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resumen

En este artículo se presentan resultados parciales de un estudio más 
amplio dirigido a caracterizar la educación secundaria argentina en el 
período 2000-2010 desde una perspectiva cuanticualitativa, realizado 
por un grupo de estudio de la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de Córdoba en este país. Se comparte una descripción estadística 
que integra información sobre la matrícula por edad, matrícula por año 
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de estudio, promoción anual, repitencia y abandono anual para el período 
2001-2010, con el fin de darle inteligibilidad y favorecer así la compren-
sión de la situación de los estudiantes en este nivel del sistema educativo. 
Los porcentajes indican, en general, que aún persisten dificultades para 
garantizar la trayectoria escolar de los estudiantes.

Palabras clave: educación secundaria, trayectoria escolar, matrícula, 
promoción, repitencia, abandono anual, trayectoria escolar.

secondary education in argentina:  

a statistical look of school trajectories

abstract

This article presents partial results of a larger study aimed at characte-
rizing Argentinean secondary education in the period 2000-2010 from a 
quanti-qualitative perspective, conducted by a study group of the Faculty 
of Education of the Universidad Católica de Córdoba of this country. 
It shares a statistical description that integrates information on enrollment 
by age, enrollment by year of study, annual promotion, repetition and 
yearly drop-out for the period 2001-2010, in order to give intelligibility 
and thus promote the understanding of the situation of students at this 
level of the education system. The percentages indicate, in general, that 
there are still difficulties for ensuring the students’ school trajectory.

Keywords: secondary education, school trajectory, enrollment, pro-
motion, repetition, yearly drop-out, school trajectory.
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L’éducation secondaire en argentine:  

un regard statistique des parcours scolaires

résumé

Dans cet article sont présentés les résultats partiels d’une plus ample étu-
de qui vise à caractériser l’éducation secondaire argentine pour la période 
2000-2010 en partant d’une perspective quanti-qualitative, faite par un 
groupe d’études de la Faculté d’Éducation de l’Université Catholique de 
Córdoba dans ce pays. Une description statistique est partagée ; elle intè-
gre information sur l’inscription par âge, l’inscription par année d’étude, 
la promotion annuelle, la répétition et le décrochage annuel pour la pé-
riode 2001-2010, dans le but de lui donner de l’intelligibilité et favoriser 
de cette façon la compréhension de la situation des étudiants de ce niveau 
du système éducatif. Les pourcentages indiquent qu’il y a toujours des 
difficultés pour garantir le parcours scolaire des étudiants.

mots-clés: éducation secondaire, parcours scolaire, inscription, pro-
motion, répétition, décrochage annuel.

introducción

Este artículo es parte de un trabajo de investigación más amplio en cur-
so, que está siendo desarrollado por el Grupo de Estudio de Educación 
Secundaria de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Córdoba (Argentina)1, que focaliza el análisis de este nivel del sistema 

1 El grupo está integrado por Horacio A. Ferreyra (dirección), María I. Calneggia, 
Georgia E. Blanas, Olga C. Bonetti, Laura C. Bono, Sandra L. Chiavaro, Adriana C. Di Fran-
cesco, María J. Eberle, Gabriela S. Haro, Marta J. Kowadlo, Crescencia C. Larrovere, Laura 
D. Vargas, Blanca L. P. Romero y Zulma P. Zárate. En el año 2011, se integraron como invi-
tados Andrea R. Arnoletto, Olga Cordero, Jacqueline Mohair Evangelista, Patricia I. Bruno, 
Claudia A. Maine, Víctor M. Mekler, Graciela S. Pascualetto, Marcela A. Rosales, Marta A. 
Tenutto Soldevilla, Alicia E. Olmos, Gabriela C. Peretti, Rubén E. Rimondino y Silvia N. 
Vidales.
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educativo argentino en el período correspondiente a la primera década 
del presente siglo en el contexto latinoamericano y mundial2.

En este marco, y con el propósito de aportar a una caracterización 
general de la situación actual y evolución reciente de dicho trayecto edu-
cativo, se presentan en este un conjunto de gráficos que abordan una 
descripción estadística3 a partir de seis ejes centrales:

1. Asistencia por edad.
2. Matrícula por condición de edad.
3. Matrícula por año de estudio.
4. Promoción anual.
5. Repitencia.
6. Abandono anual.

Para cada uno de estos ejes, se utiliza un indicador central, desplegado 
en un conjunto de tres gráficos: el primero contiene información del país 
–desagregada por año de estudio/edad, según corresponda–; el segundo 
muestra la evolución reciente, y un tercero aborda las disparidades entre 
jurisdicciones. Se opta por la representación gráfica de los indicadores con 
el objeto de facilitar la lectura e interpretación para el lector no experto.

La evolución temporal toma como referencia la última década, esta-
bleciendo tres puntos de corte en función de la disponibilidad de infor-
mación para cada indicador. En el eje de matrícula por edad, que toma 
como fuente de datos los censos de población, se consideran únicamente 
2001 y 2010.

En el caso de los indicadores que se calculan a partir de la condición final 
del estudiante (promoción y abandono anual), la información disponible 
más actualizada a la fecha de elaboración de este artículo corresponde a la 

2 El propósito que orienta dicho estudio es brindar elementos para repensar la trans-
formación de este nivel, así como actualizar en clave cualitativa y cuantitativa los diagnósti-
cos existentes, a fin de comprender mejor los procesos de cambio y abrir interrogantes hacia 
futuras investigaciones.

3 Este artículo recupera y amplía la construcción desarrollada por Scasso y Patiño 
Mayer en el anexo 5 de estadísticas del informe Entramados, análisis y propuestas para el de-
bate. Aproximaciones a la Educación Secundaria en la Argentina (2000-2010), producido por el 
Grupo de Estudio sobre Educación Secundaria de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad Católica de Córdoba (República Argentina), con la coordinación de Horacio Ademar 
Ferreyra.



La educación secundaria en Argentina: 29

mISSN: 2011-8643, Magistro, vol. 7, n.º 13, enero-junio de 2013, pp. 25-50

finalización del ciclo lectivo 2008, relevada en el 2009. En relación con estos 
indicadores, se utilizan los años 2000 y 2004 para el análisis de su evolución.

sobre las trayectorias escolares

La consideración de la trayectoria escolar supone una descripción cuali-
cuantitativa del recorrido que realizan los estudiantes en su tránsito por 
los distintos años que conforman un determinado ciclo formativo –en 
nuestro caso, de la educación secundaria–,  su ingreso, reingreso, per-
manencia, progreso y egreso, de acuerdo con lo que define cada plan de 
estudios, y considerando las particulares condiciones sociofamiliares y 
culturales de cada uno de ellos, en su contexto.

Uno de los nudos críticos de la educación secundaria es precisamen-
te la distancia entre las trayectorias teóricas, esto es: “los recorridos de los 
sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por este en 
los tiempos marcados por una periodización estándar” (Terigi, 2009, p. 
15) y las trayectorias reales: los caminos que efectivamente realizan los 
estudiantes dentro del sistema (Argentina, Ministerio de Educación. Di-
niece-Unicef, 2004; Terigi, 2009), no exentos de interrupciones y desvíos. 
Desde esta perspectiva, no cabe pensar las trayectorias escolares como 
protocolos que permiten anticipar la totalidad, sino esencialmente como 
itinerarios en situación.

El “desacople” entre las trayectorias teóricas y las reales puede ser con-
siderado, entonces, el gran desafío a enfrentar en un nivel del sistema 
educativo, porque las trayectorias no encauzadas, que se  apartan del 
curso previsto, interpelan la matriz misma de la escuela secundaria (gra-
dualidad, organización por cursos, divisiones o secciones; currículum 
mosaico, horario escolar fragmentario, entre otros rasgos del dispositivo 
institucional)4.

Desde una mirada sistémica, el problema deja de ser individual y tam-
bién una mera consecuencia de la desigualdad social. Lo primero implica 
reconocer la insuficiencia (y las consecuencias segregacionistas) de los 
modelos que han explicado las dificultades de algunos estudiantes para 

4 Para ampliar, véase Terigi (2008) y Feldman (2009). 
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acceder a la escuela y permanecer en ella aprendiendo, a partir de supues-
tos déficits cognitivos o de determinantes propios de su misma condición 
de origen5; lo segundo supone poner en cuestión la idea de que la des-
igualdad social alcanza para explicar la fractura de las trayectorias o el 
fracaso escolar6. Es necesaria una revisión crítica de las representaciones 
que producen juicios y clasificaciones que tienen efectos sobre las posi-
bilidades de desempeño escolar de los jóvenes (Argentina, Ministerio de 
Educación. Diniece-Unicef, 2004).

Una tarea de tal envergadura requiere un abordaje que comprometa 
cambios en las relaciones entre el Estado y las escuelas, entre sociedad, 
cultura y educación, entre poderes centrales y poderes locales.

La mirada estadística

Asistencia por edad

Indicador:
Porcentaje de asistencia por grupo de edad: es la proporción de la población de 
12 a 17 años de edad que declara asistir a algún tipo de oferta educativa. 
Esta información se sistematiza a partir de los datos relevados en los Cen-
sos Nacionales de Población y Vivienda de los años 2001 y 2010.

Tal como se observa en la figura 1a, entre los 12 y 14 años de edad 
la asistencia escolar en Argentina alcanza niveles casi de universalidad, 
tanto en mujeres como en hombres. En edades superiores, el porcentaje 
de asistencia tiende a decaer, producto del abandono escolar, que se mani-
fiesta con mayor intensidad en los hombres, donde alcanza un porcentaje 
de población fuera de la escuela superior al 20%.

5 Este núcleo de sentido común, dice Terigi (2009), “ha tenido consecuencias devasta-
doras para la población pobre, convalidando la identificación en los sujetos de condiciones 
que los harían pasibles de ser educados y la atribución a los sujetos de las dificultades para 
que ello suceda” (pp. 6-7).

6 La desigualdad social, si bien es una parte sustantiva de la explicación del fracaso, no 
es toda la explicación; en consecuencia, no es suficiente con políticas educativas compensa-
torias de las desigualdades.
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Figura 1a. Porcentaje de asistencia, por grupo de edad y sexo,  
de 12 a 17 años de edad. Año 2010.

Fuente: Procesamientos propios sobre los datos de INDEC-MEcon, Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.
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Figura 1b. Porcentaje de asistencia, por grupo de edad y sexo, de 12 a 17 años de 
edad. Años 2001 y 2010.

Fuente: Procesamientos propios sobre los datos de INDEC-MEcon, Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.
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Al analizar la evolución en el tiempo del indicador de asistencia esco-
lar, se observa que los niveles de asistencia escolar mejoraron levemente 
hacia el 2010 con respecto al año 2001, tanto en los varones como en las 
mujeres. En el tramo de edad de 12 a 14 las diferencias son leves. En cam-
bio, el mayor incremento se presenta en los jóvenes entre los 15 y 17 años, 
donde la asistencia aumenta en 2,2 puntos porcentuales. Aún en 2010, uno 
de cada cinco adolescentes de 15 a 17 años se encuentra fuera del sistema 
escolar. Adicionalmente, cabe señalar que la brecha de asistencia entre 
varones y mujeres ha tendido a incrementarse en el periodo.
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Figura 1c. Porcentaje de asistencia, por jurisdicción.  
12 a 17 años de edad. Años 2001 y 2010.

Fuente: Procesamientos propios sobre los datos de INDEC-MEcon, Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

A partir del análisis del comportamiento del indicador entre juris-
dicciones, resulta relevante señalar algunos aspectos. En la mayoría de 
las jurisdicciones, el porcentaje de asistencia escolar en el tramo de edad 
considerado manifiesta un leve incremento, indicando mejores oportuni-
dades de acceso a la escuela. Paralelamente, cabe destacar que si bien los 
indicadores más bajos se registran en provincias del Noroeste y Noreste, 
algunas de ellas son las que han incrementado sensiblemente la asistencia 
a la escuela en el período, como es el caso de Tucumán, que registra un 
crecimiento de 10 puntos porcentuales en los años 2001 y 2010.
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Asistencia por condición de edad

Indicador:
Porcentaje de asistencia en edad teórica: es la relación entre la matrícula que 
asiste a la escuela en la edad correspondiente al año de estudio y el total de 
matrícula por edad simple. Expresa el porcentaje de población que está en 
la escuela en el año de estudio que corresponde a su edad. Incluye también 
a aquellos que asisten con precocidad, es decir, con menor edad a la corres-
pondiente al año de estudio.
La diferencia respecto del 100% señala la asistencia a la escuela con edad 
superior.
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Fuente: Bases de datos de DiNIECE-ME. Relevamiento anual de matrícula y 
cargos. Año 2010.
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La figura 2a presenta el total de estudiantes matrículados por edad  
y aquellos que asisten con edad teórica. En este caso, se ha optado por 
presentar los datos absolutos con el objeto de observar la sistemática caída 
del total de estudiantes a medida que se avanza en las edades: esta dismi-
nución de alumnos es expresión del abandono. Se evidencia la intensifica-
ción de la caída de matrícula a partir de los 15 años de edad.

En cambio, el total de inscritos en edad teórica cae sistemáticamente 
desde los 12 hasta los 17 años de edad. La cantidad de alumnos que asiste 
en edad teórica al último año del nivel secundario (17 años) es menor a la 
mitad de la que asiste en igual condición al inicio del nivel (12 años). Esta 
caída expresa principalmente  el efecto de la repitencia, que se traduce en 
permanencia en la escuela con edad superior. Se observa que la mayor 
pérdida de alumnos en edad teórica ocurre entre los 13 y 16 años.
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Figura 2b. Porcentaje de matrícula que asiste en edad teórica,  
por edad simple. Años 2001 y 2010.

Fuente: Bases de datos de DiNIECE-ME.  
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Años 2001 y 2010.

Tal como se observa en la figura 2b, el 30% de los estudiantes de 12 
años se encontraba con edad superior en el 2001. Hacia el año 2010 esta 
proporción se mantiene relativamente similar. En cambio, a partir de los 
13 años de edad se manifiesta una brecha entre ambos años: en 2010 el 
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porcentaje de matrícula que asiste en edad teórica es menor al 2001, indi-
cando que en la última década se han intensificado los procesos de fracaso 
escolar desde los primeros años del nivel secundario7. Cabe señalar que, 
aunque asuma proporciones distintas, la estructura de comportamiento 
del indicador entre las distintas edades es similar entre 2001 y 2010, evi-
denciando una caída más intensa entre los 12 y 14 años y una estabili-
dad posterior. Cabe señalar que esta estabilidad es relativa, tal como se 
muestra en la figura 2a: en estas edades se produce una intensificación del 
abandono escolar.
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Figura 2c. Porcentaje de matrícula que asiste en edad teórica, por jurisdicción. 12 
a 17 años de edad. Años 2001 y 2010.

Fuente: Bases de datos de DiNIECE-ME. Relevamiento anual de  matrícula y 
cargos. Años 2001 y 2010.

En relación con la matrícula en edad teórica, la figura 2c permite iden-
tificar aquellas provincias en las que los estudiantes experimentan más 
situaciones de fracaso. Tal como se observa, la evolución ha sido más 
despareja entre provincias: algunas han alcanzado mayores niveles de 
matrículación en edad teórica (Catamarca, Jujuy, Misiones, La Rioja, Río 
Negro), mientras que en otras el porcentaje de población que asiste a la 

7 Para el análisis estadístico, el nivel secundario refiere aquí y en el resto del documen-
to al tramo que abarca del 7º al 14º año de estudio, independientemente de la estructura de 
niveles adoptada por cada provincia. Se ha tomado esta definición para favorecer la compa-
rabilidad entre jurisdicciones y años.
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escuela en edad teórica disminuyó intensamente (San Juan, Buenos Aires, 
La Pampa, Tierra del Fuego). 

Al respecto, es importante considerar que un estudiante pierde su con-
dición de  asistencia en edad teórica cuando repite al menos una vez un 
año o abandona en forma temporal la escuela. Por lo tanto, en las jurisdic-
ciones donde disminuye la tasa de matrícula en edad teórica es probable 
que se esté manifestando un incremento de los índices de repitencia.

Matrícula por año de estudio

Indicador:
Total de estudiantes por año de estudio: es el total de estudiantes inscritos en 
un año del nivel secundario, independientemente de la edad con la que 
asisten.
Tasa de crecimiento de la matrícula: es la evolución del total de inscritos por 
año de estudio o nivel, expresados en forma relativa, tomando como base 
de 100 el año de inicio de la serie.

La disminución de la matrícula entre el 8º y 9º año de estudio, y entre el 
10º y el 11º, no expresa únicamente el abandono escolar: en los años en los 
que la repitencia es más intensa, se produce un incremento de matrícula 
con la inscripción de más repitentes, disminuyendo consecuentemente el 
flujo de estudiantes hacia años de estudio superiores.

Como consecuencia de este abandono, solamente 361.690 jóvenes lle-
gan al último año de estudio de la secundaria, lo que representa al 45% de 
los que ingresaron en 7º año.

Una representación gráfica de la cantidad de inscritos por año de 
estudio en Argentina permite visualizar cuáles son los tramos del ni-
vel secundario que presentan mayores obstáculos para la continuidad 
de las trayectorias escolares, situaciones que se expresan en repitencia  
o abandono.
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Argentina.  Año 2010.

Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de  matrícula y cargos. Año 2010. 
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secundario. Argentina.  Años 2000, 2005 y 2010.

Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Años 2000, 2005 y 2010.

En el inicio del nivel secundario, se ha registrado un fuerte incremento 
en la cantidad de matrículados, alcanzando en 7º año un crecimiento del 
18% con respecto a 2000;  en 8º año, el mayor incremento se ha producido 
entre 2005 y 2010. El aumento no necesariamente indica una mayor cober-
tura: el incremento de las tasas de repitencia en el inicio del nivel provoca 
una mayor acumulación de estudiantes en este tramo, engrosando la can-
tidad de inscritos en 7º y 8º.
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Hacia el final del secundario, el crecimiento de la cantidad de inscritos 
se manifiesta con menor intensidad. Por ejemplo, en el 10º año de estu-
dios, el crecimiento al final de la década es del 9% (la mitad del crecimien-
to registrado en 7º), y en el año 12º solo aumenta un 4%.
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Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Años 2000, 2005 y 2010.

Al observar la cantidad de inscritos por provincia en el nivel secunda-
rio y su evolución a lo largo de la década, lo primero que se puede notar 
es que se manifiestan ciertas diferencias entre regiones.

La mayoría de las provincias presentan un crecimiento escalonado a lo 
largo del periodo, siendo los casos más notorios los de las provincias de 
Tucumán y Tierra del Fuego, que en el año 2010 tienen cerca de un 40% 
más de estudiantes inscritos que en el 2000. Otras provincias que se des-
tacan son Formosa, La Rioja, Chaco y Misiones, las cuales presentan un 
crecimiento de entre un 32% y un 39% entre 2000 y 2010.

A grandes rasgos, son las regiones del Noroeste y Noreste las que 
manifiestan, en promedio, mayores niveles de crecimiento en la década, 
mientras que en la región Centro la matrícula se mantiene estable.

Resulta importante analizar esta información junto con las tasas de 
matrícula, para evaluar en qué medida el crecimiento o estabilidad de la 
matrícula se relaciona con los niveles de cobertura. Por otra parte, es im-
portante señalar qué otros factores no relacionados con la cobertura tam-
bién afectan a la evolución del tamaño del nivel: factores poblacionales 
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(como un incremento del tamaño de las cohortes en el tramo de edad del 
secundario) y del itinerario escolar (como un aumento del porcentaje de 
repitentes) explican también aumentos de matrícula en el nivel8.

Promoción anual

Indicador:
Porcentaje de estudiantes promovidos: es la proporción de estudiantes que fi-
nalizan un ciclo lectivo en condiciones normativas para inscribirse al año 
de estudio siguiente, incluyendo los periodos de compensación.

El estudio de la estructura de promoción por año de estudio permi-
te detectar los principales “cuellos de botella” del sistema educativo en 
cuanto al logro de la escolaridad plena y oportuna.

A lo largo de toda la secundaria, los niveles de promoción son bajos: 
en promedio, uno de cada cuatro estudiantes no logra ser promovido.  
Sin embargo, se observan ciertas oscilaciones que permiten identificar los 
años en los que parecen presentarse los mayores obstáculos para la apro-
bación del año de estudio. Tanto el 10º año como el 8º presenta los valores 
más bajos de promoción. Tal como se ha podido observar en la figura 2a, 
las disminuciones más intensas de matrícula se manifiestan entre estos 
años de estudio y los siguientes.

En relación con este indicador, resulta relevante en el contexto argen-
tino poder realizar un análisis que agrupe las jurisdicciones en función de 
su estructura de niveles. A partir de lo establecido por la Ley de Educa-
ción Nacional, cada jurisdicción ha ido optando entre un modelo de siete 
años de primaria y cinco de secundaria (modelo 7-5), o de seis años de 
primaria y seis de secundaria (modelo 6-6). A continuación, se presenta 
un cuadro con el porcentaje de promovidos de 7º y 8º año de estudio, para 
cada uno de los dos modelos.

8 Para analizar la influencia del crecimiento de la población en el incremento de la 
matrícula en educación secundaria, puede observarse la figura 1d presentada ut supra.
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secundario. Argentina. Año 2008.

Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Año 2008.

tabla 1. Porcentaje de estudiantes promovidos en 7º y 8º año de estudio, según 
estructura de niveles adoptada por cada jurisdicción. Argentina. Año 2008.

7º año 
de estudio

8º año 
de estudio total 7º y 8º  año

Jurisdicciones 
con estructura 7-5 90,7% 67,1% 78,3%

Jurisdicciones 
con estructura 6-6 78,8% 75,3% 77,2%

Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Año 2008.

Tal como se observa, aquellas jurisdicciones en las que la secundaria 
se inicia en el 8º año de estudio muestran una caída muy significativa de 
los niveles de promoción entre el 7º y 8º año. En cambio, en las jurisdic-
ciones con seis años de secundaria, los niveles de promoción son bajos 
en el 7º año, allí donde se inicia el nivel. Sin embargo, en el 8º año (que 
corresponde al 2º año de la secundaria) los niveles de promoción siguen 
siendo bajos.
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Al respecto, si bien se manifiestan diferencias entre estas jurisdicciones 
en función de su estructura, al considerar los dos años en conjunto los ni-
veles de promoción son similares. ya sea concentrado en el primer año del 
nivel secundario –para  las jurisdicciones con estructura 7-5– o en los dos 
primeros años –para las jurisdicciones con estructura 6-6–, los altos nive-
les de no promoción y abandono se manifiestan en ambos grupos con si-
milar intensidad. Algunos estudiantes que no alcanzan a ser promovidos 
se inscribirán como repitentes al año siguiente. Muchos otros desistirán 
de continuar con sus estudios.

Al analizar la evolución del porcentaje de promovidos a través del 
tiempo, se observan dos tendencias: en primer lugar, se nota que en los 
primeros años del secundario se presenta mayor estabilidad, aunque se 
identifican ciertas caídas en la primera mitad de década, focalizadas prin-
cipalmente en el 7º año de estudio y, en menor medida, en el 8º.

En la segunda mitad del secundario, se registra una fuerte caída de 
los niveles de promoción durante la primera mitad de la década, la cual 
alcanza una diferencia de hasta 13 puntos porcentuales en el último año. 
Luego, en el año 2008, durante los últimos dos años del secundario me-
joran los niveles de promoción, mientras que en el 10º no se registra un 
incremento muy importante.
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Estos datos permiten corroborar un empeoramiento de las tasas de 
promoción entre 2000 y 2004, y una relativa estabilidad de la situación, 
con cierta tendencia leve a la mejora, entre 2004 y 2008.

El porcentaje de estudiantes promovidos en la secundaria disminuye 
entre 2000 y 2004 en la mayoría de las provincias –excepto Tucumán, La 
Rioja, Misiones y San Luis–, indicando que el decrecimiento de la promo-
ción ha sido un fenómeno generalizado en el país. Únicamente San Luis 
manifiesta una clara tendencia creciente hasta el año 2008.

Si bien en Catamarca y Santiago del Estero se observa un decreci-
miento a lo largo del periodo, son las únicas provincias que conservan 
un porcentaje de promoción superior al 80%, mientras que en la Región 
Patagónica dicho porcentaje cae por debajo del 75% en todas las provin-
cias al final de este intervalo.

Repitencia 

Indicador:
Porcentaje de estudiantes repitentes: es la proporción de estudiantes que ini-
cia un ciclo lectivo inscritos en condición de repitentes, es decir, que en 
el ciclo lectivo anterior asistieron al mismo año de estudio y no fueron 
promovidos.
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El seguimiento del porcentaje de repitentes por año de estudio permite 
profundizar en los aspectos de la trayectoria escolar de los estudiantes 
que han sido señalados previamente: en algunos años se observan altos 
niveles de repitencia. De esta manera, bajos niveles de promoción se tra-
ducirán en un aumento de los repitentes, aunque la relación no es directa: 
requiere el estudio complementario del abandono.

El 8º grado presenta los niveles más altos de repitencia, en forma consis-
tente con lo también observado en el indicador de promoción. El nivel de 
repitencia del 7º grado es relativamente bajo, aunque es necesario considerar, 
tal como se observó previamente, que para las provincias que han adoptado 
una estructura de niveles 7-5, el 7º grado corresponde al último grado de la 
primaria, donde también se encuentran niveles de promoción muy altos.

Los niveles de repitencia en Argentina aumentaron notablemente en la 
última década, en todo el nivel secundario. El incremento más intenso se 
observa en los grados 7° y 11°, donde el porcentaje de repitentes de 2010 
es más del doble que en 2000. 

En el primer tramo del secundario, se manifiesta un crecimiento sos-
tenido a lo largo de toda la década, mientras que hacia el final, la intensi-
ficación de la repitencia se ha focalizado en la primera mitad de década.

Nuevamente, los primeros años del nivel concentran las mayores difi-
cultades para la promoción de año de estudio, y este problema se ha ido 
incrementando a lo largo de la década.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de  matrícula y cargos, años 2000 a 2010.

Los niveles de repitencia en el secundario durante la última década 
mostraron un crecimiento importante en casi todas las provincias. Jujuy 
es la única que presenta un decrecimiento sostenido, y en Córdoba se ob-
serva cierta estabilidad en alrededor del 10% de los estudiantes.

La región Patagónica se caracteriza por presentar los niveles más altos 
de repitencia a lo largo de toda la década, llegando a un 16% de repitentes 
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en la provincia de Santa Cruz, y alcanzando un crecimiento en la primera 
mitad de década de hasta ocho puntos porcentuales en Tierra del Fuego.

Abandono anual

Indicador:
Porcentaje de abandono anual: es la proporción de estudiantes que inicia un 
ciclo escolar, pero no alcanza a finalizarlo y que lo abandona durante el 
transcurso de este. Este abandono no necesariamente es definitivo: existe 
un conjunto de estudiantes que abandona durante el ciclo escolar y al año 
siguiente se vuelve a inscribir; estos no se registran como repitentes.

El análisis del abandono anual permite completar el perfil de las tra-
yectorias escolares en el nivel secundario.

En Argentina, entre el 4% y el 8% de los estudiantes que se inscriben 
en la secundaria la abandonan antes de finalizar el año de estudio. Este 
abandono se manifiesta más intensamente en los grados 8º y 10º, aquellos 
que también mostraban niveles de promoción más bajos.
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Figura 6a. Porcentaje de abandono anual, por año de estudio. Nivel secundario. 
Argentina.  Año 2008.

Fuente: Procesamientos propios sobre las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de  matrícula y cargos. Año 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de DiNIECE-ME. 
Relevamiento anual de matrícula y cargos. Años 2000, 2005 y 2008.

En lo que respecta a la evolución del abandono anual a lo largo del 
tiempo, la situación en el país muestra evidencias de mejora en todos los 
años de estudio –especialmente en 9º y 11º–,  y de forma más clara entre 
2005 y 2008.

Estos datos permiten concluir que es probable que una parte impor-
tante del crecimiento de la repitencia en el periodo se deba a mejores ni-
veles de retención de los estudiantes durante el ciclo escolar.
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La evolución en el tiempo de los indicadores de abandono muestra si-
tuaciones diversas entre las jurisdicciones, e incluso algunos valores anó-
malos, menores al 0%9.

La figura 6c presenta una variada situación ente jurisdicciones, y una 
tendencia poco clara, sujeta posiblemente a los contextos propios de cada 
provincia. Es importante considerar que este indicador es muy sensible  
a modificaciones en los niveles de retención de matrícula.

algunas reflexiones finales

A partir de la información estadística relevada, y a manera de síntesis, 
podemos afirmar que la evolución reciente de la educación secundaria 
en la Argentina estaría indicando –siguiendo la edad teórica– que a los 17 
años es posible identificar tres grupos casi equivalentes: uno de cada tres 
jóvenes está terminando su secundaria (promoción), otro se encuentra 
cursando con rezago la educación secundaria por acumulación de fracaso 
(repitencia/edad superior), y el tercero ya no está en el sistema educativo 
(abandono) (Kit y España, 2011 y Kit, 2011).

Asimismo, los datos de los últimos diez años no están evidenciando 
una reducción de las profundas desigualdades que se manifiestan entre 
las distintas jurisdicciones en torno a la población que accede, permanece 
y finaliza la educación secundaria.

En primer término, estas notas nos interpelan e invitan a desnatura-
lizar nuestras representaciones y concepciones acerca de las trayectorias 
educativas de los jóvenes para asumir que existe una distancia –a veces 
muy significativa– entre las trayectorias teóricas y las trayectorias reales, esto 
es, los itinerarios situados. y asumirlo supone, no únicamente una toma 
de conciencia, sino también, y sobre todo, la necesidad de involucrarse 
en la generación de propuestas en torno a la preocupación política por la 
inclusión, en especial de aquellos que por las circunstancias en que viven 
o por la acción del sistema escolar desarrollan recorridos escolares en los 

9 En el caso de las provincias con abandono anual negativo, es posible que allí sucedan 
dos fenómenos: o se está manifestando una incorporación de población fuera de las escuelas 
a lo largo del ciclo escolar, o se ha dado cierta inconsistencia en el relevamiento entre dos 
años consecutivos.
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que resultan incumplidos sus derechos educativos. Por ello, se impone 
revisar las prácticas escolares en sus respectivos territorios, a fin de abor-
dar los problemas que emergen de la tensión exclusión/inclusión desde 
una perspectiva situada. y esto porque estamos convencidos, siguiendo a 
Veleda (2008), de que:

La inclusión remite al problema de la retención, ya que la simple 
“llegada” de los niños a la escuela no garantiza su permanencia. 
Aunque, salvo contadas excepciones, el abandono no constituye un 
problema relevante ni creciente en la Argentina, sí lo es el fraca-
so escolar (que comprende a la repitencia o la insuficiencia de los 
aprendizajes, entre otros problemas). La relevancia del fracaso es-
colar para la problemática de la inclusión educativa se comprende 
cuando se sabe que es la principal causa del abandono en la Argen-
tina  (p. 7).

En consecuencia, si bien los datos expuestos nos sirven para detectar 
problemas, la clave está en no quedar “atrapados” en ellos, en atrevernos 
a mirar más allá de lo que se hace evidente para profundizar en los fac-
tores causales con perspectiva amplia. Como sostiene Zemelman (2002):

Lo que está en juego es la capacidad, o no, de plantearse un proble-
ma, el aplicar o no un razonamiento que no quede atrapado en los 
conocimientos ya codificados; significa aquí ser crítico de aquello 
que nos sostiene teóricamente, o sea, ser capaces de distanciarnos 
de los conceptos que manejamos, así como también de la realidad 
observada. Es decir, no solamente tenemos la obligación de distan-
ciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para 
no incurrir en una reducción de la realidad, sino también implica 
cuestionar lo empírico, lo que observamos, porque esto puede no 
ser lo relevante, puede ser solo la punta del iceberg (p. 9).
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Darle inteligibilidad a la información estadística, en lo que se propone, 
para favorecer la comprensión de la situación de los estudiantes de educa-
ción secundaria. Sin buscar culpables, pero sí haciendo de la preocupación 
una ocupación efectiva por cambiar la realidad que no nos ilusiona.
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