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1. Introducción 

Es un hecho conocido que la crisis económica y social que afectó a Argentina durante varias 
décadas produjo un crecimiento en la cantidad de hogares y de población que no alcanzan a 
cubrir sus necesidades básicas. Esta expansión en la cantidad de hogares pobres ha sido 
originada fundamentalmente por el importante crecimiento en la cantidad de hogares pobres 
por ingresos. Así, los bajos niveles de ingresos (tanto en términos de participación en el ingreso. 
total de la economía como en el ingreso per cápita) se constituyen en una causa explicativa. 
fundamental en la insuficiencia de ingresos que caracteriza a la mayoría de los hogares pobres 
(CEPA, 1993) 

  

Obviamente que siendo la escasez de ingresos el rasgo básico que caracteriza a una fracción 
importante de hogares pobres cualquier “acción o política que intente aliviar o favorecer la 
situación de este sector debe prever atacar los factores que subyacen como explicación de la 
participación de la población pobre en el ingreso total de la sociedad. Diversos estudios 
empíricos realizados para Argentina (CEPA, 1993 y Montoya y Mitnik, 1993) tienden a 
corroborar que el grueso de los ingresos de los hogares (fundamentalmente, los pobres) 
provienen de la venta del trabajo propio de sus miembros. 

  

  

Esto marca claramente la relevancia de estudiar la actividad laboral de las personas y los 
factores tanto de oferta «características personales y capital humano acumulado- y de demanda 
que condicionan la inserción laboral durante la Vida activa. Este trabajo centra su atención 
particularmente en los factores que determinan la oferta laboral de las personas, En este 
contexto, surge coma un factor claramente determinante de la futura inserción laboral y de los 
ingresos y demás condiciones de trabajo, la acumulación de capital humano de las personas 
a través del sistema educativo formal 

1.1. Objetivo 
Dentro de la compleja problemática que rodea al funcionamiento del sistema educativo el 

objetivo de este trabajo es tratar de determinar, en primer término, si la igualdad de oportu- 
nídades entre los educandos provenientes de distintos grupos socioeconómicos realmente 
existe. La igualdad de oportunidades es entendida como la oferta de condiciones equivalentes. 
tle acceso y permanencia a lo largo de los distintos ciclos que conforman el sistema educativo. 
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En segundo lugar, se pretende establecer las diferencias existentes en cuanto a la inserción 
laboral de las personas según el capital humano acumulado y la condición de pobreza. 
Para realizar el análisis se adopta como área geográfica de referencia la zona urbana deno- 

minada Gran Buenos Aires. Para aquellos casos en que se ha sido posible se ha abierto el área 
bajo estudio entre sus partes componentes: Capital Federal y los 19 partidos del conurbano 
bonaerense. Esto se debe ala existencia de diferencias entre ambas zonas originadas en distinto 
grado de desarrollo relativo. La pérdida de representatividad estadística de algunos datos no 
hizo posible la utilización de esta desagregación para todos los casos. 
La información utilizada proviene de la onda de Octubre de 1991 de la Encuesta Permanente 

“de Hogares (EPH). Lamentablemente, no se puede trabajar con aspectos referentes ala calidad 
del sistema educativo formal debido a que la fuente primaria de información (EPH) no tiene 
información referente a algunos aspectos cualiitativos diferenciales que pueden influir sobre 
la performance y la permanencia de los educandos en los distintos niveles que conforman el 
sistema educativo formal (estructura edilicia, capacitación del personal docente, material 
didáctico, etc). 

1.2. Estructura 
Luego de la presente introducción el trabajo está compuesto básicamente por cuatro seccio- 

nes. La segunda presenta un breve pantallazo de la extensión de la pobreza para poder tener 
una visión de la base del problema. La tercera y cuarta sección están destinadas al análisis de 
las posibilidades de acceso al sistema educativo y la inserción en el mercado de trabajo. 
Finalmente, la última parte está destinada a resumir las principales conclusiones, 

  

2. Extensión de la pobreza 

El Cuadro 1 refleja la importancia que adquiere la extensión de la pobreza para el Gran 
Buenos Aires tanto desde el punto de vista de los hogares como de las personas que abarca 
(ver nota metodológica para la definición de pobreza utilizada). 

El fenómeno no es menor. En el Gran Buenos Aires existe un 26,7% de hogares considerados 
pobres que determinan un 32.8% de personas en dicha situación. Si se analiza de manera 
esagregada el conglomerado, se observa que el porcentaje de hogares pobres baja al 11,4% 
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en Capital Federal (13,2% de personas) y llega al 346% en los partidos del conurbano 
bonaerense (39,9% de personas), lo que indica que no sólo es un problema extendido sino que 
posee una relevancia muy diferenciada según la zona geográfica que se analice. 
Por otro lado, en la Introducción se hacía referencia a la importancia que adquieren los 

ingresos provenientes del trabajo (suma de ingresos como asalariado y como cuenta propista) 
enel total del ingreso personal. El Cuadro 1 muestra que independientemente del grupo social 
o zona que se considere, estos representan más del 95% del ingreso total personal. Esto explica 
la relevancia que adquiere el estudio de los factores que determinan la inserción laboral de las 
personas. Entre ellos se considera fundamental la acumulación de capital humano (medida a 
través del avance en el sistema educativo formal). 

3. Sistema Educativo 

La posibilidad de acceder y permanecer en el sistema educativo formal, independientemente 
del grupo socioeconómico al cual pertenezca el educando, constituye un importante objetivo. 
que debe cumplir el sistema educativo. Asi, desde el punto de vista del análisis de las 
oportunidades que enfrentan las personas en edades tempranas y que condicionarán su 
desenvolvimiento futuro, los logros educacionales son un indicador importante, al cual no se 
debe asignar un carácter absoluto. Constituye, sin embargo, el resumen de un conjunto de 
factores que, mezclados, marcan las diferentes posibilidades que enfrentan las personas de los 
dlistintos grupos socioeconómicos desde edades tempranas. 

  

3.1. Los indicadores utilizados 
Se utilizaron dos indicadores básicos: la tasa de acceso y la tasa de deserción. A través de 

ellos se intenta sintetizar los rasgos más salientes que caracterizan la situación educativa de 
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los distintos grupos poblacionales. Adicionalmente, al realizarse el análisis con la población 
dividida por tramos de edades (cohortes) es factible conformar una visión dinámica de la 
capacidad de absorción y retención del sistema a través del tiempo en sus distintos niveles y 
para las distintas categorías socioeconómicas, 
La tasa de acceso se calcula como el cociente entre la población que asiste o asistió a un 

determinado nivel y el total de la población perteneciente a cada cohorte. En forma genérica 
un indicador de la capacidad que tiene o tuvo el sistema para incorporar a la población. 

Desde el punto de vista estático, las diferencias de tasas entre los distintos segmentos sociales 
para una misma cohorte reflejan la permeabilidad que tiene el mismo frente a distintos grupos 
socieconómicos. Desde una perspectiva dinámica «comparando las tasas para distintas cohor- 

tes: es posible ilustrar respecto a la forma en que se ha extendido cuantitativamente el sistema 
los últimos años. 

  

  

La descripción se completa con datos relativos a la forma en que progresan los estudiantes. 
La literatura referida al sistema educativo argentino ha destacado como uno de sus principales 
problemas las dificultades que tienen los alumnos para avanzar dentro de los diferentes niveles 
y cursos en los plazos preestablecidos como normales. Una primera manifestación de este 
problema está dada por la deserción, es decir, alumnos que inician sus estudios pero que en 
algún momento antes de obtener su graduación, los abandonan. Una forma de medir este 
fenómeno es calcular la tasa de deserción, que surge del cociente entre la población que 
«concurrió a un nivel y no lo finalizó, en relación al total de población que tuvo acceso al mismo. 

  

También la ineficiencia interna se exterioriza a través del retraso que sufren los estudiantes. 
a lo largo de sus estudios. Esto se origina en ingresos tardíos y deserciones temporarias. Si 
bien es dificil realizar una estimación cuantitativa a través de los datos provenientes de la EPH 
se puede aproximar el retraso al presentar para distintas cohortes, la distribución de la 
población que asiste en cada uno de los ciclos. Así por ejemplo, una elevada proporción de 
alumnos cursando el nivel primario en edades superiores alos 12 años constituye una primera 
aproximación. 

  

  La existencia de importantes tasas de retraso, repitencia! y deserción implica, desde el punto 
de vista económico, un aumento del costo individual y social de obtener un graduado y, por 
lo tanto, un menor rendimiento dela inversión en educación que realizan tanto el Estado como 
los particulares. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico implica frustraciones ya que 
la educación tiene un alto valor social siendo la inscripción y asistencia a establecimientos 
escolares, sobre todo en ciertos niveles socioeconómicos, un indicador de aspiraciones a logros 
sociales. La deserción y/o retraso significa una claudicación total o parcial de ese objetivo. 

  

  

  

3.2. Nivel primario 
El nivel primario es el ciclo más tempranamente expandido desde mediados del siglo pasado, 

concebido como obligatorio y próximo a su universalización. La incorporación de población 
o está en su límite máximo permitiendo todavia el acceso de un pequeño porcentaje de 
Población que se halla marginada de sistema. Esto hecho es meritorio y alentador en la medida 
que implica la incorporación de casi toda la población pobre (Cuadro 2). Desde el punto de 

  

1 Lamentabiomente con eldiseño de la EPH no es posible oblenar inlarmaciên sobra asa incicador pero, exitem 
trabajos realizados para dilerentes jurisdicciones del pais donde se comprueba todavia la exsioncia 40 
importantes asas de repencia (CF, 1969, Giordano. Montoya, 1987), 
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Cuadro 2 
Indicadores del Nivel Primario 
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vista de la equidad, haber casí alcanzado la tasa máxima de acceso significa un importante 
paso hacia la igualdad entre los distintos grupos sociales. 
A pesar de estos progresos se observan varios aspectos relativos al funcionamiento del ciclo 
que están señalando deficiencias. Su incapacidad para distribuir con equidad los servicios que 
presta es una de las formas en que éstas se manifiestan. La universalización del acceso no 
asegura que los estudiantes inicien sus estudios en el momento más indicado para hacerlo, ni 
que su avance se logre con normalidad hasta lograr finalizar el ciclo. El ingreso tardío al 
sistema, los elevados valores que alcanzan la tasas de deserción y los indicios de importantes 
retrasos, son bien ilustrativos acerca de las dificultades que enfrentan los educandos para 
progresar en sus estudios. 

  

  

Hay evidencias de que antes del inicio de los estudios, existen inconvenientes y que estos se 
manifiestan con mayor intensidad en los hogares más carenciados. Las dificultades para 
avanzar a lo largo del ciclo se manifiestan con mayor profundidad para aquellos educandos. 
provenientes de hogares pobres. En el Cuadro 2 se observa que la tasa de acceso del total de 
la población alcanza su valor máximo para la cohorte de 13 a 18 años siendo inferior para la 
cohorte anterior. La incorporación al sistema, entonces, se produce con un cierto retraso en 
relación a la edad ideal para asistir (6 a 12 años). El ingreso tardío es más frecuente entre los 
pobres. 

  

  

Las tasas de deserción para el total de la población han descendido considerablemente en los 
últimos años, aunque queda un margen importante para avanzar en este sentido. Hay que 
tener en cuenta que la deserción en este nivel, especialmente si se produce en los primeros 
grados, constituye una fuente importante de analfabetismo por desuso! 

  

  

Este equilibrio, para el promedio de la población, esconde fuertes disparidades entre grupos 
socioeconómicos. A pesar de los esfuerzos destinados a expandir el nivel, los pobres continúan 
mostrando tasas de deserción sensiblemente superiores a las de los sectores de ingresos más 
elevados. Consecuentemente, las posibilidades de finalizar exitosamente el ciclo parecen estar 

  

2 Giordano O, y S. Montoya (1987) 

 



directamente correlacionadas con el contexto socioeconómico en que se desenvuelven los 

Los progresos alcanzados en los últimos años tendieron a mejorar la situación de los pobres 
pero no han alcanzado para lograr la igualdad de oportunidades en el sentido de lograr la 
permanencia y normal desenvolvimiento a lo largo de todo el sistema educativo. Esto tiene 
efectos decisivos sobre las posibilidades de continuar con los estudios en los restantes niveles 
y, consecuentemente, en la forma de inserción en el mercado laboral y los ingresos que se 
derivan de ésta 

    

     

El éxito de un estudiante está condicionado por la disponibilidad de recursos, entre los que 
hay que incluir el tiempo y la capacidad intelectual. Respecto de este último aspecto es de 
esperar, al menos intuitivamente, que los jóvenes provenientes de familias de mayores ingresos 
reciban, desde su nacimiento mayores cuidados, mejor alimentación y motivaciones. Estos se 
reflejarán posteriormente como atributos innatos que favorecen el desempeño del estudiante 
dentro del sistema educativo. Así, se destaca un condicionante socioeconómico de la perfor- 
mance de los jóvenes en el sistema educativo, al cual se adiciona un factor económico que no 
siempre se hace explícito. 

Es probable que a medida que descienda el nivel de ingresos de que dispone un hogar surjan 
para las familias mayores dificultades para enviar sus hijos al colegio. Los hogares pobres son. 
luna manifestación extrema de este problema ya que se conjuga un muy bajo nivel de ingresos 
con una muy elevada proporción de miembros en edad escolar. Estas trabas pueden estar 
originadas en los costos subsidiarios que deben ser afrontados por las familias (transporte, 
vestimenta, útiles, ete) relativizando la aparente gratuidad del servicio. 

  

  

  

Adicionalmente, hacia la finalización del ciclo comienza a operar el lucro cesante, ingresos 
«dejados de percibir por asistir al colegio y no dedicar ese tiempo al trabajo. Dada la edad de 
los estudiantes no hay ningún motivo para incluir este componente de los costos en el nivel 
primario, puesto que el trabajo está legalmente prohibido para los menores de 14 años. Sin 
embargo, no debe ser dejado de lado no tanto en su aspecto pecuniario «como fuente de 
ingresos- sino en forma de trabajo doméstico reproductivo que es comparativamente más 
relevante en los hogares pobres 

  

Paralelamente, es previsible que las diferencias en la calidad del servicio educativo repercutan 
en forma mucho más marcada sobre los educandos provenientes de hogares de bajos recursos. 
Un primer punto que se ha destacado es que, si bien el acceso ha tendido a igualarse entre los 
educandos provenientes de los hogares de bajos recursos, estos no tienen acceso a igual calidad 
de educación: 
Las diferencias afectan en forma desfavorable a los niños pobres por la menor infraestructura 

de que disponen los colegios a los que asiste y por la menor calidad de los recursos docentes 
que les son asignados (en su mayoría pertenecientes a estratos socioeconómicos distintos del 
“de sus alumnos y sin una adecuada preparación para asumir la problemática que se deriva de 
la situación que enfrentan los niños). La segmentación opera principalmente a través de la 

  

  

3 Montoya S. y O. Manik, (1999). 
4 Esto ss consecuencia dela segmentación que sue al sistema. Confronar, por ejemplo, Bravsasky C. (1985) 

y 9 Tedesco, (1987) 
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localización geográfica de los estabiecimientos y no por aranceles ya que la gran mayoría de 
los establecimientos son gratuitos y 'o altamente subsidiados. 

En forma adicional a esta segmentación, aparece ota interna en el Gran Buenos Aires, ya que 
surgen diferencias entre el aceso y, fundamentalmente, la deserción de los pobres según su 
localización geográfica (según residan en Capital Federal o partidos del Gran Buenos Aires) 
De acuerdo a esto se tendera a avalar la hipótesis de mejor desempeño en la zona de mayor 
desarrollo relativo, aspecto que resulta sumamente interesante e indica la posibilidad de que 
la oferta educativa mejore con el mayor desarrollo de la zona. En este sentido es útil señalar 
que a calidad de la oferta educativa tene particular relevancia para los alumnos provenientes 
de hogares de bajos recursos ya que el colegio debe suplir elementos faltantes en la infraes- 
tructura familiar 

    

3.3. Nivel medio 
El nivel medio es no obligatorio en toda su duración”, con una extensión de entre 5 y 6 años 

y cuya edad teórica para cursarlo va de los 13 a los 18 años. La diversidad de carreras que 
componen el ciclo hace que coexistan carreras con extensiones muy diversas. Esta heteroge- 
neidad dentro del nivel, más que responder a necesidades genuinas, es consecuencia de que 
el nivel se ha configurado en forma aluvional respondiendo a los cambios producidos en el 
campo socioeconómico y el progreso científico y tecnológico. Paralelamente, no existe una 
completa articulación entre los estucios que componen el nivel y el ciclo superior. 
Las tasas de acceso de la población a este ciclo, si bien notoriamente inferiores alas del nivel 

anterior, han mejorado mucho a través del tiempo. El Cuadro 3 es ilustrativo respecto de las 
mayores oportunidades que disfrutan las generaciones más jóvenes en relación a las que 
tuvieron las de mayor edad. Como consecuencia de esta evolución, en la actualidad poco más 
del 70% de los jóvenes (13 a 25 años) tienen la posibilidad de ingresar al nivel medio. Las 
  

  

  

  

Cuadro 3 
Indicadores del Nivel Medio 
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mejoras operadas han sido generalizadas subsistiendo, sin embargo, notables diferencias entre 
estratos sociales, con la población pobre en notable desventaja. Asi se observa que la tasa de 
acceso de los pobres apenas supera el 50% para la cohorte de 13-13 años contra más del 80% 
de acceso entre los no pobres de esa misma cohorte. 
AI complementar este análisis con la tasa de deserción se observan progresos a lo largo del 

tiempo. Así, si se toma el grupo de 19 a 25 años” como una etapa en la que ya están 
relativamente definidos los logros alcanzados en relación a este nivel, es preocupante que más. 
¿del 30% de la población que ingresó lo haya abandonado y que ésta proporción supere al 60% 
“entre los pobres. Paralelamente, es factible apreciar que no existen progresos importantes à 
nivel de toda la población ya que la tasa de deserción es bastante estable a través del tiempo 
indicando que las dificultades del sistema educativo para retener la población en este nivel 
siguen siendo caí idénticas a las de décadas atrás, exteriorizando la poca capacidad del 
Sistema para ofrecer soluciones. 

  

Adicionalmente surge como un rasgo interesante la profundización de la divergencia en el 
comportamiento educativo de la población según la zona geográfica de residencia sea el Gran 
Buenos Aires o Capital Federal. La diferencia se extiende en este caso a las tasas de acceso de 
los no pobres mostrando la relevancia de la ubicación geográfica en la determinación de la 
performance educativa. 

  

De esta manera las diferencias entre grupos continúan y se profundizan al introducir en el 
análisis las tasas de deserción, explicitando las menores posibilidades de permanencia que 
tienen los pobres. La situación de los mismos es consecuencia de las serias dificultades 
(deserción, retraso, mala preparación, etc.) que enfrentan en el nivel primario. Estos factores 

iminan o dificultan seriamente, para una parte importante de la población pobre, la posibi- 
lidad de acceder al secundario. Paralelamente, se incrementan los costos de oportunidad de 
permanencia, especialmente porque para el ingreso de los hogares pobres puede ser funda- 
mental el aporte proveniente de cada miembro adicional que trabaje y obtenga ingresos. 

  

Entre las causas que subyacen para explicar las dificultades de los educandos de menores 
ingresos para el ingreso y avance a lo largo del ciclo tienen una importancia crucial, además 
de los factores económicos a los cuales se ha hecho referencia, algunos aspectos que hacen al 
propio funcionamiento del sistema. Entre estos cobra relevancia la segmentación interna que 
caracteriza al ciclo y su desarticulación con respecto al nivel primario” 

La desarticulación proviene, básicamente, de la diferente participación que tiene el sector 
público en el financiamiento del ciclo. Mientras que en el primario el 80% de la matrícula es 
atendida en forma gratuita por el estado, en el secundario esa proporción se reduce al 50%. 
Esto obliga a una importante cantidad de población a cambiar de subsistema, pasando de la 
educación pública a la privada. 

  

Las diferencias no radican solamente en la gratuidad del servicio sino también en su calidad. 
Los educandos provenientes de sectores de menores recursos que, a pesar de todas las 

© Acta edad es dlc esperar que las personas reingesen al nivel medi, si ya lohan abandonado. 
7. Conviene aclarar estos concepts y su interelacón. Un sistema está segmentado cuando en un mismo nivel 

se brindan servicios de caldad dlerente a dstinlos grupos de la población escolarzada. Un sistema está 
Sesaniculado cuando en los dierentos niveles no se repreducen on iguales condiciones los mismos 
“Segmentos. La desariculacón implica traumatizar para algunos grupos el paso de un nivel aol ya que el 
“educando no puede encontra en el vel que inicia condiciones parecidas las existentes en el ciclo que 
nao 
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dificultades, logran finalizar el ciclo inicial, se encuentran nuevamente en una situación de 
ferioridad económica y formativa al ingresar al nivel medio. Adicionalmente, otra vez cobra 

importancia la localización geográfica de los establecimientos, ya que los mejores colegios 
públicos o privados fuertemente subsidiados se localizan en zonas de ingresos medios y altos 
(Braslavsky, 1985). 

  

3.4. Nivel superior 
Este nivel se caracteriza, al igual que el anterior, por su no obligatoriedad. La edad ideal de 

inicio se sitúa alrededor de los 19 años, con carreras cuya duración va desde los 2 alos 6 años. 
Básicamente, el sistema de educación superior se divide en dos subsistemas claramente 
diferenciados: el universitario y el no universitario. La gama de estudios ofrecida por las 
universidades y las especialidades tan diversas que caracterizan al superior no universitario, 
hacen muy difícil su sistematización. 

    

Conviene aclarar que el análisis dinámico -basado, tal como se ha señalado, en la comparación 
entre las diferentes cohortes, se relativiza debido a que es altamente probable que los pobres. 
que ingresan al nivel superior al poco tiempo asciendan en la escala social. Este mismo 
problema justamente le quita representatividad al análisis. EI Cuadro 4 ha debido ser comple- 
tado únicamente para los grupos y cohortes que son considerados como estadísticamente 
significativos. 

  

En dicho Cuadro se observa que las tasas de acceso para la cohorte correspondiente (19-25 
años) son considerablemente menores que para el nivel anterior (alrededor del 26%) a pesar 
de que ha mejorado la absorción a través del tiempo. Nuevamente, al igual que en el nivel 
medio, la expansión de la matrícula no ha favorecido la eliminación de las desigualdades entre 
pobres y no pobres. De esta manera, las personas provenientes de hogares pobres muestran 
tasas de acceso extremadamente bajas frente a las del promedio de la población. 

  

El problema de la deserción entre los pobres es imposible de analizar dada la baja repre- 
sentatividad de los datos, En la explicación de la diferenciación entre educandos de distintos 
segmentos sociales juegan un papel fundamental las dificultades acumuladas a lo largo de los 
ciclos anteriores, que actúan en cierta forma como filtros frente a la posibilidad de avanzar 

  

  

  

  

Cuadro 4 
Indicadores del Nivel Terciario y Uni 

enero 
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dl 
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exitosamente a lo largo de todo el sistema educativo. Así es, como se ha señalado, tanto en el 
nivel primario como en el medio, la menor calidad en los servicios de que disfrutan los pobres, 
los más frecuentes retrasos y las mayores posibilidades de deserción. 
Las razones arriba expuestas indican que el ingreso libre yla gratuidad del servicio educativo 

en el nivel superior no conducen a una mayor equidad en la distribución de oportunidades. 
Por otra parte, la concurrencia a este nivel de enseñanza implica mayores costos para el hogar, 
fundamentalmente, en términos de lucro cesante, el que se constituye es el componente más 
importante de los cotos, al proveer el estado en forma gratuita la matrícula. 
Las dificultades están ligadas, fundamentalmente, al hecho de que el subsidio educativo es 

solo parcial, ya que la liberación en el pago de la matrícula sirve para cubrir solo una parte 
del costo que demanda la permanencia en el nivel, Diversos estudios realizados para nuestro 
país demuestran que los costos directos e indirectos que deben afrontar los estudiantes y/o 
su familia son crecientes por nivel educativo y llegan, en el caso de la educación universitaria, 
a representar el 50% del costo total que implica la formación de un egresado (Piffano, 1993). 

3.5. Síntesis 
Si bien considerado globalmente son notables los avances logrados por el sistema educativo 

argentino en las últimas décadas, se pudo detectar que existen algunos puntos críticos que 
relativizan los logros alcanzados anteriormente. Esto hace dudar sobre la existencia de una 
real igualdad de oportunidades ya que se detectan falencias para asegurar la permanencia 
hasta terminar el nivel correspondiente y, adicionalmente, para avanzar a lo largo de los 
distintos niveles educativos que componen el sistema educativo formal. 

El retraso o extraedad en la carrera escolar es consecuencia de varios factores entre los que 
se consideran no solo el ingreso tardío y las deserciones temporarias sino también las repeti- 
ciones de grado o cursos. Obviamente que estos son indicadores de eficiencia interna del 
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  stema educativo que son imposibles de obtener con la información proveniente de la EPH. 
Debido a estos motivos la única forma de obtener algún indicador de retraso es determinar 
para cada grupo de edad la proporción de población que concurre a cada uno de los niveles 
educativos. 
De esta forma, tasas elevadas de asistencia al nivel primario en edades superiores a la edad 

teórica de asistencia indican la existencia de retraso. Tal como lo refleja el Gráfico 1 existen 
importantes diferencias entre los dos grupos poblacionales analizados (pobres y no pobres). 
Este comportamiento reción puede comenzar a visualizarse a partir de los 13 años en adelante. 
Las diferencias en el desempeño escolar entre los dos grupos analizados aumentan desde esa 
edad aunque el problema más preocupante no es el retraso o extraedad. Más bien, comienza 
a prevalecer entre los pobres un alto porcentaje de población en edad escolar que no asiste 
mis a ninguno de los niveles del sistema educativo formal. En los grupos de edad mayores, 
las diferencias en la asistencia entre los dos grupos sociales se hacen cada vez más grandes.   

El análisis conjunto de la información referente a tasa de acceso, deserción y asistencia por 
nivel educativo de cada grupo de edad indican diferencias muy importantes en la acumulación 
«le capital humano entre los pobres y los no pobres. Todas estas dificultades están ligados tanto. 
a aspectos de los propios hogares pobres que condicionan la performance educativa y que, en 
lugar de ser atenuados por el sistema educativo formal se ven reforzados por la segment 
interna del mismo y la desarticulación entre niveles educativos. 

  

  

Los mecanismos a través de los cuales se produce son variados pero las dificultades se van 
acumulando y potenciando a medida que se progresa en el nivel educativo formal, Bajo estas 
condiciones una gran proporción de los adolescentes provenientes de sectores populares si 
bien logran egresar aunque sean con retraso del nivel primario a veces directamente ni se 
inscriben para continuar en el nivel medio o, bien, desertan en los primeros años del nivel 

medio (Braslavsky, 1985). Esta traba que representa el nivel medio para determinados sectores 
sociales no parece haber mejorado a través del tiempo (ver Cuadro 3). 

  

A la luz de los aspectos cuantitativos más globales y tradicionales referentes a la formación 
de capital humano es difícil sostener la existencia de igualdad de oportunidades entre edu- 
candos de distintos sectores sociales de manera de que aquellos con mayores desventajas 
iniciales puedan acceder a condiciones de aprendizaje equivalentes. De esta manera, es posible 
realizar una primera aproximación a la existencia de un proceso de retroalimentación de la 
pobreza, donde las condiciones que enfrentan las personas de los distintos estratos durante su 
nifiez y adolescencia condicionan su desarrollo posterior constituyendo, particularmente para 
las personas de escasos recursos, un escollo imposible de superar. Los menores logros educa- 
tivos alcanzados tendrán efectos fundamentales sobre la futura inserción en el mercado laboral 
y serán una de las explicaciones más importantes de la insuficiencia de ingresos que caracteriza 
a gran parte de los hogares pobres. 

    

  

  

4. Inserción Laboral 

Las características enunciadas respecto al desenvolvimiento de la población pobre y no pobre 
en el sistema educativo formal determinan que, al inicio de su vida activa, unos y otros cuenten 
con un capital humano acumulado muy diferenciado, Así, en el Gráfico 2 se observa que el 
nível educativo de la población activa es muy distinto según se trate de personas pobres o no 
pobres. El 27% de los pobres o no tienen siquiera terminado el primario o directamente no 
tienen exlucación (contra menos del 6% de los no pobres en la misma situación). Si considera- 
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mos a quienes tienen primario 
completo o secundario incom- 
pleto, se puede observar que 
son casi el 66% de la población 
activa pobre y el 44% de la no 
pobre. 
Del total de población pobre 

activa el 92% iene como ie 
mo nivel educativo alcanzado secundario incompleto mientras 
que entre los no pobres ei 52% se encuentran en esta tuación. Dei 5% restante de los pobres el 

máximo nivel educativo es else. cundario completo o tércla 
tio/universitatio incompleto. 
Quienes han finalizado pujas dios superiores no alcanzan al 
13% de a población activa pobre Obviamente que est último e: A soltado está condicionado porla 

Tire nara ob EPR eae] ata, probabilidad de que una persona con nivel terciario o Universitario deje de pertenecer 
al grupo de pobres 

  

  

  

La composición educativa de la PEA no pobre contrasta en forma importante con la anterior. 
em este grupo casi un 32% de los activos han finalizado el secundario, con un 5% que han 

terminado los estudios terciario y casi un 107% que han completado los estudios universitarios. 
Ln definitiva, casí el 50% de los no pobres han finalizado el secundario como mínimo, De todas 
formas, entre los no pobres, la situación no es homogénea enfrentando la entrada al mercado 
de trabajo con un nivel heterogéneo de calificación que implica una diferente inserción en el 
mercado de trabajo. 

    

De esta manera, la calificación obtenida (medida por la educación formal) es muy diferen- 
ciada según el grupo social al que pertenezca la persona, La mayoría de los activos pobres 
tienen como máximo secundario incompleto (que en realidad se puede asimilar prácticamente 
‘como primario completo), con una importante proporción que ni siquiera ha podido finalizar 
el nivel primario. 

    

El análisis de la inserción laboral tiene como primer aspecto la tasa de participación -o tasa 
de actividad- (porcentaje de población activa en la población total) o sea, la decisión de 
incorporarse o no al mercado de trabajo. En el Cuadro 5 se observa que ésta muestra un 
comportamiento diferenciado por grupo social y más aún por máximo nivel educativo alcan- 
zado. Las primeras tres columnas del mismo marcan que es mayor la tasa de participación 
entre los no pobres y que la misma va aumentando junto con el nivel educativo (tanto para 
pobres como para no pobres) 

  

En términos generales, es factible apreciar tasas de participación crecientes a medida que sube 
la acumulación de capital humano, comportamiento que es comun a ambos grupos. Sin 
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Cuadro 5 
Inserción Laboral a/ 

Total Gran Buenos Aires. 
(amoneario 
     

      

   

39   

  

  

    Face: Elaboration propia en he EPI VINDEC] Octubre TT   
  

embargo, entre los pobres las tasas oscilan alrededor del valor promedio de su grupo (desde 50.5% en primario incompleto hasta 59,8% en teriario/ universitario incompleto). Entre los no. 
pobres, en cambio, la incidencia del nível educativo sobre la decisión de incorporarse o no al 
mercado de trabajo es mucho más marcada (desde 53,1% en el mínimo nivel hasta 90,5% en 
el máximo). 
Este comportamiento de las tasas de actividad «creciente según el capital humano acumulado- 

es absolutamente razonable ya que los costos de oportunidad de no participar en el mercado 
de trabajo son superiores cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado. La cuestión básica es 
descubrir las causas por las cuales no se reproduce este comportamiento en ambos grupos. En 

ntido, existe una importante fuente de distorsign que resulta del comportamiento de la 
mujer pobre y no pobre frente al mercado de trabajo". 

  

Los factores que condicionan la tasa de participación de los hombres y de las mujeres son 
muy diferentes. Así, las tasas de actividad de los hombres suelen ser elevadas y homogéneas 
segtin diferentes atributos personales en contraste con la de las mujeres que están condiciona- 
das a las demandas de trabajo doméstico reproductivo que impone el núcleo familiar de 
referencia. Justamente en este aspecto es donde existen «según lo que arroja el procesamiento 
de la EPH diferencias que hacen que las mujeres pobres tengan una tasa de participación del 
28,3% contra un 47% de las mujeres no pobres. 

  

  

Esto es una demostración de la importancia que adquiere la necesidad de realizar el trabajo 
«doméstico reproductivo del hogar por parte de la mujer y la traba que esto significa para la 

inserción de la mujer en el mercado de trabajo (Montoya, 1989). Esta traba puede ser superada 

  

  

8 La observación de las asas de actvidad delas mujeres muesira que son la mad de las correspondientes a 
los hombres, Sin embargo. existo un comporamiento lorencial muy marcado segun pertenencia a grupo 
Social Mentas a 1asa de pariepaciên do las mujeres no pobres es baja para niveles educalvos bajos y creciente con éste (hasta alcanzar valores relatwamento elevados) en e! caso de las mujeres pobres el 
comportamiento es dieranio. No sólo son bajas (menores que las de las mujeres no pobres) sino que 
práctcamente no crecen con el nivel acucaivo, explicitando las presiones inherentes al cumplimento delas lareas domésticas roproducivas. 
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en mayor medida por las mujeres no pobres y por las que han alcanzado un mayor nivel 
educativo (para quienes el dedicarse al trabajo doméstico tiene un alto costo de oportunidad 
en términos de la inversión realizada en capital humano) y para las cuales las posibilidades 
de reemplazar su propia labor doméstica es superior. 

El Cuadro 5 (columnas 3 a 5) permite ampliar el panorama referente a la incorporación de 
las personas de los distintos grupos sociales y nivel educativo al mercado de trabajo. El análisis 
die la tasa de desempleo abierto (porcentaje de población desempleada «que busca trabajo y 
no consigue- en el total de población activa), muestra que la de los pobres más que triplica la 
de los no pobres (10,5% contra 32%) Obviamente es un indicador de las dificultades con que 
se enfrentan los pobres en su inserción como trabajadores 
Por último, las columnas 7 a 9 del Cuadro 5 completan en forma global el panorama referente 
a inserción laboral. La tasa de precarización muestra la proporción de asalariados precarios 
en el total de asalariados (que se autodeclaran como no realizando aportes jubilatorios) y es 
una medida de la desprotección que sufren los asalariados . El 30,5% de los asalariados 
aparecen como precarios. Sin embargo, más del 45% de quienes tienen un bajo nivel educativo 
se insertan como asalariados precarios frente a casi un 20% de quienes tienen secundario. 
completo o superior incompleto, 
De todas formas, aparece nuevamente la diferencia entre lo trabajadores de ambos grupos 

sociales. Asi se puede observar que los pobres suíten un grado de precariedad bastante mayor 
(482%) que los no pobres (24,9%). En síntesis esto confirma lo antes dicho: el menor capital 
humano adquirido (menor nivel educativo alcanzado) es determinante de una, inserción 
Isboral com con menores incentivos a participar (en el caso de las mujeres), con tasas 
le desempleo mayores y un alto nivel de precarización que implica desprotección del traba: 
jador y posiblemente tareas de menor productividad) 

  

     

  

Por problemas de representatividad estadística, no se presentan los datos de participación, 
desempleo y precariedad, para las categorías terciario completo y universitario completo, para 
los pobres ya que muy pocos alcanzan ese nivel educativo. Por otro lado, de la misma manera 
no se presenta el dato de desempleo y precariedad para esos mismos niveles educativos para 
los no pobres. Aquí la razón es 
‘olva: esos grupos son grandes en 
número «con lo cual se elimina! | Cuadro 6 
problema de representatividad- 
pero no suften problemas de de- 
sempleo ni de precariedad que 
hagan que este subgrupo -el de 

  

Ingresos provenientes del trabajo a/ 
Total Gran Buenos Aires 
(incas peo remes=110) 
  

  
  

personas con problemas labora-. [zz Faxes Rabe = 
[oa protesis e e a 
mo caso para el esempleo) de [se E = = 

los pobres con nível primario in- | Eu = ps E 
completo y secundario comple. |e : a = 

E E pe E ERE amina 
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este sentido el Cuadro 6 permite averiguar el comportamiento de los ingresos mensuales 
provenientes del trabajo (suma de ingresos como asalariado y como cuenta propista). Hacien- 
do 100 el i promedio general, se puede comprobar la gran disparidad de ingresos 
existentes entre los perceptores de los distintos grupos, La mayor fuente de diferenciación de 
ingresos proviene del nivel educativo alcanzado. Así en promedio aquellas personas que 
tienen el menor nivel educativo reciben casi cuatro veces menos que quienes tienen el máximo 
nível educativo. 
Este comportamiento en realidad es absolutamente coherente con los postulados básicos de 

la teoría del capital humano, Sin embargo, surge como hecho curioso que dentro del grupo de 
los pobres las diferencias de ingreso por nivel educativo no son tan pronunciadas en contraste 
com las de los no pobres. En este último caso éstas son tan marcadas como para el total de 
Población, hecho que se produce como consecuencia de la alta ponderación de los no pobres 
en el total de perceptores para los niveles educativos más elevados. 

  

lo tiene importantes implicancias sobre la distribución del ingreso. En el Gráfico 3 se 
observa que los pobres a pesar de ser casi el 33% de la población total (y el 25% de la población 
activa) participan con sólo el 14,7% del total de ingresos provenientes del trabajo. Este total se 
divide em un 274% para quienes tienen primario incompleto, un 65,3% para quienes tienen 
hasta secundario incompleto y un 6,5% para quienes tienen secundario completo o superior 
incompleto. Es decir que los ingresos «dado el achatamiento existente al cual se hizo referenca 
“anteriormente: se distribuyen casi en la misma proporción que representa cada nivel educativo 
“de pobres en el total de activos pobres. 

    

En el caso de los no pobres, además de recibir un 85% del ingreso total (con un 67% de la 
población activa y un 75% de la población total) muestran una distribución interna del ingreso 
ás desigual. Así los dos niveles más bajos de educación participan en el ingreso total de los 
no pobres en una proporción menor a su ponderación en el total de activos no pobres. 

     

   

  

“Total de ingresos percibidos segun nivel educativo 
Total Gran Buenos Aires. 

    

   
     

     

  

Pobras. 14,2% doi Ingrasa total No Pobres 
20 del Ingroso total 
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Obviamente que este hecho es consecuencia de los ingresos individuales positivamente corre- 
lacionados con la acumulación de capital humano (el caso extremo lo constituyen los egresados 
universitarios que perciben casi el 20% del ingreso con una ponderación del 9% en la población 
nativa) 

Toda la información presentada demuestra que el grado de dificultad que enfrentan las 
personas para incorporarse al mercado de trabajo según el nivel educativo alcanzado es muy 
diferente. Este se extiende a las condiciones bajo las cuales se insertan (precarización y niveles 
salariales). De todas formas, se puede comprobar que estos elementos no se mantienen con el 
mismo sentido dentro de cada uno de los grupos o segmentos sociales. Es decir, entre los 
pobres la desigualdad existente en términos de inserción en el mercado de trabajo según 
diferentes niveles educativos prácticamente se ve eliminada, 

  

  

Así, contrariamente a lo que se podría suponer, sí bien los ingresos se incrementan a medida 
que sube el nível educativo -siguiendo los postulados básicos de la teoría del capital humano- 
el ingreso de los pobres (para cada tramo de nivel educativo) es inferior al de su par no pobre 
"no justificándose por las diferencias en la dotación de capital humano. Las causas subyacentes. 
a este comportamiento pueden estar relacionadas a una serie de factores entre las que se 
¡cuentan el sector de actividad, el tamaño del establecimiento conde se desempeña el trabajador 
y otro tipo de variables razón por la cual se hace indispensable realizar estudios más profundos 
y detallados. 

  

5. Reflexiones finales 

De acuerdo a las evidencias presentadas, ha sido factible comprobar que si bien el sis:ema 
educativo ha tendido a extenderse entre la población (esto puede ser apreciando a traves de 
la mejora en la permeabilidad de las cohortes más jóvenes con respecto a las más viejas, sin 
embargo subsiste una importante diferenciación entre grupos socioeconómicos. Así, los avan- 
ces más modestos de los alumnos dentro del sistema educativo son justamente los realizados 
en relación a las condiciones de permanencia una vez ingresados. 

  

Consecuentemente, la permeabilidad del sistema está altamente correlacionada con el g-upo 
socioeconómico al que pertenece el estudiante. El fenómeno de la selectividad social del 
sistema educativo va disminuyendo a medida que se desciende de nivel educativo, haciéndose 
menor en el nivel primario. Esta constituye solo una primera aproximación de la forma en que 
opera la discriminación educativa contra los jóvenes pertenecientes a hogares de menores 

  

En la explicación de la diferenciación social operan elementos exógenos al sistema, come la 
distinta capacidad para afrontar costos (explícitos o no) o los diferentes estímulos familia-es. 
que reciben los educandos, pero se extiende a factores endógenos que potencian en vez de 
morigerar las diferencias de oportunidades. Entre estos se puede mencionar la forma de 
financiamiento y la dispersión en la calidad de la educación brindada. 
En este contexto el progreso de los más carenciados se ve enormemente dificultado, debito 

à los problemas y trabas que, en forma acumulativa, deben enfrentar estos estudiantes y que 
hace que, aún en el caso de que logren avanzar a lo largo del sistema, por la segmentación, 
sus títulos no sean “equivalentes” a los de aquellos educandos proveni 
posicionados en la escala social 
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Los menores logros educativos condicionan en forma importante el posterior desempeño en 
el mercado de trabajo desde el momento mismo de entrada al mismo y determinan en forma 
importante las condiciones de trabajo (entre ellas la extensión del grado de precarización 0 
desprotección de la legislación laboral y de la seguridad social) y los ingresos. Este menor 
“activo” en términos de capital humano acumulado se convierte en un importante factor 
determinante de la insuticiencia de ingresos para los pobres y de su baja participación en los 
ingresos generados por la sociedad. De todas maneras, esto no sirve para explicar las diferen- 
cias detectadas en cuanto a la incidencia diferencial dentro del mismo nivel educativo según 
el grupo social al que pertenezca la persona y plantear interrogantes acerca de la influencia de 
la inversión en capital humano sobre los ingresos de determinados sectores de la población. 

En una visión general de la pobreza los datos aportados tenderían £ avalar la hipótesis de 
“que ésta e, fundamentalmente, un fenómeno que se retroalimenta. En este proceso intergene= 

¡onal desempeña un papel importante el sistema educativo. Al no resultar eficiente éste en 
ortar un mayor capital humano alas personas provenientes de hogares pobres, las mismas 

“sure una inserción laboral traumática y caracterizada por altos niveles de desprotección y 
ajo nivel de ingresos. Estas caracteristicas dificultan a estas personas el dejar de pertenecer 

“al grupo de los pobres, Asi, los bajos ingresos y la mayor tasa de natalidad conforman un 
texto adverso para las posibilidades de progreso educativo de los niños pertenecientes à 

“los hogares pobres. Los electos de esta situación son potenciados por el propio sistema 
educativo, aumentando la discriminación que naturalmente surge de la alto diferenciación 

social, En síntesis el sistema educativo formal argentino aparece exacerbando, en vez de 
| morigerar, las diferencias iniciales entre los estudiantes. 

    

5.1. Recomendaciones de Política 
Dela descripción planteada surge como rasgo fundamental, la naturaleza acumulativa con 

que se presentan los problemas para los estudiantes de menores recursos. El sistema educativo 
| argentino funciona gracias a un gran esfuerzo económico, afrontado en una alta proporción 

por el Estado en sus distintos niveles de gobierno. Esta estructura de financiamiento exige 
priorizar los aspectos distributivos al asignar el gasto, fundamentalmente en los ciclos primario. 
y medio. Esto está marcando una secuencia para las prioridados de política social que debe 
Ser respetada, 
La política educativa debería orientarse a lograr la permanencia de los educandos pobres 

tratando de compensar las descentajs iniciales con que se enfrenta este grupo de población. 
La igualdad de oportunidades en un contexto de fuerte diferenciación social necesariamente 
lic una segmentación enel sentido inverso ala que opera en la actualidad es decir, que 
os mayores esfuerzos deberían orientarse a las escuelas donde concurren niños pobres. Este 
sel único camino factible para tender a compensar las desventajas iniciales que implican para 
“aquéllos, las carencias que caracterizan al medio en el cual se desenvuelven y lograr el efecto 

istributivo esperado a favor de las personas de menores recursos. 

  

     

Obviamente que este trabajo debe ser completado con estudios menos abarcativos y más 
rofundos que permitan determinar todos los factores subyacentes bajo la insuficiencia de 
gresos du algunos segmentos de la población pobre y simultáneamente se facilitará la 
lección de los puntos o aspectos más relevantes que permitan la instrumentación de los 

vs más aprupiados para romper esta especie de círculo vicioso. 
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