit&eacute; Federal de Radiodifusi&oacute;n (COMFER).
- Ministerio de Desarrollo Social de la Naci&oacute;n.
- Ministerio de Infraestructura.
- Ministerio de Asuntos Agrarios.
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Respecto a su estructura b&aacute;sica, el Programa estaba conformado por un coordinador, un equipo t&eacute;cnico central —que
ten&iacute;a a su cargo la programaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n, monitoreo y evaluaci&oacute;n de los resultados del plan de trabajo del Programa— y
equipos t&eacute;cnicos territoriales.
Este constituir&iacute;a el primer antecedente concreto de la
atenci&oacute;n de la ruralidad dentro de la agenda pol&iacute;tica de la
provincia de Buenos Aires, dado en el marco de la ley de educaci&oacute;n ya citada. A esto se le sumar&iacute;a luego la refrendaci&oacute;n
del Convenio de Pr&eacute;stamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucci&oacute;n y Fomento (BIRF) para el PROMER a
nivel nacional.
La aparici&oacute;n del PROMER en la pol&iacute;tica provincial
El PROMER comenz&oacute; a ejecutarse con el objetivo de respaldar la pol&iacute;tica del gobierno nacional de mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad del sistema educativo de Argentina y mejorar su gesti&oacute;n a trav&eacute;s del fortalecimiento de la
capacidad normativa, planeamiento, informaci&oacute;n, monitoreo
y evaluaci&oacute;n en los niveles nacionales y provinciales.
Este objetivo general se tradujo en los siguientes objetivos
de desarrollo espec&iacute;fico del Proyecto, expresados en su manual operativo:
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— Cobertura: Mejorar la cobertura de la educaci&oacute;n en
&aacute;reas rurales de Argentina.
— Eficiencia: Aumentar el porcentaje de promoci&oacute;n y reducir la matriculaci&oacute;n con exceso de edad y el porcentaje
de deserci&oacute;n en &aacute;reas rurales.
— Calidad: Mejorar el porcentaje de alumnos en escuelas rurales que logre superar los objetivos de aprendizaje prioritario.
— Gesti&oacute;n: Ejecutar de forma satisfactoria los convenios bilaterales (concertados entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales) y los planes anuales.
Sus principales componentes fueron:
— Mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educaci&oacute;n rural: Este componente tuvo como objetivo el
desarrollo y la aplicaci&oacute;n de modelos pedag&oacute;gicos y organizacionales dise&ntilde;ados espec&iacute;ficamente para el contexto social, cultural y econ&oacute;mico del &aacute;mbito rural. Los
subcomponentes del mismo eran:
a. Mejorar las condiciones de funcionamiento de la escuela rural.
b. Expandir la cobertura y aumentar la cantidad de estudiantes egresados.
c. Fortalecer la gesti&oacute;n educativa a nivel provincial.
— Fortalecimiento de la gesti&oacute;n educativa a nivel nacional: Este componente aport&oacute; los recursos para la im26
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plementaci&oacute;n de las l&iacute;neas estrat&eacute;gicas planteadas por
el Ministerio de Educaci&oacute;n para las escuelas del &aacute;mbito
rural. Dichas propuestas ten&iacute;an por objeto mejorar las
posibilidades de pleno cumplimiento de los tramos de
escolaridad obligatoria, con acciones espec&iacute;ficas para
cada ciclo. Los subcomponentes del mismo eran:
a. Fortalecimiento de la gesti&oacute;n educativa a nivel nacional.
b. Monitoreo y evaluaci&oacute;n.
Respecto a las principales actividades que han sido financiadas por el programa —y que tuvieron una ejecuci&oacute;n concreta en
la provincia de Buenos Aires en el a&ntilde;o 2008—, podemos se&ntilde;alar:
- Producci&oacute;n, edici&oacute;n e impresi&oacute;n de materiales de desarrollo curricular y capacitaci&oacute;n docente.
- Provisi&oacute;n, para todos los niveles, de bibliotecas institucionales, videotecas institucionales, &uacute;tiles escolares, laboratorios, juegotecas y equipamiento multimedia-inform&aacute;tico.
- Dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de proyectos escolares vinculados al desarrollo local.
- Mejoramiento de servicios b&aacute;sicos
(energ&iacute;a el&eacute;ctrica y agua) y obras de infraestructura en
los establecimientos educativos rurales.
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- Desarrollo de materiales pedag&oacute;gicos y asistencia t&eacute;cnica para profundizar las acciones del Programa Nacional de Educaci&oacute;n Intercultural y Biling&uuml;e.
- Producci&oacute;n de programas de televisi&oacute;n
con contenidos para las escuelas rurales.
- Relevamiento de escuelas rurales.
- Realizaci&oacute;n de estudios especiales.
- Programas de capacitaci&oacute;n docente
en concordancia con los objetivos del Proyecto.
El PROMER y la vinculaci&oacute;n provincial
Con la Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n Rural reci&eacute;n establecida y
el PROMER respaldado por la firma del Convenio de Pr&eacute;stamo, se inici&oacute; entre ambos una interrelaci&oacute;n. Los dos persegu&iacute;an los mismos objetivos, con lo cual se fue generando una
vinculaci&oacute;n particular en la que los roles definidos podr&iacute;an
resumirse de la siguiente manera:
- La Direcci&oacute;n de Educaci&oacute;n Rural era quien tomaba las
decisiones pol&iacute;ticas respecto a las acciones y medidas a
aplicar en la Provincia y la que establec&iacute;a v&iacute;nculos con
los integrantes de las diferentes direcciones.
- El PROMER, con la reciente estructura conformada
por la Coordinaci&oacute;n Provincial del Proyecto (CPP) con
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base en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), funcionaba casi &uacute;nicamente como modo de financiamiento de
las acciones definidas y organizadas por la Direcci&oacute;n de
Educaci&oacute;n Rural. Pr&aacute;cticamente no realizaba aportes a
esos lineamientos y tampoco ten&iacute;a en cuenta sus propios objetivos espec&iacute;ficos.
Con esta estructura se perd&iacute;a la rica interrelaci&oacute;n que
hubiera podido darse entre ambos equipos provinciales, la
Coordinaci&oacute;n Nacional del programa y las restantes provincias. Sinergia que pudo lograrse con el tiempo y a la cual nos
referiremos m&aacute;s adelante.
Una de las principales debilidades de esta primera etapa
fue la tensi&oacute;n que se gener&oacute;, entre el &aacute;rea de la Direcci&oacute;n de
Educaci&oacute;n Rural y el &aacute;rea financiera conformada en la UEP,
por no observarse las normativas del programa al momento
de decidir la ejecuci&oacute;n del mismo. Las pol&iacute;ticas se llevaban
a cabo, a nivel pedag&oacute;gico, independientemente de los objetivos del PROMER y, a nivel financiero, ignorando el estricto conjunto de reglas planteado en sus instructivos.
Esta situaci&oacute;n no permiti&oacute; que se pudieran aprovechar al
cien por ciento los recursos disponibles en el Proyecto para
las diferentes l&iacute;neas. No hab&iacute;a interrelaci&oacute;n fluida y esto tambi&eacute;n generaba un malestar con la Coordinaci&oacute;n Nacional.
Fue a partir del a&ntilde;o 2010, con el cambio de coordinaci&oacute;n
del PROMER —sostenido en pol&iacute;ticas que comenzaron a prio29
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rizar las acciones concretas del mismo—, cuando el programa
comenz&oacute; a tomar entidad.
Con el correr del tiempo, se fueron encontrando soluciones operativas para las distintas problem&aacute;ticas asociadas a
la ejecuci&oacute;n de las l&iacute;neas de acci&oacute;n del Proyecto; la estrategia principal fue ir cambiando estructuras comunicacionales,
provocando as&iacute; una mejora en los v&iacute;nculos institucionales.
Fue de vital importancia comenzar con una serie de reuniones, en las cuales se convoc&oacute; a los representantes de las
distintas direcciones de ense&ntilde;anza (Inicial, Primaria, Secundaria, Especial, Interculturalidad, Agraria, Coordinaci&oacute;n del
&Aacute;mbito de Islas), de Planeamiento y Estad&iacute;sticas y de la UEP.
Con los a&ntilde;os, y bas&aacute;ndonos en la ejecuci&oacute;n del programa,
se ha reflejado claramente —tanto en t&eacute;rminos f&iacute;sicos como
financieros— el fruto del trabajo coordinado y en equipo. Esto
fue fundamental para el logro de objetivos comunes, sin dejar
de destacar, obviamente, los desaf&iacute;os pendientes y la oportunidad de mejora continua.
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Cap&iacute;tulo III
La ejecuci&oacute;n del Proyecto
Breve explicaci&oacute;n de las l&iacute;neas
de acci&oacute;n espec&iacute;ficas del PROMER
Retomando las actividades principales fomentadas por el
Proyecto, a fin de dar curso a cada uno de sus componentes
en el marco de los objetivos del mismo, haremos un repaso
de aquellas que efectivamente se han ido desarrollando a lo
largo de los a&ntilde;os de su gesti&oacute;n.
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Capacitaci&oacute;n docente
Una de las l&iacute;neas que m&aacute;s se ha desarrollado desde el comienzo de la implementaci&oacute;n del programa ha sido la de la
capacitaci&oacute;n docente. La misma se llev&oacute; a cabo a trav&eacute;s de
varios encuentros con los diferentes interesados, junto con la
producci&oacute;n, edici&oacute;n e impresi&oacute;n de materiales de desarrollo
curricular. En su planificaci&oacute;n intervinieron cada una de las
direcciones de nivel.
En un principio, se realizaban eventos conjuntos en los
que participaban los tres niveles educativos. Con el transcurso de los a&ntilde;os comenzaron a separarse, a fin de trabajar m&aacute;s
espec&iacute;ficamente las l&iacute;neas que concretamente hac&iacute;an al inter&eacute;s de cada uno.
Respecto a las tem&aacute;ticas desarrolladas en los encuentros
se tuvieron en cuenta para su programaci&oacute;n: los intereses
particulares de la pol&iacute;tica educativa provincial, los objetivos
generales del programa y los dispositivos que este ya ten&iacute;a
predeterminados y por nivel.
Estos dispositivos vinieron a complementar la entrega de
mobiliario, equipamiento e insumos que el PROMER realizaba. A modo de ejemplo, podemos mencionar las capacitaciones
para docentes de sala de multiedad de Nivel Inicial en las que
se utilizaron kits de juegotecas entregados por el programa.
Si bien en los p&aacute;rrafos anteriores hemos hecho menci&oacute;n
a los tres principales niveles educativos, estas acciones han
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sido tambi&eacute;n destinadas al desarrollo de capacitaciones y
asistencia t&eacute;cnica para profundizar las actividades del Programa Nacional de Educaci&oacute;n Intercultural y Biling&uuml;e, que
es transversal a los tres niveles. As&iacute;, desde este programa se
contrataron dos asistentes t&eacute;cnicos para la realizaci&oacute;n de
un relevamiento provincial sobre alumnos descendientes de
pueblos originarios, lo que posibilit&oacute; la compra de bibliotecas
con material espec&iacute;fico y la promoci&oacute;n de varios encuentros
provinciales. De todas maneras, es una de las grandes cuentas pendientes que ha tenido el PROMER, ya que ha reflejado
la falta de estructura formada en la Provincia en tal sentido.
Observando la evoluci&oacute;n hist&oacute;rica de esta l&iacute;nea a lo largo
de los a&ntilde;os de ejecuci&oacute;n, podemos se&ntilde;alar un aumento de los
recursos destinados a la capacitaci&oacute;n y fundamentalmente a
los docentes. Dicha evoluci&oacute;n se refleja en t&eacute;rminos cuantitativos de la siguiente manera:
IMPORTE
ABONADO
CANTIDAD DE
CAPACITACIONES
2008
$114.906,00
9
2009
$388.020,45
38
2010
$1.253.214,54
23
2011
$970.295,56
21
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2012
$785.740,29
18
2013
$874.470,32
13
TOTAL
$4.386.647,16
122
Respecto a las escuelas participantes, su incorporaci&oacute;n en
las capacitaciones ha sido coherente con su ingreso al universo beneficiario del Proyecto. A saber:
NIVEL
2007
2008
2009
2010
2011
Inicial
154
407
590
590
1120
Primario
336
591
1515
1515
1817
Secundario
272
377
385
385
523
TOTAL
762
1375
2490
2490
3460
Por lo tanto, podemos concluir que la totalidad del universo PROMER particip&oacute; por lo menos de una capacitaci&oacute;n
durante el transcurso del programa.
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Equipamiento
A lo largo del Proyecto, se ha llevado a cabo la compra de
diferentes materiales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En el primer caso, 1.709 establecimientos de la provincia de Buenos Aires (repartidos en 122 distritos) se vieron
beneficiados con las entregas. Estas abarcaron gran cantidad
de productos, como por ejemplo:
BIENES
A&Ntilde;O DE ENTREGA
Televisores
2008 y 2010
Computadoras
2008 y 2010
Estabilizadores de tensi&oacute;n
2008 y 2010
Impresoras
2008 y 2010
Grabadoras de DVD
2010
Muebles de biblioteca
2010
Mesas de PC
2010
Reproductores de audio
2010
Sillas de PC
2010
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A nivel provincial, si bien se han llevado a cabo diversos
procesos de compra, que detallaremos a continuaci&oacute;n, no se
han alcanzado los niveles de adquisici&oacute;n deseados. Esto se
debi&oacute; a que a la aplicaci&oacute;n de la normativa espec&iacute;fica del programa se le contrapuso la realidad del mercado (sobre todo
en lo que tiene que ver con los tiempos y el impacto del paso
del mismo en las condiciones de compra), la incorporaci&oacute;n
tard&iacute;a de un responsable espec&iacute;fico que se encargara de estos
proyectos, y la escasez de recursos humanos que le sirvieran
de soporte (dado que la mayor&iacute;a estaban sumidos en tareas
administrativas que, por su nivel de requerimiento normativo y el tama&ntilde;o de la Provincia, les insumieron cantidad de
tiempo a lo largo del Proyecto).
De hecho, una de las compras m&aacute;s importantes que han quedado pendientes, luego de una tarea de estudio de necesidades
detalladas y del complejo armado de la documentaci&oacute;n correspondiente, ha sido la compra de juegos de patio para jardines.
La tarea a la que se hace referencia involucr&oacute; la participaci&oacute;n de diversos actores que nos dieron informaci&oacute;n y
colaboraron con los equipos para determinar cu&aacute;les eran
las necesidades y las mejores opciones que brindaba el
mercado para satisfacerlas. Se realizaron estudios que permitieron definir el tipo de juegos (se escogieron los integradores) y el tipo de materiales de los mismos, contemplando
siempre el presupuesto asignado. Asimismo se determin&oacute;
que, en una primera instancia, la compra involucrar&iacute;a a las
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instituciones donde los niveles Inicial y Primario compartieran el establecimiento, con el fin de abarcar una mayor
cantidad de alumnos.
Cuando el equipo estaba lo suficientemente consolidado
como para comenzar a realizar este tipo de proyecto, el PROMER comenz&oacute; la etapa de reasignaci&oacute;n de fondos pendientes
de ejecuci&oacute;n en las diferentes provincias —a fin de llegar al
cierre del mismo con los fondos suficientes para cumplir cada
uno de los requerimientos—, por lo que la compra de juegos
para los jardines termin&oacute; quedando fuera del financiamiento.
Siguiendo una coherencia en la evoluci&oacute;n del programa, las
adquisiciones que han comenzado a realizarse desde 2010 son:
- En el a&ntilde;o 2010 se ha realizado una compra de &uacute;tiles escolares por $1.465.125,77 para 3.094 escuelas beneficiarias
y una peque&ntilde;a adquisici&oacute;n de libros para la Biblioteca de
Educaci&oacute;n Intercultural Biling&uuml;e por $4.929,95.
- En el a&ntilde;o 2011, y correspondiente al crecimiento del
equipo de trabajo en la Provincia, se adquirieron tres computadoras para uso de la CPP por un total de $12.510.
- En el a&ntilde;o 2012 se decidi&oacute; adquirir equipamiento audiovisual —integrado por 2 proyectores multimedia, 2 pantallas tr&iacute;pode y 1 equipo de sonido port&aacute;til— a fin de que
los mismos pudieran ser utilizados en las diferentes capacitaciones que se realizar&iacute;an en el programa, evitando de
este modo el gasto reiterado en el alquiler de equipos. A su
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vez, en ese mismo a&ntilde;o se adquirieron 2 notebooks —que
complementaban el anterior equipamiento y serv&iacute;an a la
CPP en los diferentes encuentros celebrados a lo largo del
pa&iacute;s en el marco del Proyecto— y 1 esc&aacute;ner.
- En el a&ntilde;o 2013, y a pesar de que no se hab&iacute;an planificado nuevos procesos de adquisici&oacute;n considerando que en
diciembre de dicho a&ntilde;o se produc&iacute;a el cierre del programa, se pudo dar respuesta a la necesidad de 6 establecimientos que albergaban alumnos de noche. Se compraron: 230 almohadas, 111 camas cuchetas, 120 colchones,
180 frazadas, 30 juegos de s&aacute;banas, 8 mesas para computadora, 18 armarios met&aacute;licos, 100 sillas, 120 bancos
para comedor, 12 muebles de biblioteca, 40 mesas dobles
para aulas y 23 mesas para comedor.
Fondo de Mantenimiento
En el marco del subcomponente “Mejoras en las condiciones de funcionamiento de la escuela rural”, se facilit&oacute; el
financiamiento de costos de mantenimiento en las escuelas
participantes del Proyecto, a fin de brindar est&aacute;ndares de infraestructura m&iacute;nima. Este fue un subsidio para aplicarse total o parcialmente a la realizaci&oacute;n de peque&ntilde;as reparaciones,
a la compra de alg&uacute;n componente del edificio, a la instalaci&oacute;n
de servicios y/o a la contrataci&oacute;n de seguridad.
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Durante el PROMER, este fondo se ha entregado en dos
oportunidades. En el a&ntilde;o 2010 se reparti&oacute; a 1.501 escuelas, recibiendo $1.000 cada una. Esto se ha llevado a cabo con &eacute;xito, ya
que del $1.501.000 correspondiente, se ha conseguido ejecutar
$1.499.000 a pesar de las grandes distancias en la Provincia.
En el a&ntilde;o 2011, con base en la experiencia de la entrega
anterior, se instrument&oacute; la ejecuci&oacute;n del Fondo de Mantenimiento II, que en esta oportunidad abarcaba 2.429 escuelas y
otorgaba $2.000 a cada una. A fin de llegar al total de los establecimientos beneficiarios y cumplimentar con la totalidad
de los requisitos administrativos reclamados, se decidi&oacute; incorporar a los Consejos Escolares. La experiencia result&oacute; exitosa, ya que se pudo llegar a las escuelas con mayor eficiencia,
brind&aacute;ndoles un referente territorial cercano y en contacto
permanente con la administraci&oacute;n del Proyecto.
Obras de infraestructura
Esta l&iacute;nea, destinada a obras de infraestructura y mejora-
miento de servicios b&aacute;sicos (energ&iacute;a el&eacute;ctrica y agua), comenz&oacute; a ejecutarse a partir del a&ntilde;o 2010 con obras mayormente
de refacci&oacute;n, menores a $75.000 cada una.
Con el transcurso de los a&ntilde;os se comenzaron a licitar obras mayores, teniendo el pico m&aacute;ximo de ejecuci&oacute;n —tanto f&iacute;sica como
financiera— en 2012, a&ntilde;o a partir del cual ya no se realizaron nuevas contrataciones al acercarse el cierre del programa.
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En total se han llevado a cabo 90 obras que han cubierto 51
distritos. Financieramente podr&iacute;a resumirse la ejecuci&oacute;n del
siguiente modo:
A&Ntilde;O
IMPORTE ABONADO
2010
$2.075.753,29
2011
$7.860.988,52
2012
$37.478.493,44
2013
$13.224.631,05
2014
$645.491,66
TOTAL
$61.285.357,96
Si bien esta l&iacute;nea de acci&oacute;n refleja una baja cobertura respecto al total del universo de escuelas en la Provincia, se debe tomar
en cuenta que reci&eacute;n se comenz&oacute; a ejecutar, como se&ntilde;alamos
anteriormente, tres a&ntilde;os antes del cierre del pr&eacute;stamo. Considerando esta situaci&oacute;n, si bien est&aacute; claro el desaf&iacute;o para una futura
implementaci&oacute;n de la segunda parte del PROMER, podemos
considerarlo como una evoluci&oacute;n positiva.
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Plan de Mejoras Institucionales
Fue una l&iacute;nea destinada solo a escuelas de Nivel Secundario, a fin de que las mismas llevaran a cabo un proyecto que
cubriera necesidades de la comunidad educativa. Esta l&iacute;nea
estaba integrada por dos componentes fundamentales: horas
institucionales y gastos operativos. El PROMER se encarg&oacute; de
financiar solamente lo concerniente a gastos operativos y su
correcta ejecuci&oacute;n de acuerdo al instructivo correspondiente.
Respecto al monto otorgado a cada establecimiento, el
mismo depend&iacute;a de la matr&iacute;cula respectiva:
- Hasta 50 alumnos: $3.500.
- Entre 51 y 100 alumnos: $4.500.
- Entre 101 y 200 alumnos: $5.500.
- M&aacute;s de 200 alumnos: $6.500.
Durante el a&ntilde;o 2011 se acredit&oacute; a 102 escuelas un monto total
de $556.000 y en 2012 se otorg&oacute; a 30 nuevas escuelas, y a otras
16 que ya hab&iacute;an recibido su cuota, la suma total de $226.000.
Proyectos Escolares de Base Local
A partir de la relevancia que poseen las escuelas, no solo
como &aacute;mbitos formativos en contenidos curriculares, 45 es41
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tablecimientos rurales fueron seleccionados para desarrollar
Proyectos Escolares de Base Local, donde se busc&oacute; afianzar
la propuesta de transformar la escuela rural en un agente de
desarrollo productivo regional.
Esta l&iacute;nea reci&eacute;n se comenz&oacute; a desarrollar en la Provincia en el a&ntilde;o 2012, abon&aacute;ndose $4.000 a cada uno de los
establecimientos beneficiarios (monto total desembolsado:
$135.000 en 2012 y $45.000 durante 2013).
Sin dudas constituye una experiencia piloto por dem&aacute;s enriquecedora y a la vez una cuenta pendiente para la nueva
etapa por comenzar del programa. Particularmente, durante el evento de cierre convocado por la CPP, se invitaron a
diversas escuelas que hab&iacute;an llevado a cabo estos proyectos
de desarrollo. La experiencia fue gratificante al observarse el
impacto que hab&iacute;an tenido las peque&ntilde;as acciones financiadas
en cada uno de los establecimientos.
Honorarios
Esta l&iacute;nea estuvo destinada a servicios de consultor&iacute;a que
hicieron posible la ejecuci&oacute;n del PROMER en la Provincia.
A lo largo de los a&ntilde;os se han financiado, por un lado, los honorarios de los consultores contratados para llevar a cabo el
Relevamiento de Escuelas Rurales en 2008 y parte de 2009,
y, por el otro, contratos tanto para la CPP como para las diferentes direcciones de nivel. A continuaci&oacute;n se detallan los
gastos realizados anualmente para estos fines:
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A&Ntilde;O
IMPORTE ABONADO
2008
$592.644,79
2009
$545.133,00
2010
$331.493,56
2011
$509.975,00
2012
$643.375,00
2013
$540.590,35
TOTAL
$3.163.211,70
Gastos operativos
Los mismos se destinaron a financiar vi&aacute;ticos, movilidad y
gastos menores en los que incurri&oacute; la CPP durante la ejecuci&oacute;n del programa. Entre 2008 y 2013 se han desembolsado
$105.245,06 en este concepto.
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Resumen de ejecuci&oacute;n
Resumiendo, desde 2008 hasta 2013 se ha costeado, entre
las diferentes l&iacute;neas de acci&oacute;n ejecutadas en la Provincia, un
total de $78.219.823,30.
Lo que deja el PROMER en la Provincia
M&aacute;s all&aacute; de la ejecuci&oacute;n concreta de cada una de las l&iacute;neas
de acci&oacute;n y de la rica interacci&oacute;n que se ha logrado entre la
CPP y las diferentes direcciones de nivel, lo m&aacute;s valioso que
ha dejado el PROMER, a nuestro criterio, es el sentido de “derecho” que han adquirido las diferentes escuelas rurales.
En el inicio del Proyecto, al comunicarnos con las escuelas a fin de realizar consultas relacionadas a la ejecuci&oacute;n
del mismo, los directores y docentes nos manifestaron que
no conoc&iacute;an esta l&iacute;nea espec&iacute;fica de financiamiento que los
ten&iacute;a como principales destinatarios y beneficiarios. Resultaban sorprendidos y agradecidos por ello. Con el correr de
los a&ntilde;os, fueron ellos mismos los que se fueron comunicando
con nuestra CPP para consultar si estaban incluidos en las bases beneficiarias; si iban a ser tenidos en cuenta para nuevas
entregas de materiales; para informarnos sobre otras necesidades; e incluso para proponernos nuevas ideas de l&iacute;neas de
acci&oacute;n para futuras implementaciones del programa.
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Esas escuelas, que desconoc&iacute;an este tipo de financiamiento espec&iacute;fico, comenzaron a sentirse incluidas y manifestaron
su derecho a pertenecer a las nuevas acciones que se fueran
a llevar a cabo; de esta manera fue apareciendo la sensaci&oacute;n
de que, quiz&aacute;s, ya hab&iacute;an dejado de ser un tema postergado
en las decisiones de pol&iacute;tica educativa. Esto sin duda, reiteramos, ha sido lo m&aacute;s gratificante del Proyecto.
Desaf&iacute;os pendientes del PROMER II
Con todo, a&uacute;n quedan grandes desaf&iacute;os pendientes. Algunos, fruto de la tard&iacute;a implementaci&oacute;n del programa en
la Provincia, y otros, debido a las dificultades que supuso su
implementaci&oacute;n dado el tama&ntilde;o de la misma, la complejidad
de las din&aacute;micas entre los sujetos intervinientes y la concurrencia de normas.
Con la rica experiencia que dej&oacute; la ejecuci&oacute;n de la primera
parte del PROMER, m&aacute;s la formaci&oacute;n de un equipo consolidado, las relaciones establecidas con las diferentes direcciones de
nivel y el conocimiento por parte de las escuelas beneficiarias
acerca del programa, se pretende llevar a cabo con &eacute;xito la segunda parte del mismo, aprovechando todo lo aprendido.
Esperamos apuntar las acciones a complementar las obras
que se lleven a cabo en las diferentes escuelas rurales de la
Provincia, con la adquisici&oacute;n de mobiliario necesario para
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cada una de ellas; concluir proyectos pendientes como la
creaci&oacute;n de plantas potabilizadoras; y completar las grandes
licitaciones que han quedado inconclusas, como la adquisici&oacute;n de juegos; entre otras l&iacute;neas de acci&oacute;n.
Es decir, capitalizando la experiencia, se buscar&aacute; encarar
la ejecuci&oacute;n del Proyecto desde un nuevo &aacute;ngulo, en funci&oacute;n
de las necesidades concretas de los diferentes establecimientos. Adem&aacute;s se plantear&aacute;n, con tiempo y desde la CPP, los
diferentes planes de acci&oacute;n, a fin de tener una participaci&oacute;n
activa en la formaci&oacute;n de presupuestos para cada a&ntilde;o.
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Cap&iacute;tulo vI
Un enfoque desde las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
sobre la ruralidad
Como se viene desarrollando en el presente libro, la educaci&oacute;n rural en la provincia de Buenos Aires pas&oacute;, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, por un proceso intenso de intervenci&oacute;n desde
las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas educativas. Al mismo tiempo, la ruralidad se ve atravesada y en muchos casos resignificada por
una nueva situaci&oacute;n general, donde la escuela secundaria se
transforma en obligatoria, m&aacute;s del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) se vuelca en la educaci&oacute;n, y el Estado profundiza
una apuesta en la formaci&oacute;n de sus ciudadanos donde sea que
estos decidan habitar.
Es por eso que surge la necesidad, en este cap&iacute;tulo, de reflexionar sobre cu&aacute;l es el lugar en el que nos encontramos y
‒sobre todo‒ de repensar los horizontes y nuevos desaf&iacute;os que
hoy este &aacute;mbito educativo plantea.
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El documento “Educaci&oacute;n rural en el sistema educativo
nacional”, publicado en el a&ntilde;o 2010 por el Ministerio de Educaci&oacute;n de la Naci&oacute;n, permite ubicar algunos elementos clave que contextualizan y recuperan parte del sentido que se le
otorgaba inicialmente al PROMER. Al explicitar la necesidad
de un trabajo conjunto entre los diferentes equipos educativos
y de acompa&ntilde;ar acciones espec&iacute;ficas desde este programa, el
texto le adjudica un rol fundamental. Se despliega as&iacute; como
brazo ejecutor de una decisi&oacute;n pol&iacute;tica, tomada a nivel nacional, de articulaci&oacute;n y financiamiento concreto para cada una
de las provincias del pa&iacute;s.
El documento comienza explicitando la importancia de incluir las problem&aacute;ticas del contexto rural en la pol&iacute;tica educativa: “En el marco del Plan Nacional de Educaci&oacute;n Obligatoria, las pol&iacute;ticas para la ruralidad se constituyen en un
conjunto de medidas que, en l&iacute;nea con las decisiones que se
tomen para el conjunto del Sistema, atiendan integralmente
las necesidades, particularidades y potencialidades de las poblaciones que habitan espacios rurales”. Con esta afirmaci&oacute;n,
se insta a “profundizar la mirada sobre el universo de escuelas
rurales del territorio nacional, reconociendo las peculiaridades provinciales y aun zonales y locales, con el objeto de superar la m&aacute;s corriente atenci&oacute;n focalizada mediante proyectos
especiales que diferencian las instituciones rurales de las del
resto del sistema educativo”. 1
1
“Educaci&oacute;n rural en el sistema educativo nacional”, Resoluci&oacute;n CFE N&ordm;109/10.
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Aqu&iacute; nos encontramos con una primera definici&oacute;n: lo rural
ya no es un elemento que debe pensarse aislado, con pol&iacute;ticas
focales, sino que es sostenido centralmente como parte del
sistema, y desde ese lugar debe ser trabajado con sus particularidades pero con la clara convicci&oacute;n de que no debe existir
ninguna diferencia entre los ciudadanos de este pa&iacute;s por el
lugar en el cual les haya tocado nacer.
Avanzando en una caracterizaci&oacute;n de lo rural, es necesario,
“en primer lugar, poner en tensi&oacute;n el concepto de ruralidad, conforme las transformaciones de nuestro tiempo”.2 El an&aacute;lisis del
agro argentino pone en evidencia la conformaci&oacute;n de espacios de
gran desarrollo tecnol&oacute;gico y productivo en el sector agr&iacute;cola, en
convivencia con zonas donde la poblaci&oacute;n campesina mantiene
su situaci&oacute;n cr&iacute;tica de marginaci&oacute;n. El Ministerio de Educaci&oacute;n
profundiza sobre esta cuesti&oacute;n al explicar y descomponer la complejidad que hoy trae aparejada la ruralidad:
Actualmente constituye un anacronismo intentar definir el espacio rural como uno y homog&eacute;neo en oposici&oacute;n al espacio urbano. Los destinatarios de las pol&iacute;ticas educativas para la ruralidad habitan regiones muy
diversas que incluyen grandes
En l&iacute;nea.
10_01.pdf
2
&Iacute;dem3.
Consulta:
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/109-
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espacios de producciones extensivas destinadas a los
agronegocios a gran escala, as&iacute; como un amplio espectro en el que es necesario considerar medianos y
peque&ntilde;os productores, agricultores familiares que
producen casi exclusivamente para la subsistencia, familias migrantes, familias de desocupados que viven
en zonas aisladas y muy dispersas [...]. La “agricultura familiar” es definida como una forma de vida, una
cuesti&oacute;n cultural, en la que m&aacute;s all&aacute; de la actividad
agr&iacute;cola que se realice, tiene como objetivo la reproducci&oacute;n social de las familias en condiciones dignas.
Considerando estas definiciones y las transformaciones en el campo, actualmente la escuela rural en
cualquiera de los niveles atiende fundamentalmente a
los hijos de los “agricultores familiares”, en el amplio
espectro mencionado. (Resoluci&oacute;n CFE N&deg;109/10)
Encontramos all&iacute; otra definici&oacute;n importante, entendiendo una
parte de los destinatarios de estas pol&iacute;ticas educativas y su posicionamiento general. El mundo rural lejos est&aacute; de ser aquello que
fue y as&iacute; como las ciudades han ido cambiando, han crecido y
se han desarrollado grandes periferias, el campo tambi&eacute;n se modific&oacute;. Esto lo retomaremos m&aacute;s adelante, cuando se desarrolle
una doble tensi&oacute;n que aqu&iacute; queremos presentar: por un lado, la
dicotom&iacute;a urbano-rural y, por el otro, la diferencia profunda que
existe entre la ruralidad de la provincia de Buenos Aires y la de
otras que se ubican en el noreste y el noroeste argentino.
As&iacute;, continuamos se&ntilde;alando la inclusi&oacute;n de la educaci&oacute;n
rural “como una de las modalidades del sistema educativo,
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con car&aacute;cter transversal a los niveles y en articulaci&oacute;n con
las otras modalidades. Este proceso est&aacute; atravesando tiempos y modos de resoluci&oacute;n diversos en las diferentes provincias”.3 Pero como pol&iacute;tica de inclusi&oacute;n, que se tensiona en la
necesidad de garantizar los mismos derechos para un alumno ubicado en cualquier geograf&iacute;a, es importante rescatar las
problem&aacute;ticas que ‒seg&uacute;n el documento del Ministerio de
Educaci&oacute;n‒ hacen necesaria una mirada educativa especialmente dise&ntilde;ada para la ruralidad:
‒ Dificultades hist&oacute;ricas para lograr la atenci&oacute;n intersectorial sostenida a las poblaciones que habitan espacios rurales alejados de ciudades o pueblos.
‒ Insuficiente cobertura de los niveles del sistema previamente no obligatorios.
‒ Carencia de respuestas educativas situadas que atiendan
las necesidades y posibilidades de cada territorio, reconociendo sus particularidades. (Resoluci&oacute;n CFE N&deg;109/10)
Es decir que, como principales desaf&iacute;os, se reconoce la
complejidad que implica mantener pol&iacute;ticas p&uacute;blicas permanentes en escenarios que se encuentran distantes de los grandes centros urbanos; tambi&eacute;n se destaca un tema clave como
es la cobertura y la necesaria particularidad en el proceso de
aprendizaje propuesto, articul&aacute;ndolo con el mundo cultural en
el que estos establecimientos se insertan.
3
&Iacute;dem3.
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Por lo tanto nos encontramos con desaf&iacute;os de pol&iacute;ticas de
Estado que trasciendan en el tiempo, con demandas de infraestructura que garanticen la existencia de las escuelas (sobre todo a partir de la obligatoriedad de la secundaria) y con la
necesidad de desplegar una visi&oacute;n pedag&oacute;gica que articule la
particularidad del entorno con las definiciones nacionales que
establecen los par&aacute;metros educativos.
Esto que se menciona hasta aqu&iacute; se relaciona espec&iacute;ficamente con una serie de elementos vinculados a pol&iacute;ticas de igualdad,
que permitan contener a todas las escuelas rurales ‒incluso a las
m&aacute;s aisladas y a las de matr&iacute;cula muy peque&ntilde;a‒ en l&iacute;neas de
acci&oacute;n (programas y proyectos que se definan para las escuelas
de cada nivel, anticipando las particularidades de organizaci&oacute;n
y gesti&oacute;n de las mismas). Entonces, la inclusi&oacute;n de poblaciones hist&oacute;ricamente desatendidas por medidas gubernamentales
har&aacute; posible concretar principios de justicia social y educativa.
Paralelamente, y como un componente clave, el documento
ministerial reconoce el lugar de la instituci&oacute;n escolar rural como
&uacute;nico espacio p&uacute;blico con presencia en todo el territorio del pa&iacute;s,
otorg&aacute;ndole potencialidad y responsabilidad para constituirse en
referente del Estado frente a sus comunidades (especialmente las
que se encuentran en situaci&oacute;n de mayor aislamiento).
Esto es importante, ya que el Estado no s&oacute;lo debe garantizar la existencia de establecimientos educativos por
un principio de justicia social, sino que, en muchos casos,
estos lugares constituyen el &uacute;nico eslab&oacute;n que une a una
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parte de los ciudadanos de este pa&iacute;s. La escuela rural, entonces, no solo es el lugar en el que se debe garantizar educaci&oacute;n, sino que, sobre todo, es la instituci&oacute;n que articula
como &uacute;nico lazo a sujetos que de otra forma estar&iacute;an por
fuera de cualquier v&iacute;nculo con el Estado. Resulta relevante
mencionar esto, ya que as&iacute; podemos pensar que muchas
otras cosas deben o pueden suceder en esos establecimientos, m&aacute;s all&aacute; de la necesidad de ni&ntilde;os, j&oacute;venes y adultos de
formarse y educarse.
Por ello, es importante tambi&eacute;n recuperar lo dicho en el texto
del Ministerio de Educaci&oacute;n en relaci&oacute;n a pol&iacute;ticas de calidad:
‒ El modelo de confluencia de diferentes grados a cargo de un &uacute;nico maestro trabajando al mismo tiempo y
en el mismo espacio (multigrado, grados agrupados,
plurigrado) se ha constituido universalmente como el
modelo propio de los espacios rurales con cierto grado de aislamiento y dispersi&oacute;n [...]. Es fundamental
superar la condici&oacute;n de minusval&iacute;a que se le otorga y
poner en consideraci&oacute;n las lecciones aprendidas que
ese nivel provee, para concebir un modelo equivalente, que posibilite dise&ntilde;ar alternativas para los otros niveles del sistema que actualmente requieren ampliar
la cobertura: plurisalas en el Nivel Inicial o pluria&ntilde;os
en los ciclos b&aacute;sicos de la educaci&oacute;n secundaria (y su
posible proyecci&oacute;n al ciclo orientado).
‒ Las instancias de formaci&oacute;n continua deben desarrollarse en los lugares de trabajo y/o residencia e
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incluir, en sus contenidos y estrategias, la recuperaci&oacute;n de buenas pr&aacute;cticas de ense&ntilde;anza y el an&aacute;lisis de
los diversos modelos organizacionales propios de los
contextos rurales [...]. Ser&aacute; necesario incluir contenidos vinculados con las conceptualizaciones de la nueva ruralidad, el desarrollo rural local y la agricultura
familiar. (Resoluci&oacute;n CFE N&deg;109/10)
As&iacute; se deja planteada la intenci&oacute;n de acompa&ntilde;ar este desaf&iacute;o de ya no pensar a la escuela rural como una escuela incompleta, que est&aacute; por ser algo m&aacute;s, sino de definirla, caracterizarla y potenciarla con sus particularidades, riquezas y formas
de ser y de estar, que mucho tienen que ver con la historia de
nuestro pa&iacute;s y sus diferentes territorios.
De esta forma, nos encontramos con dos elementos que
hoy en el campo educativo se encuentran en tensi&oacute;n y que
aqu&iacute; se manifiestan profundamente articulados: la calidad y
la inclusi&oacute;n. C alidad educativa a partir de repensar el modelo
pedag&oacute;gico espec&iacute;fico para este tipo de contextos educativos,
ya no como una salida menor o transitoria a la falta de alumnos en todos los a&ntilde;os, grados o salas, sino como un formato
pedag&oacute;gico con gran potencial para abordar la cuesti&oacute;n de la
multiedad presente tanto en el &aacute;mbito rural como en el urbano. La inclusi&oacute;n, por su parte, refiere al desaf&iacute;o de sostener
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas educativas en el tiempo, ampliando la infraestructura y, por ende, la cobertura; y permitiendo que m&aacute;s
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alumnos, y en mejores condiciones, asistan y transiten por la
educaci&oacute;n rural.
As&iacute; podemos afirmar que el dispositivo emprendido desde
el Estado nacional a trav&eacute;s del PROMER ‒y desarrollado en
la provincia de Buenos Aires junto con el Programa de Educaci&oacute;n para el Desarrollo Rural e Islas‒, m&aacute;s all&aacute; de las m&uacute;ltiples dificultades que encontr&oacute; en su primera etapa de implementaci&oacute;n, articula y potencia la educaci&oacute;n desde estos dos
pilares fundamentales, como lo son la calidad en el proceso
de aprendizaje y la inclusi&oacute;n de cada vez m&aacute;s alumnos en los
territorios m&aacute;s extensos de nuestro pa&iacute;s.
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Desaf&iacute;os, metas y logros de la educaci&oacute;n rural en la
Provincia a partir de la implementaci&oacute;n del PROMER
A continuaci&oacute;n se recuperar&aacute;n algunas dimensiones que
permitir&aacute;n capitalizar la experiencia de gesti&oacute;n: lo que se
aprendi&oacute; y lo que qued&oacute; instalado en cada &aacute;mbito a partir del
paso del PROMER. Por este motivo, se parte de tres ejes que
se consideran centrales:
- Primer eje: Desaf&iacute;os de la ruralidad al inicio del PROMER.
- Segundo eje: Punto intermedio que se relaciona con las
particularidades de la ruralidad en general —como entorno educativo— y la propia de la provincia de Buenos Aires.
- Tercer eje: Metas, logros y deudas.
Para ello, se consult&oacute; a actores que fueron clave en el
proceso: la Directora Provincial de Educaci&oacute;n Secun-
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daria, Claudia Bracchi; el ex Director General de Cultura y Educaci&oacute;n de la Provincia de Buenos Aires, Mario
Oporto; el Director de la Unidad Ejecutora Provincial,
Gustavo Grasso; el Coordinador Nacional del PROMER, Leonardo Palladino; y la Directora Nacional de
Educaci&oacute;n Rural, Olga Zattera. Sus aportes y definiciones se desarrollan a continuaci&oacute;n.1
Primer eje: Desaf&iacute;os de la ruralidad
al inicio del PROMER
El inicio del PROMER se vincula con el diagn&oacute;stico que
la Naci&oacute;n realiz&oacute; sobre la situaci&oacute;n de la educaci&oacute;n rural. Al
respecto, Palladino destaca lo que sucedi&oacute; durante la gesti&oacute;n de Daniel Filmus al frente del Ministerio de Educaci&oacute;n
de la Naci&oacute;n:
Hab&iacute;a un financiamiento destinado a siete proTodas las citas incluidas en este cap&iacute;tulo fueron extra&iacute;das de entrevistas
realizadas por Nathalie I&ntilde;iguez y Sebasti&aacute;n Novomisky en el a&ntilde;o 2014.
1
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vincias, pero se tom&oacute; la decisi&oacute;n de utilizar esos
recursos y preparar un programa que fuera nacional. Lo que se hizo fue un trabajo de an&aacute;lisis en
cada una de las siete provincias, sobre los principales desaf&iacute;os, las caracter&iacute;sticas del sistema y el
entramado institucional que ten&iacute;a la educaci&oacute;n
rural en cada jurisdicci&oacute;n. Nos encontramos con
un componente muy diferente en cada una, acerca
del manejo de la informaci&oacute;n y de c&oacute;mo se tomaban las decisiones para implementar las distintas
pol&iacute;ticas nacionales. Luego se produjo un informe que, a la hora de la negociaci&oacute;n con el Banco
Mundial, se sintetiz&oacute; presentando las principales
caracter&iacute;sticas del sistema.
As&iacute;, el Proyecto se iniciaba con una idea general de ocuparse desde el gobierno nacional de un sector de la educaci&oacute;n que hist&oacute;ricamente ven&iacute;a siendo relegado, con deudas de
todo tipo, no s&oacute;lo en t&eacute;rminos edilicios o pedag&oacute;gicos sino, en
muchos casos, hasta desconociendo la ubicaci&oacute;n espec&iacute;fica de
muchas de las escuelas rurales.
Palladino recuerda que primero fueron apareciendo “necesidades de infraestructura y de equipamiento y luego otras
referidas al proceso educativo, espec&iacute;ficas de los niveles educativos. En ese momento estaba vigente la Ley Federal de
Educaci&oacute;n y es all&iacute; donde aparece el tema de la inclusi&oacute;n, la
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necesidad de mejorar los resultados de la ense&ntilde;anza, sobre
todo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os de la EGB 3 rural”.
Por su parte, desde que inici&oacute; su gesti&oacute;n en 2007, Bracchi
estableci&oacute; como horizonte lograr cambios profundos a partir
de una nueva legislaci&oacute;n:
Nuestro plan de trabajo era la implementaci&oacute;n
de las leyes de educaci&oacute;n nacional y provincial
que, en primer lugar, establecen a la educaci&oacute;n
como derecho social, al conocimiento como un
bien p&uacute;blico y al Estado como garante de generar las condiciones materiales para que esa obligatoriedad suceda. Hay otras leyes importantes,
como la Ley de Promoci&oacute;n y Protecci&oacute;n de los
Derechos de Ni&ntilde;os, Ni&ntilde;as y Adolescentes. Este
cambio normativo es un cambio de paradigma
cultural, porque esta &uacute;ltima ley permite entender
a los ni&ntilde;os, a las ni&ntilde;as y a los adolescentes como
sujetos de derecho.
All&iacute; encontramos un primer punto de apoyo para reconocer el contexto en el cual comienzan a desarrollarse muchos
de los procesos hasta aqu&iacute; mencionados. Estos se sostienen
en importantes cambios normativos a nivel nacional, que
no solo modifican los trayectos formativos de los alumnos —
como puede ser el caso de la Ley de Educaci&oacute;n Nacional o
60
El Promer: Pol&iacute;ticas educativas e inclusi&oacute;n social
su equivalente provincial—, sino otros marcos que desde un
lugar m&aacute;s amplio articulan y potencian la ampliaci&oacute;n de derechos, como parte tambi&eacute;n de un esp&iacute;ritu de &eacute;poca.
En ese sentido, el punto de partida del PROMER no s&oacute;lo
se apoya en cuestiones espec&iacute;ficas sobre educaci&oacute;n rural,
sino fundamentalmente en un contexto en el cual se repiensa la educaci&oacute;n, la ni&ntilde;ez y la adolescencia. Tambi&eacute;n
se le puede sumar el rol redefinido de los medios de comunicaci&oacute;n en una sociedad democr&aacute;tica, las problem&aacute;ticas
respecto del g&eacute;nero, y otras tem&aacute;ticas que en las &uacute;ltimas
d&eacute;cadas ven&iacute;an siendo relegadas.
Con todo, es importante destacar que el cambio de normativas no garantiza su implementaci&oacute;n inmediata, como
si se tratara de una secuencia lineal. En relaci&oacute;n a esto,
Bracchi se&ntilde;ala:
Cuando analizamos la escuela secundaria claramente vimos que surgi&oacute; para otro proyecto pol&iacute;tico. Por ello, una de las primeras decisiones estuvo
centrada en hacer una escuela para todos, ya que
fue pensada para unos pocos. Es decir, hab&iacute;a que
generar las condiciones para la obligatoriedad.
Pero el cambio central implicaba no solamente
un desaf&iacute;o de cobertura —llegar a m&aacute;s lugares o
abrir m&aacute;s escuelas—, sino transformar un sistema
que por mucho tiempo fue pensado como inclu61
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sivo para algunos pero expulsivo para otros. Un
sistema en el cual no todos ten&iacute;an los mismos derechos y, por lo tanto, no eran reconocidos como
destinatarios de una propuesta pedag&oacute;gica que los
interpelase y los contuviese.
Haciendo una mirada m&aacute;s abarcadora, se puede decir
que la nueva secundaria irradi&oacute; cambios hacia todos los elementos que forman parte del hecho educativo. Es decir, los
dispositivos de capacitaci&oacute;n que acompa&ntilde;aron al programa
(donde se trabaj&oacute; fuertemente con un muy alto porcentaje
de escuelas rurales de la Provincia) tambi&eacute;n tuvieron que
hacerse eco de lo que implica la obligatoriedad. En consecuencia, estuvieron orientados en muchos casos no solo a
capacitar en contenidos y temas espec&iacute;ficos, sino en nuevas
formas pedag&oacute;gicas para abordar la complejidad de un aula
que se abre; de una sala que recibe a esos otros que durante
muchos a&ntilde;os estuvieron excluidos y ahora se toma la decisi&oacute;n pol&iacute;tica de integrar.
Por ello, se retoma la experiencia de lo sucedido en la secundaria porque permite articular parte del sentido general
del proceso en el que, comenzando con nuevas leyes y procesos de transformaci&oacute;n del sistema educativo,
Por ello se retoma la experiencia de lo sucedido en la secundaria, porque permite articular parte del sentido general
del proceso de transformaci&oacute;n que experiment&oacute; el sistema
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educativo, comenzando por nuevas leyes. El desaf&iacute;o no solo
resid&iacute;a en acompa&ntilde;ar desde el PROMER algunas modificaciones o acciones focales sobre la ruralidad, sino en ser parte
de un proceso m&aacute;s amplio donde la educaci&oacute;n p&uacute;blica estaba
intentando transformarse.
En la recuperaci&oacute;n del contexto, es importante precisar
que existen particularidades en las normativas educativas, y
por esto Zattera explica:
Hay una primera diferencia entre la ley provincial y la ley nacional. Para la ley nacional la
definici&oacute;n de modalidad de sistema atiende integralmente las necesidades de las poblaciones
que viven en contextos rurales, lo que le da a la
educaci&oacute;n rural el car&aacute;cter de transversal. Por
lo tanto, trae aparejado el reconocimiento de un
lugar en el sistema, porque, hasta alrededor del
a&ntilde;o 2004, la ruralidad es atendida o por programas espec&iacute;ficos o por pol&iacute;ticas compensatorias;
es decir, est&aacute; reconocida desde la pobreza y no
desde la condici&oacute;n de ruralidad. La ley provincial identifica directamente a lo rural como contexto, lo que trae aparejadas decisiones y corre
el foco de la discusi&oacute;n. El tema es si es necesario
definir un subsistema rural o no. Desde Naci&oacute;n
consideramos que no, porque justamente va en
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detrimento del contexto sobre el cual se pretende intervenir.
De all&iacute; surge la exigencia de pensar profundamente en la
tensi&oacute;n que surge entre la particularidad de la ruralidad, dentro de sus caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas, y la necesidad de articularse con los marcos generales propuestos desde el Ministerio
de Educaci&oacute;n de la Naci&oacute;n. En ese sentido, Zattera aporta la
idea de “dise&ntilde;ar, desde la pol&iacute;tica p&uacute;blica, especificidades reconociendo las particularidades de las instituciones, pero en
el marco de que todas las instituciones est&aacute;n influidas por su
contexto y tienen que garantizar los mismos prop&oacute;sitos, los
mismos espacios de formaci&oacute;n, la misma oferta de niveles.
Corresponden las mismas responsabilidades y concreciones
de derechos que a cualquier otra instituci&oacute;n del sistema. En
el caso de la provincia de Buenos Aires, por la dimensi&oacute;n de
su territorio, la diversidad es la regla”.
Por lo tanto, otro de los desaf&iacute;os que acompa&ntilde;&oacute; desde el
inicio al PROMER fue articular la particularidad del contexto rural —atendiendo sus especificidades— pero sin dejar
de lado los marcos generales de la educaci&oacute;n, las pol&iacute;ticas
nacionales y los horizontes de aprendizaje previstos.
Como se mencion&oacute; anteriormente, un salto importante que
atraves&oacute; la ejecuci&oacute;n del Proyecto fue el paso a una secundaria
obligatoria y, con ello, el necesario cambio de sentido que deb&iacute;a tener el espacio de formaci&oacute;n para incluir, sin distinci&oacute;n, a
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todos y a todas. La ruralidad pasaba as&iacute; de una situaci&oacute;n hist&oacute;ricamente desfavorecida a un lugar en el que se deb&iacute;an articular nuevamente diversas perspectivas. Por un lado, el nuevo
rumbo que deb&iacute;a tener la secundaria obligatoria y, por el otro,
c&oacute;mo pensarla en contextos particulares.
Sin embargo, a pesar de los elementos espec&iacute;ficos de cada
nivel educativo y su contexto, los prop&oacute;sitos que persiguen
las leyes de educaci&oacute;n aparecen como ejes transversales. De
acuerdo con Bracchi, estos son: “Formar a los j&oacute;venes para la
ciudadan&iacute;a, para el trabajo y para seguir estudiando. La primera definici&oacute;n de pol&iacute;tica educativa es formar para la ciudadan&iacute;a en el presente y no para cuando esos j&oacute;venes sean
adultos”. Sobre la b&uacute;squeda del logro de esos objetivos, la Directora Provincial de Educaci&oacute;n Secundaria recuerda:
Ten&iacute;amos grandes desaf&iacute;os, tanto en la ruralidad
como en lo urbano. Eran desaf&iacute;os para una nueva escuela secundaria que surgi&oacute; en el siglo XIX,
donde principalmente su colectivo docente se form&oacute; en el siglo XX y donde sus estudiantes son del
siglo XXI, por eso la escuela secundaria se encuentra en tensi&oacute;n. En ese sentido comenzamos a trabajar en tres ejes que atravesaron todas nuestras
decisiones de pol&iacute;tica educativa. Los cambios en
la secundaria ten&iacute;an que atender las trayectorias
educativas de los estudiantes y no deb&iacute;an afectar
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los derechos laborales de los docentes y, como &eacute;ramos respetuosos de las historias institucionales, a
la vez hab&iacute;a que conformar una escuela secundaria de seis a&ntilde;os donde hab&iacute;a ex polimodales o ex
secundarias.
Hasta aqu&iacute;, se describe el desaf&iacute;o que implic&oacute; un cambio de
esas caracter&iacute;sticas, ya que no solo se modifica el tipo de relaci&oacute;n entre los niveles, sino que se extiende la obligatoriedad.
Es all&iacute; donde el sistema debe ampliar la cobertura para llegar
con oferta educativa a todos los rincones, ya que el Estado debe
garantizar el cumplimiento del derecho a la educaci&oacute;n. Pero
ese fue s&oacute;lo el comienzo de la transformaci&oacute;n. Luego, cuenta
Bracchi, “nos planteamos el tema de los dise&ntilde;os curriculares y
desarrollamos una clara pol&iacute;tica de inclusi&oacute;n: trabajar el tema
de salas maternales en escuelas secundarias; abrir puertas de
educaci&oacute;n secundaria en todas las instituciones que tuvieran
adolescentes privados de la libertad; y tambi&eacute;n empezar a trabajar el tema de la ruralidad”. Sobre esto &uacute;ltimo, profundiza:
Cuando uno trabaja el tema de la ruralidad,
hay una gran historia en nuestra provincia de
Buenos Aires sobre la ense&ntilde;anza rural para la
escuela primaria, y eso obedece a que la obligatoriedad de la escuela primaria es parte de
la Ley N&deg;1420. Ten&iacute;amos un primer desaf&iacute;o:
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la creaci&oacute;n de ofertas de educaci&oacute;n secundaria en las zonas rurales, en las zonas de islas
y en las zonas o en los barrios alejados de las
grandes ciudades donde no las hab&iacute;a, porque
nuestro eje era acompa&ntilde;ar las trayectorias
educativas de los estudiantes. Hab&iacute;a familias
que por su propia historia o por sus posibilidades socioecon&oacute;micas lograban que sus hijos, aun traslad&aacute;ndose hasta el pueblo m&aacute;s
cercano, siguieran estudiando; pero hab&iacute;a
otras que, al no tener esas posibilidades, terminaban la escolaridad en la primaria. Entonces, el desaf&iacute;o para nosotros era crear la oferta
de educaci&oacute;n secundaria en lugares donde no
exist&iacute;a, y donde quiz&aacute;s s&oacute;lo hab&iacute;a uno, dos o
tres estudiantes, tambi&eacute;n por una cuesti&oacute;n de
arraigo.
Ese es en parte el panorama en el cual el PROMER comienza a ejecutarse y que, por supuesto, no puede pensarse por fuera de estos marcos generales. La ruralidad en la
provincia de Buenos Aires es un componente dentro del
sistema educativo, constitutivo de su historia pero tambi&eacute;n
paradigm&aacute;tico, ya que se contrapone con una atenci&oacute;n focalizada en los grandes centros urbanos, donde la poblaci&oacute;n se encuentra densamente concentrada.
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Para comprender a&uacute;n m&aacute;s el panorama educativo bonaerense, Oporto comparte una interesante reflexi&oacute;n que habla
de los contrastes y los desaf&iacute;os para el sistema:
Por un lado, educar en la extrema pobreza del
conurbano, con escuelas superpobladas, falta
de lotes, imposibilidad de horarios, gran cantidad de alumnos que concurren y, al mismo
tiempo, lograr calidad educativa. Y, por otro, el
gran problema de educar en el aislamiento, de
educar a aquellos hijos de las familias que viven en el &aacute;mbito rural. En muchos casos viven
situaciones de despoblamiento, de migraci&oacute;n
interna, de movilidad permanente y hasta hay
escuelas de un solo alumno. Dar el servicio ah&iacute;
es muy destacable pero no resuelve el tema de
la sociabilizaci&oacute;n, de las distancias y del permanente d&eacute;ficit de la electricidad, del agua potable
y de los caminos rurales.
Frente a esta realidad, el diagn&oacute;stico del ex Director General de Cultura y Educaci&oacute;n de la Provincia de Buenos
Aires es que “el sistema educativo bonaerense tiene dos
prioridades extremas: el aglomerado pobre y el aislamiento rural”. En esta frase sintetizadora se re&uacute;nen los dos polos de uno de los inconvenientes centrales de la educaci&oacute;n:
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las escuelas de matr&iacute;cula m&iacute;nima —que llegan a tener un
solo alumno— y los establecimientos donde concurren m&aacute;s
de 2.000 estudiantes, sobre todo en el nivel secundario.
En tren de contrastes y paralelismos, Oporto contin&uacute;a
con el an&aacute;lisis:
Habitualmente se tiende a comparar la provincia de Buenos Aires, sus resultados educativos y su organizaci&oacute;n educativa, con la
Ciudad de Buenos Aires, y &eacute;sta es una ciudad
que no tiene ruralidad; no se la puede comparar ni con el esfuerzo de cobertura ni con
lo presupuestario. El esfuerzo presupuestario
es cuando la provincia de Buenos Aires debe
pagar la ruralidad a los docentes, el transporte, el mantenimiento de las escuelas; es decir,
el mundo rural lleva a la provincia de Buenos
Aires a un esfuerzo presupuestario, organizativo, log&iacute;stico y pedag&oacute;gico que la Ciudad de
Buenos Aires no tiene.
Esto establece la pauta del grado de amplitud que se debe
tener al pensar las pol&iacute;ticas educativas provinciales, dado que
las escuelas unialumno deben ser atendidas de la misma manera que aquellas de concurrencia masiva y de alta conflictividad social. En este panorama, la ruralidad no es solo un
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contexto, sino uno de los extremos de un sistema educativo
de enormes dimensiones.
Continuando con el desarrollo de las problem&aacute;ticas encontradas al inicio del PROMER, hay situaciones objetivas
que ayudan a entender la situaci&oacute;n general y a ver la necesidad de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas que intervengan en el escenario
de la educaci&oacute;n rural. En este sentido, Oporto ilustra: “Ten&iacute;amos quinientas escuelas sin electricidad; la dificultad que
provoca el aislamiento en el mundo rural no es muy visible en
la opini&oacute;n p&uacute;blica, porque estas quinientas escuelas con falta
de electricidad, con un promedio de diez alumnos por cada
una [unos cinco mil alumnos en total], no llegan a ser tres
escuelas del conurbano”. Otro elemento a tener en cuenta es
la falta de escuelas rurales de gesti&oacute;n privada, lo cual, seg&uacute;n
Oporto, acent&uacute;a la presencia del Estado. Pero, al mismo tiempo, deja al descubierto una verdad, y es que “cuando se hace
la f&aacute;cil cuenta de que la escuela privada es m&aacute;s eficiente o m&aacute;s
barata, todo es una falacia enorme, porque la escuela privada
solo aparece donde hay rentabilidad”.
Esto recupera la necesidad de un Estado presente, que retome la educaci&oacute;n como una pol&iacute;tica central de inclusi&oacute;n y de
formaci&oacute;n del sujeto, para que pueda plenamente ser parte
de una naci&oacute;n.
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Segundo eje: Particularidades de la ruralidad
en la provincia de Buenos Aires
En este segundo apartado, se hace foco sobre la tensi&oacute;n
entre la ruralidad como entorno educativo general y aquella
espec&iacute;fica de la provincia de Buenos Aires, con el fin de delimitar las particularidades que hacen a esta &uacute;ltima.
Como se mencion&oacute; anteriormente, el sistema educativo
bonaerense posee extremos, en uno de los cuales encontramos a la educaci&oacute;n rural, con escuelas unialumno y aulas
plurigrado o pluria&ntilde;o. Pero ese mismo contexto no aparece
en otras provincias, ya que los establecimientos se encuentran a tan solo unos kil&oacute;metros de los peque&ntilde;os poblados y
a pocos m&aacute;s de las ciudades.
Respecto a las semejanzas, Zattera cuenta que “recorriendo la diversidad de ruralidades, hay un elemento que define
esos espacios: pocos habitantes en una determinada zona implica pocos chicos y de diferentes edades. La idea de que hay
una escuela que es m&aacute;s peque&ntilde;a porque atiende menos chicos y que, por lo tanto, tiene una planta funcional reducida,
se&ntilde;ala que hay un modo de organizaci&oacute;n de las instituciones
coherente con las caracter&iacute;sticas sociohist&oacute;ricas de estos territorios”. Referido a este punto de la dispersi&oacute;n, agrega que
“ya en la Ley N&deg;1420 se mencionan las escuelas ambulantes
en las campa&ntilde;as, por lo tanto, la importancia de esta visibilizaci&oacute;n es el hecho de reconocer, desde el inicio del sistema,
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un modo de organizaci&oacute;n propio para el campo que sigue
apareciendo en muchas partes de la legislaci&oacute;n”.
En relaci&oacute;n a esta cuesti&oacute;n de la dispersi&oacute;n geogr&aacute;fica
que caracteriza a la educaci&oacute;n rural, y en combinaci&oacute;n con
la implementaci&oacute;n de la nueva secundaria y su obligatoriedad, Bracchi explica c&oacute;mo se resolvieron ambas partes de un
mismo problema de gesti&oacute;n educativa: “La resoluci&oacute;n que se
tom&oacute; para construir la secundaria en una determinada localidad, con su obligatoriedad, impact&oacute; en la transformaci&oacute;n de
la estructura del sistema. A partir de ese momento, las decisiones fueron dando respuestas a una tensi&oacute;n entre dos polos;
uno fue el traslado de los alumnos y otro fue la localizaci&oacute;n
de los niveles educativos en cada territorio”. Acerca del traslado, una cuesti&oacute;n que podr&iacute;a presentarse como obst&aacute;culo y
vulneraci&oacute;n del derecho a la educaci&oacute;n, la funcionaria puntualiza que se prioriz&oacute; “llevar a los chicos desde la que era su
escuela primaria hasta una escuela secundaria que estuviera
asociada. Hab&iacute;a una definici&oacute;n territorial de vincular ambos
niveles. Para que fuera efectiva hab&iacute;a variedad de respuestas,
desde combis hasta remises, que la Provincia se comprometi&oacute;
a sostener”.
Posteriormente, una vez que se logr&oacute; articular el nivel primario con la escuela secundaria m&aacute;s cercana, el desaf&iacute;o qued&oacute; en
manos del docente. Bracchi se refiere a la importancia de ese rol:
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Es necesario que el docente pueda organizar un
aprendizaje que combine la diversidad entre los
chicos. Seguramente ser&aacute; m&aacute;s diverso un grupo
de cuarto grado urbano con 35 chicos (de los cuales algunos tienen la edad correspondiente, otros
sobre edad, algunos son migrantes internos, otros
son migrantes de pa&iacute;ses lim&iacute;trofes y otros son migrantes de pa&iacute;ses extraoce&aacute;nicos) que una escuela
que tiene tres, cuatro u ocho chicos, de los cuales
cinco son hermanos o primos. El plurigrado es
la forma de organizaci&oacute;n del aula que viene de la
mano de esa baja matr&iacute;cula en la escuela. Es un
maestro que ense&ntilde;a a un conjunto de chicos que
est&aacute;n matriculados en distintos a&ntilde;os.
Siguiendo con los aportes de la Directora Provincial de
Educaci&oacute;n Secundaria, a la atenci&oacute;n pedag&oacute;gica sobre grupos
heterog&eacute;neos en edades, experiencias previas, etc&eacute;tera, “se
le suma la necesidad de tomar decisiones did&aacute;cticas; el hecho de que cada alumno, al cabo del ciclo lectivo, debe tener
cumplidos unos prop&oacute;sitos curriculares diferentes, se&ntilde;alados
por las normas federales. Con lo cual, esta doble diversidad
requiere de un maestro que sepa la programaci&oacute;n did&aacute;ctica,
de igual manera que los dem&aacute;s docentes, pero adem&aacute;s debe
tener muy en claro cu&aacute;les son las variables que va a tener que
considerar para su planificaci&oacute;n”.
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A partir de estas definiciones, se comprenden claramente las m&uacute;ltiples variables que atraviesan a la educaci&oacute;n rural
en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Bracchi ampl&iacute;a:
“Si nosotros analizamos el territorio bonaerense, vemos que
tiene la paradoja de poseer una gran impronta rural y, a la
vez, su poblaci&oacute;n se concentra en las zonas urbanas. La clave para nosotros fue el tema del arraigo. Porque tambi&eacute;n era
necesario que los j&oacute;venes tuvieran la posibilidad de tener una
oferta cercana a sus familias y desde all&iacute; es que empezamos a
trabajar la ruralidad”.
Los desaf&iacute;os tambi&eacute;n aparecieron frente a la obligatoriedad, porque se deb&iacute;a garantizar la presencia de oferta educativa, o generar las combinaciones necesarias entre instituciones, para que todos los egresados de la escuela primaria
tuvieran cerca una oferta de nivel secundario. Bracchi destaca el resultado obtenido:
Esto gener&oacute; que aquellos chicos que no hab&iacute;an
tenido la posibilidad de continuar estudiando, la
tuvieran, y tambi&eacute;n que los que hab&iacute;an empezado en el pueblo, y que no lo hab&iacute;an podido sostener, ahora se incorporasen. En este sentido tuvimos un gran debate y un gran trabajo de an&aacute;lisis,
porque la historia del pluria&ntilde;o implica la conformaci&oacute;n de escuelas y su desarrollo curricular. Investigamos sobre el pluria&ntilde;o en la escuela
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primaria y all&iacute; nos encontramos con el segundo
desaf&iacute;o, que no era solamente crear la oferta, sino
c&oacute;mo generar condiciones de ense&ntilde;anza cuando
nuestro grupo de estudiantes ten&iacute;a diversas edades y diversos recorridos escolares.
En t&eacute;rminos de estructura curricular, completa la funcionaria, faltaba avanzar con los nuevos dise&ntilde;os, dado que los
del ciclo b&aacute;sico ya se estaban implementando:
All&iacute; es donde se hizo el trabajo de construcci&oacute;n
colectiva con los docentes y fue el paso cualitativo para poder generar las condiciones sobre la
ense&ntilde;anza de las materias, donde se potenciara
lo que pauta el dise&ntilde;o curricular, pero que fuera
en la misma aula donde se construyera el conocimiento y la ense&ntilde;anza para las necesidades
del a&ntilde;o y para las diferentes edades. Ten&iacute;amos
distintas opciones pedag&oacute;gicas y se eligi&oacute; dividir el aula seg&uacute;n el grupo de alumnos. Por tal
motivo el PROMER signific&oacute; para nosotros la
posibilidad de encuentros de trabajo que permitieran generar condiciones de producci&oacute;n y
revisi&oacute;n curricular.
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Para continuar desarrollando las pol&iacute;ticas que se llevaron
a cabo en torno a la educaci&oacute;n rural, Bracchi define los dise&ntilde;os curriculares:
Son aquellos saberes socialmente valorados
que cada una de las materias tiene y que deben
ser ense&ntilde;ados en una escuela. Los establece el
Estado como contenidos a ense&ntilde;ar. Nosotros
entendemos a la educaci&oacute;n como derecho social, al cual le corresponde generar las condiciones para que un estudiante de la provincia
de Buenos Aires, de una escuela del centro o
de una escuela rural, est&eacute; en la escuela de islas,
o en el barrio m&aacute;s alejado, pueda tener la misma ense&ntilde;anza, con la misma calidad y equidad.
Esto implicaba un gran desaf&iacute;o, no s&oacute;lo porque
los desaf&iacute;os para el tema de la ruralidad fueron
muy importantes, sino porque, principalmente,
la obligatoriedad implicaba una gran presencia
del Estado dando respuestas a distintas situaciones. Porque crear oferta de educaci&oacute;n secundaria en algunos lugares, donde a veces era
m&aacute;s la cantidad de profesores que de chicos, es
tambi&eacute;n una discusi&oacute;n pol&iacute;tica. Nuestra definici&oacute;n es que lo presupuestario no debe definir la
pol&iacute;tica, sino la pol&iacute;tica definir el presupuesto.
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En concordancia con las palabras de Bracchi sobre los
desaf&iacute;os inherentes a la particularidad del &aacute;mbito rural,
Zattera afirma que “es necesario reconocer cu&aacute;les son las
condiciones que pone el contexto en la instituci&oacute;n para poder hablar de la ruralidad y poder superar la dicotom&iacute;a con
lo urbano. Hay que tener en cuenta que, en su trayectoria
profesional, el docente va a tener espacios de soledad en la
toma de decisiones. Aunque sabemos que es la pol&iacute;tica p&uacute;blica la que deber&iacute;a consolidar otras formas de encuentro
con otros docentes, y por eso es importante la conformaci&oacute;n de los agrupamientos”. Para la especialista, esta forma
de organizaci&oacute;n &aacute;ulica que tiende a reconocer que el maestro est&aacute; solo, es una respuesta que est&aacute; proliferando:
Esta es la forma de resoluci&oacute;n que se est&aacute; tomando en muchos pa&iacute;ses, con distintos nombres. En algunos lugares se llama zona educativa; en otros, centros rurales; en nuestro caso,
agrupamientos; en Chile, microcentros. Son
distintas denominaciones pero todas tendientes
a la conformaci&oacute;n de unas unidades mayores
que trasciendan a la escuela; donde cada una
de ellas mantiene su autonom&iacute;a y su identidad,
pero tiene alternativas sostenidas de encuentro
entre los docentes de un mismo nivel para reconstruir algunas redes que seguramente est&aacute;n
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establecidas. Hablamos del aislamiento relativo
porque uno ve la escuela y alrededor no ve nada,
pero no hay ninguna escuela que est&eacute; en el medio de la nada, porque al menos est&aacute;n los lazos
familiares construidos; el maestro entra y sale
de la escuela y &eacute;ste hace de vaso comunicante
con otros territorios, entre ellos el urbano donde seguramente vive. No obstante, el intercambio de saberes y de experiencias es necesario,
tanto para el desarrollo profesional de los docentes como para la ampliaci&oacute;n de horizonte de
los chicos y para la conformaci&oacute;n de redes m&aacute;s
s&oacute;lidas en t&eacute;rminos comunitarios.
Si se tiene en cuenta que la pol&iacute;tica define lo presupuestario y que la consigna es lograr la inclusi&oacute;n de todos y todas,
es posible pensar en sostener una escuela aun donde haya escasa matr&iacute;cula. Conjugando este punto con el de los agrupamientos, Zattera comparte la experiencia frente al desaf&iacute;o de
la inclusi&oacute;n en el contexto de la ruralidad:
Cuando empieza el PROMER, como ya hab&iacute;a
lugares donde estaban identificados los agrupamientos, la primera propuesta fue recuperar
los que estuvieran en ejercicio, aunque fuera
informalmente, y formalizarlos; levantar las re78
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des efectivamente construidas en el territorio
y formalizarlas para que hubiera un espacio de
reconocimiento de esa unidad ampliada. En muchas jurisdicciones eso ya ten&iacute;a una cierta trayectoria: algunas ten&iacute;an proyectos provinciales en
microcentros, por ejemplo en La Rioja; en otras
hab&iacute;a unidades de gesti&oacute;n del tercer ciclo, propuestas por Naci&oacute;n para la conformaci&oacute;n de la
extensi&oacute;n de la obligatoriedad; en otras estaban
naturalmente armadas por zonas de supervisi&oacute;n
y espacios de encuentro entre los docentes. En
alg&uacute;n momento se determin&oacute; una fecha para que
las jurisdicciones establecieran los agrupamientos. La Provincia tuvo, alrededor del a&ntilde;o 2006,
un equipo que estaba especialmente conformado
para dise&ntilde;ar los agrupamientos y ven&iacute;a utilizando normas que ya estaban implement&aacute;ndose en
todos los agrupamientos establecidos. Cuando se
inicia el PROMER y se establece el tema de los
agrupamientos, no se pudo recuperar todo ese
proceso y entonces los CUA [n&uacute;mero que identifica a cada agrupamiento] se asignaron a un listado de escuelas por distrito, con lo cual quedaban
cien escuelas en un agrupamiento. Se solap&oacute; esta
definici&oacute;n de la conformaci&oacute;n de agrupamiento
ante la urgencia de asignar el CUA.
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Es por ello que, continuando una reflexi&oacute;n que articula pasado, presente y futuro, la Directora Nacional de Educaci&oacute;n Rural
propone nuevas l&iacute;neas de acci&oacute;n: “Ahora estamos financiando el
traslado. El paso que sigue es el de instalar la conformaci&oacute;n de
los agrupamientos con un modelo de coordinaci&oacute;n compartida”.
As&iacute; explica lo que se hizo para trabajar sobre este aspecto:
Se convoc&oacute; al encuentro de unidocentes a 1.007
docentes y propusimos que cada maestro se encontrara al menos con colegas de otras cinco
provincias: C&oacute;rdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Chaco, Entre R&iacute;os. Participaron de todas estas
provincias, porque de otro modo se hubieran
encontrado &uacute;nicamente con colegas de la misma
provincia, lo cual no hubiera tenido sentido. A
nivel nacional la proporci&oacute;n es menor porque de
las 10.800 escuelas, el 30%, aproximadamente,
es de unidocentes. Estamos de acuerdo con que
no se cierre la escuela mientras haya al menos un
chico, pero es cierto que hay que acompa&ntilde;arlo
con una pol&iacute;tica que posibilite el encuentro, no
s&oacute;lo del maestro, sino tambi&eacute;n con otros chicos.
Finalmente, para concluir sobre la realidad de los agrupamientos a nivel nacional, Zattera destaca el trabajo que se
est&aacute; realizando en todas las provincias:
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Hay algunas que ya est&aacute;n trabajando, con distinto grado de apropiaci&oacute;n y para distintas cosas.
Santiago del Estero conform&oacute; los agrupamientos
justamente para armar las secundarias: instal&oacute;
una secundaria por agrupamiento, pero a&uacute;n no
lleg&oacute; a cubrirlos todos. Tierra del Fuego es un
agrupamiento y las pol&iacute;ticas para la ruralidad se
trabajan reuniendo a esas escuelas. En el resto
de las provincias del sur, el agrupamiento surge
cuando se hacen convocatorias espec&iacute;ficas. Para
conectarse dos escuelas les conviene ir a la capital
o a alg&uacute;n centro, ya que las escuelas tienen conexi&oacute;n con el centro urbano pero no entre s&iacute;. C&oacute;rdoba tuvo mucho desarrollo en el armado progresivo de los agrupamientos, tambi&eacute;n porque
complet&oacute; los tres cortes del post&iacute;tulo. Santa Fe
tiene formas de agrupamiento para determinadas acciones pero no necesariamente son los que
fueron armados para el PROMER; tiene acciones
de agrupamiento, pero es por regionalizaci&oacute;n de
la supervisi&oacute;n. San Luis tiene un funcionamiento
m&aacute;s independiente. Las que m&aacute;s tienen agrupamientos son Santiago del Estero y Misiones. San
Juan ten&iacute;a los agrupamientos conformados. La
provincia de Buenos Aires tiene antecedentes
en las escuelas rurales nucleadas, donde hab&iacute;a
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un proyecto com&uacute;n con un director a cargo pero
el desarrollo cotidiano se daba en cada escuela;
y, por otro lado, aparece un formato que son las
primarias asociadas a un centro educativo para la
producci&oacute;n total.
Paralelamente a todo lo anterior, la m&aacute;xima autoridad de
la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Grasso, proyecta la
segunda etapa del PROMER al reconocer un tema central:
Los reglamentos de los proyectos con financiamiento internacional que terminan funcionando
son reglamentos que no se adaptan a las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires debe ser la m&aacute;s parecida a lo previsto en los
manuales operativos, desde el punto de vista de
los recursos administrativos. Pero la dificultad
se presenta para provincias como Catamarca o
Misiones, con muchos menos recursos y con un
reglamento que si no est&aacute; pensado para la Argentina, mucho menos para ellas. En el caso de Buenos Aires, no est&aacute; pensado para el mundo rural
y era un programa de apoyo al mundo rural, a la
educaci&oacute;n rural, con lo cual la pregunta es: &iquest;qu&eacute;
empresa va a estar tan interesada en hacer una
peque&ntilde;a obra en un lugar que ni siquiera es la
82
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cabecera de ese distrito, sino que es un pueblito
sat&eacute;lite, por una obrita de trescientos mil pesos?
Es muy dif&iacute;cil.
Justamente programas como el PROMER son clave porque, como expresa Oporto, “es una pol&iacute;tica concreta para que
la escuela rural pueda desarrollarse. Sin embargo, se necesita
invertir en tecnolog&iacute;a para resolver los temas de aislamiento,
porque hay que tener una escuela que se comunique, que tenga acceso a la informaci&oacute;n, que tenga acceso a la bibliograf&iacute;a,
a las bibliotecas”. Y eso en muchos casos fue lo que se busc&oacute;
realizar con este Proyecto, aunque no sin dificultades, como
las que se mencionaron anteriormente.
Tercer eje: Metas, logros y deudas
Este apartado pretende poner en perspectiva lo sucedido
a partir de la implementaci&oacute;n de diversas pol&iacute;ticas educativas en la Provincia y de la ejecuci&oacute;n del PROMER. Adem&aacute;s,
busca lograr la visibilizaci&oacute;n de lo hecho y de lo que est&aacute;
pendiente para que, de este modo, se constituya en un insumo cuando el PROMER II comience a ser una realidad.
Por ello retomamos de cada uno de los entrevistados su reflexi&oacute;n acerca de esto.
Una de las primeras deudas que se puede reconocer es
la falta de llegada de las l&iacute;neas desarrolladas por el progra83
Profesorado en Comunicaci&oacute;n Social
ma a todas las escuelas rurales. El esquema de integrar a&ntilde;o
a a&ntilde;o diferentes establecimientos al Proyecto, del total de
las escuelas rurales, dio como resultado que aquellas que
se incorporaron sobre el final no recibieran muchos de los
equipamientos o subsidios que el programa facilit&oacute;. Esto
lo confirma Palladino: “No llegamos a todas las escuelas.
Claramente es una demanda pendiente, como llegar con el
equipamiento en forma m&aacute;s oportuna”. Por lo tanto, a la
hora de poner en funcionamiento un segundo PROMER,
habr&iacute;a que tener en cuenta la diferencia sustancial que hay
entre aquellas escuelas incorporadas en los primeros a&ntilde;os
—que fueron destinatarias de m&uacute;ltiples l&iacute;neas de fortalecimiento— y aquellas que entraron sobre el final, solo en las
l&iacute;neas de capacitaci&oacute;n a sus docentes.
Otro elemento que se reconoce como relevante es la falta de propuestas transversales que articulen los diferentes niveles. En muchos casos, como describe Palladino,
“la escuela rural tiene la Primaria, la Secundaria y el Nivel
Inicial mezclados”. De esta manera, lo que en t&eacute;rminos
formales se encuentra separado por &aacute;reas y direcciones a
escala nacional o provincial, en el territorio de la ruralidad
muchas veces se encuentra agrupado; por lo tanto, pueden
pensarse estrategias que articulen los dos o hasta los tres
niveles de educaci&oacute;n.
Asimismo, a&uacute;n falta resolver la situaci&oacute;n del agua contaminada. Fue reconocida como una prioridad, pero el pro84
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blema principal en la provincia de Buenos Aires es la escala:
son muchas las escuelas de islas que tienen la inquietud de
potabilizar el agua que recogen del r&iacute;o. Palladino recuerda
que “en su momento, desde el gobierno provincial, se pens&oacute; en una soluci&oacute;n integral. Pod&iacute;a ser una licitaci&oacute;n para
instalar en todas esas escuelas una soluci&oacute;n espec&iacute;fica. En
alg&uacute;n caso puede ser con una planta ecol&oacute;gica, en otro con
una planta industrial y en otro con dos gotitas de lavandina.
Hemos buscado todos la mejor soluci&oacute;n, el tema del agua
atraviesa la ruralidad”.
Por otro lado, uno de los principales logros que reconoce Zattera es que, en t&eacute;rminos generales, “la modalidad fue
tomando progresivamente su lugar en las distintas jurisdicciones, con la clara idea de que no es la atenci&oacute;n puesta en
algunas escuelas, sino puesta en las escuelas rurales como
colectivo”. Mientras que, como meta, propone seguir avanzando con, por ejemplo, la instalaci&oacute;n de los niveles Inicial y
Secundario en cada territorio, lo que ya “es un logro may&uacute;sculo pero que a nivel porcentual todav&iacute;a falta”.
Por su parte, Oporto tambi&eacute;n rescata como central el hecho de poner en la escena de las pol&iacute;ticas educativas a la ruralidad y paralelamente ampliar la cobertura:
El primer logro es que le dimos mucha visibilidad. Cuando pusimos como uno de los objetivos prioritarios de la agenda la gesti&oacute;n del
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PROMER, era porque ten&iacute;amos una fuente de
financiamiento con un objetivo claro, que era
fortalecer esa educaci&oacute;n. Tambi&eacute;n sab&iacute;amos
que cuando no hay oferta educativa secundaria
en la zona rural, hay una resignaci&oacute;n de la familia al traslado temprano hacia el pueblo; porque
el chico se va al secundario, y atr&aacute;s del chico va
la mam&aacute;, y atr&aacute;s de la mam&aacute; y del chico se va
el padre cuando consigue otro trabajo. En alg&uacute;n
momento pensaba, con una visi&oacute;n demogr&aacute;fica
equivocada, que cerr&aacute;bamos escuelas primarias
porque el despoblamiento rural era producto
de la falta de trabajo. Despu&eacute;s empec&eacute; a darme
cuenta de que lo que hab&iacute;a era tambi&eacute;n un &eacute;xodo por falta de oferta secundaria.
Al mismo tiempo, el ex Director General de Cultura y
Educaci&oacute;n bonaerense indica que otro logro fue acompa&ntilde;ar
la inversi&oacute;n en infraestructura y en material did&aacute;ctico, as&iacute;
como tambi&eacute;n el avance en las reivindicaciones laborales —
en los derechos de los trabajadores de la educaci&oacute;n del &aacute;mbito rural— con el pago de la ruralidad. Sobre esto &uacute;ltimo,
sostiene que “ir contemplando la doble funci&oacute;n de director
y maestro, y toda una serie de reivindicaciones que pudimos
ir discutiendo en las paritarias como, por ejemplo, el tema
de los auxiliares, fueron dando un marco para acompa&ntilde;ar la
llegada de m&aacute;s y mejores recursos educativos”.
86
El Promer: Pol&iacute;ticas educativas e inclusi&oacute;n social
Desde su lugar, Grasso valora el compromiso asumido y
los cambios generados ante la adversidad que puede proponer la ruralidad: “Cuando empezamos a ver que todo el
equipo del PROMER en la provincia de Buenos Aires, m&aacute;s
todo el equipo de la Unidad Ejecutora Provincial, se puso
al hombro la dificultad que significa trabajar con el mundo rural, en t&eacute;rminos de proyecto, de arquitectura, de inspecci&oacute;n de obras, de licitaciones, los frutos que surgieron
fueron interesantes, aunque cost&oacute; much&iacute;simo. Cuando vi
las primeras obras terminadas, fueron satisfacciones muy
grandes, pero eso no quiere decir que uno piense que ya
est&aacute;. La verdad es que falta mucho”.
A modo de s&iacute;ntesis, hay dos aspectos que los entrevistados reiteran: por un lado, que a&uacute;n resta mucho trabajo
por realizar en el &aacute;mbito de la educaci&oacute;n rural y, por otro,
la necesidad de consolidar la pol&iacute;tica de agrupamientos.
Acerca de este &uacute;ltimo, Grasso expresa su perspectiva:
Hubo una muy buena idea que fue pensar en
c&oacute;mo agrupar por cuestiones territoriales, por
cuestiones de conexi&oacute;n, de comunicaci&oacute;n o de
cultura. Eso termin&oacute; siendo una cuesti&oacute;n arbitraria, poco trabajada, que cost&oacute; much&iacute;simo
armar y que no dio los frutos que tiene que
dar. Me parece que con esa l&oacute;gica del agrupamiento hoy se podr&iacute;an optimizar todos los re87
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cursos en un territorio relativamente peque&ntilde;o donde se tuviera la oferta completa: desde
el jard&iacute;n de infantes, la escuela primaria y la
secundaria, inclusive algunas modalidades
como la educaci&oacute;n especial. Me parece que
ese es el real d&eacute;ficit.
Con todo lo mencionado, se ve claramente c&oacute;mo la din&aacute;mica del sistema educativo en un contexto como el rural
ha sido intensa, sobre todo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Pol&iacute;ticas
nacionales, programas con financiamiento internacional,
cambios curriculares, modificaciones en las legislaciones
y hasta en la propia estructura del sistema educativo en
general, hacen que hoy sea necesario seguir reflexionando
sobre la escuela rural. Y esto no solo por su particularidad
hist&oacute;rica, sino fundamentalmente por su articulaci&oacute;n con
estos m&uacute;ltiples cambios que se vienen generando.
A lo anterior tambi&eacute;n es necesario sumarle otros elementos
por fuera de lo educativo: la llegada de una nueva televisi&oacute;n de
la mano de la Televisi&oacute;n Digital Abierta; las tecnolog&iacute;as que aparecen en el cotidiano, no solamente en algunos sectores de la
sociedad; la modificaci&oacute;n del sistema productivo; y la revitalizaci&oacute;n del campo. Estos temas, que no pueden dejar de contextualizar una instituci&oacute;n como la escuela, en un &aacute;mbito como el rural
hacen que el desaf&iacute;o de comprenderla sea a&uacute;n mayor.
De ese an&aacute;lisis depende la posibilidad de asegurar que esos
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establecimientos —que representan, en alg&uacute;n caso, el &uacute;nico
lazo permanente con el Estado— realmente sean lugares que
garanticen derechos y una necesaria justicia social en todo el
territorio nacional.
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